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4. El análisis presentado utilizando métodos 
iptivos o regresiones lineales no agota, ni mucho 
s, a informaciOn que hay en Ia muestra; hay 
Os estudios especificos que podrian hacerse con 
informaciOn, un análisis, por ejemplo, de los 

ilientos de café por hectárea y una comparacion 
is estudios hechos con base en Ia informaciOn de 
CAFE y muchos otros problemas do interés. 
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ALGUNAS CONDISERACIONES EN TORNO A EXPERIENCIAS PROPIAS Y AJENAS 

Dra. Alicia Puyana • Dr. Phil Oxon 

I. LA TEORIA DE LA ENFERMEDAD HOLANDESA 
EL MODELO BASICO 

Este artIculo analiza Ia teoria "Enfermedad 
Holandesa" es decir, los choques externos producidos 
por el hallazgo, o Ia subida en precios, de un producto 
natural de origen minero, para estudiar los efectos del 
desarrollo y puesta en marcha de Cusiana sobre la 
economIa Colombiana, en especial sobre las 
actividades exportadoras como el café. \\ 

La "Enfermedad Holandesa" es Ia contracciOn, 
más aIlá de 10 normal, de los sectores de bienes 
comercializables (bienes exportables o importables), 
que resulta do Ta apreciaciOn de Ia tasa de cambio real 
y de Ia transferencia de factores entre sectores 
productivos, generados por el descubrimiento, Ia 
explotaciOn o los incrementos en precio de un recurso 
natural. El nombre proviene del impacto sobre Ia 
industria manufacturera holandesa, de los 
descubrimientos de gas natural en los años 1950. Si 
bien un descubrimiento do un recurso natural, 0 un 
incremento en su precio internacional aumentan Ia 
riqueza, puede generar problemas de redistribuciOn de  

esta riqueza o de ayuda a los sectores que no crecen, 
es decir problemas de ajuste y estabilizaciOn. 

La enfermedad holandesa considera una 
economia pequena y abierta, con tres sectores 
productivos. El petrOleo y Ia industria, producen bienes 
comercializables, a precios determinados internacio-
nalmente. Los servicios, producen un bien no 
comercializable cuyo precio se determina al equilibrar 
Ta oferta y demanda domésticas. Asume que cada sec-
tor emplea capital, factor especifico y mano de obra, 
factor perfectamente mOvil, que se traslada entre los 
sectores hasta que los salarios, en las diferentes 
actividades, se nivelen. Los precios del capital y Ta mano 
de obra son flexibles, con lo cual se garantiza el pleno 
empleo. Un aumento en el precio de los bienes no 
comercializables, en términos de los comercializables, 
constituye Ia apreaciaciOn de la tasa de cambio real. 

Con estos supuestos el modelo analiza los 
efectos de una bonanza en el sector energético 
originada por el progreso técnico, el descubrimiento de 
nuevos recursos o el aumento de precios en el mercado 
internacional. El Unico efecto de Ia bonanza, en Ia 

Este articulo es una versjdn resumida del estudio del mismo nombre preparado pare Ia FederaciOn Nacional de Caleteros. 
Esta secciOn estã basada en los articulos clásicos sobre el tema: Corden, W,M y J,P Neary, (1982) Booming Sector and Deindustrialization in a small open 
economy, Economic Journal Vol. 92, Diciembre; y Courden W. M. (1984), " Booming Sector and Ducht Disease Economics: Survey and Consolidation', Oxford 
Ecomic Papers Vol. 36 N.3. 
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primera etapa, es el aumento de Ia demanda de mano 
de obra del sector energético, debido a su mayor 
rentabilidad. Al asumirse pleno empleo, este incremento 
sube el nivel general de salarios e induce transferencias 
de mano de obra, desde los sectores que no están en 
bonanza (el manufacturero y los servicios), hacia el 
energético. Este es el "efecto movimiento de recursos" 
y origina Ia contracciOn de Ia industria por Ia reducciOn 
del empleo en el sector. La caida en Ia producciOn 
manufacturera, no induce aumentos en sus precios ya 
que, al ser transable, Ia demanda se satisface con 
importaciones, manteniéndose el equilibrio, con menor 
producción doméstica. Se produce asI, Ia 
"desaculturizaciOn directa". El desface de Ia paridad 
cambiaria intensificarla este efecto, agudizando el 
desempleo. "DesaculturizaciOn directa" es el fenOmeno, 
correspondiente al arriba mencionado, experimentado 
por el agro en los paises petroleros, a consecuencia 
de los booms de los años 70s. 

Dos factores inducen, en Ia segunda etapa, Ia 
revaluacián de Ia tasa de cambio, es decir, el aumento 
en el precio relativo de los bienes del sector servicios 
(no transable). A los precios relativos iniciales, el "efecto 
movimiento de recursos" reduce Ia oferta de servicios 
al transferir mano de obra hacia el sector energOtico, 
crea exceso de demanda por servicios y, un incremento 
en su precio relativo. Si parte de los ingresos 
provenientes de Ia bonanza se gasta domésticamente, 
y asumiendo que los servicios son bienes normales 
(es decir que Ia demanda por servicios aumenta cuando 
el ingreso crece), se inducirá un exceso adicional de 
demanda. Este fenOmeno es el "efecto gasto". El "efecto 
gasto' y el "efecto movimiento de recursos" generan 
exceso de demanda de servicios e incrementan en su 
precio relativo. Para restaurar el equilibrio el precio de 
los servicios aumenta, relativamente a los industriales, 
por lo que los servicios demandará más mano de obra, 
presionando el mercado de trabajo y conduciendo a 
un incremento adicional en los salarios y a mayor 
desplazamiento de mano de obra desde manufactura 
o agricultura trasable) hacia el sector servicios. Se 
refuerza asi Ia contracciOn inicial de Ia industria dando 
lugar a Ia desindustrializaCiOfl indirecta (o 
desagriculturización directa"). 

Los efectos gasto y movimientos de factores 
tienden a aumentar el salario real, definido en términos 
de bienes manufactureros, ya que elevan los salarios 
mientras los precios de los bienes manufactureros 
permanecen constantes. Como el precio de los 
servicios también aumenta, el efecto final para el salario 
real, definido, en términos de una canasta de consumo 
(que incluye tanto bienes comercializables como no 
comercializables), depende de Ia composición de dicha 
canasta. 

EL ANALIsIs ESTRUCTURALISTA DE LOS CHOQUES EXTERNOS 

El estructuralismo surgiO de Ia necesidad de 
ofrecer una alternativa de desarrollo que redujera Ia 
dependencia respecto de las exportaciones de 
productos primarios, cuyas fluctuaciones de precios 
someten Ia economla a choques externos, a Ia 
necesidad de medidas de estabilizaciOn e impiden Ia 
consolidaciOn del crecimiento autosostenido2. Estas 
criticas han sido formalizadas en los modelos de las 
tres brechas, los encadenamientos y Ia inestabilidad 
de las exportacioneS. 

En largo plazo, Ia evoluciOn de Ia economIa está 
determinada por el efecto de los choques externos, 
sobre el proceso ahorro-inversiOn (los modelos de dos 
brechas), y sobre los encadenamientos de Ia actividad 
primaria3. Modelos desarrollados recientemente han 
introducido una tercera brecha, Ia fiscal. El crecimiento 
puede verse restringido como resultado de los limitados 
ingresos fiscales que impiden Ia expansiOn de Ia 
demanda agregada y una mayor utilizactOn de Ia 
capacidad productiva. Los ingresos fiscales juegan un 
papel crItico en el proceso de formaciOn de capital, 
mediante Ia inversiOn pOblica, o asegurando flujos de 
divisas a Ia economia. Una bonanza en una actividad 
exportadora como Ia petrolera, genera al fisco altos 
niveles de renta y puede relajar simultáneamente las 
tres brechas: Ia del ahorro doméstico, Ia de escasez 
de divisas y los bajos ingresos fiscales. 

En actividades como el petrOleo, con una 
funciOn de producciOn intensiva en capital y altos niveles 
de renta, los encadenamientos de Ia producciOn son 

menos importantes ya que los insumos ir 
los pagos a los factores son pequeños er 
del valor final. Dado que los excedente: 
pertenecen al gobierno, Ia eficiencia de 
miento fiscal resulta ser el determinante ma 
del impacto macroeconOmico de Ia bonar 
inversiOn pUblica en infraestructura es rnás 
de una demanda previa, de la actividad e 
una anhicipaciOn a ésta a un catalizador de 
para estimular Ia producciOn. En el Iarg' 
inversiones en infraestructura y en capil 
facilitan más que estimulan el crecimiento 

Es importante tener en clara las 
extornas confrontadas por los palses or 
La mayoria se encuentra, en alguria fsE 
de sustituciOn de importaciones, o en 
IiberalizaciOn. La efectiva utilizaciOn cia 
domOstica, y Ia inversiOn, dependen dead: 
de bienes intermedios y de capital impori 
paises están especializados en Ia exp 
productos primarios cuyos precios inte 
fluctUan ampliamente y su comercio ext 
competitivo", ya que los productos impoft 
producidos domOsticamente, y el mercad 
los productos primarios de exportaci 
reducido. Lo anterior implica que Ia "le 
Unico", no se cumple. Gran parte de Ia pr 
los palses en desarrollo funge como no 
sus precios tienden a ser det 
dom6sticamente4. La naturaleza no trans 
gran parte de los bienes consumidos por 
desarrollo, hace que una bonanza presior: 
al alza y origine inflaciOn estructural. Ad. 
Ia abundancia de divisas Ileva a Ia reval: 
tasa de cambio real, reduce Ia competiti' 
industrias exportadoras, frena las pers 
diversificaciOn y genera desempleo al 
bienes de capital importados. Cuando Ia 
temporal, Ia revaluación puede conducir 
capitales, al deterioro de Ia actividad expc 
crisis cambiaria, coma se vera adelante. 

Los modelos estructuralistas a 
interrelaciones entre producciOn y 
internacional, que afectan a cada actividad 
segOn sea transable o no transable. 

Este anélisis as rnuy pertinente para la economia coIambi 
1989. 

"L. Taylor. The Rocky to Reform, Adiusfmenf. Income, [us 
"Como ocurrirä en Colombia de optarse por las estrategia 

"El deterioro de los términos de i tercambio entre productos basicos y bienes manufactureros y el carácter de enclave de ciertas actividades primarias 

exportadoras completnentan Ia critica estructuralista. 
En el modelo de dos brechas propuesto por Chenery y Strout (1966), las brechas son respectivamenle el equilibrio ahorro-inversión enfatizado par 
Rosenstein-Rodan y to balanza comercial que relleja Ia dependencia externa. DichO modelo incluye también una restriccián a Ia capacidad de absorciOn, Ia 
cual hone an cuenta el volumen maxima de capital que un pais pobre puede efectivamente utilizar. H. Chenery, A. M. Stront Foreign Assistance and 

Economic Development. American Economic Riiw. N". 54, 1966. 
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Los efectos gasto y movimientos de factores 
a aumentar el salario real, definido en términos 
es manufactureros, ya que elevan los salarios 
IS los precios de los bienes manufactureros 
lecen constantes. Como el precio de los 
s también aumenta, el efecto final para el salario 
finido, en términos de una canasta de consumo 
luye tanto bienes comercializables como no 
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menos importantes ya que los insumos intermedios y 
los pagos a los factores son pequenos en proporciOn 
del valor final. Dada que los excedentes petroleros 
pertenecen al gobierno, Ia eficiencia del encadena-
miento fiscal resulta ser el determinante más importante 
del impacto macroeconOmico de Ia bonanza. Pero, Ia 
inversiOn pOblica en infraestructura es más el resultado 
de una demanda previa, de Ia actividad existente, que 
una anticipaciOn a ésta o un catalizador de inversiones 
para estimular Ia producciOn. En el largo plaza, las 
inversiones en infraestructura y en capital humano 
facilitan más que estimulan el crecimiento. 

Es importante tener en claro las condiciones 
externas confrontadas por los paIses en desarrollo. 
La mayoria se encuentra, en alguna fase de modeto 
de sustitución de importaciones, o en proceso de 
liberalizaciOn. La efectiva utilizaciOn de Ia capacidad 
doméstica, y Ia inversiOn, dependen de Ia disponibilidad 
de bienes intermedios y de capital importados. Estos 
paises están especializados en Ia exportaciOn de 
productos primarios cuyos precios internacionales 
fluctUan ampliamente y su comercio externo es 'no 
competitivo", ya que los productos importados no son 
producidos domésticamente, y el mercado interno de 
los productos primarios de exportaciOn es muy 
reducido. Lo anterior implica que Ia "ley del preclo 
Unico", no se cumple. Gran parte de Ia producciOn de 
los paises en desarrollo funge como no transable y, 
sus precios tienden a ser determinados 
dom6sticamente4. La naturaleza no transable de una 
gran parte de los bienes consumidos par los paIses en 
desarrollo, hace que una bonanza presione sus precios 
al alza y origine inflaciOn estructural. Adicionalmente, 
a abundancia de divisas lieva a Ia revaluación de Ia 
tasa de cambio real, reduce Ia competitividad de las 
industrias exportadoras, frena las perspectivas de 
diversificaciOn y genera desempleo al abaratar los 
bienes de capital importados. Cuando Ia bonanza es 
temporal, Ia revaluación puede conducir a la fuga de 
capitales, al deterioro de la actividad exportadora, y a 
crisis cambiaria, como se vera adelante. 

Los modelos estructuralistas analizan las 
interrelaciones entre producción y comercio 
internacional, que afectan a cada actividad económica, 
segOn sea transable o no transable. SegOn estos  

modelos, una bonanza, incrementaria los precios de 
los productos primarios y de los bienes no transables, 
al tiempo que Ia producciOn industrial y de productos 
transables se reduciria, al tener precios determinados 
internacionalmente. Si hay excedentes de mano de 
obra, frontera agricola ampliable y salarios flexibles, Ia 
expansiOn de Ia demanda agregada puede inducir el 
crecimiento de los sectores no transables, sin que sus 
precios aumenten. For las razones anteriores, las 
politicas ortodoxas dirigidas a incrementar o liberar los 
precios agrIcolas podrIan ser dificiles de implementar 
ya que equivalen a transferir ingreso del sector urbano 
al rural. Esta transferencia encontrarla Ia resistencia 
de los grupos urbanos, mejor capacitados para 
ejercer presiOn politica. dependiendo del grado de 
competitividad o complementariedad de las 
importaciones respecto de Ia economia nacional, Ia 
IiberaciOn de las importaciones conduciria a Ia 
contracciOn de Ia actividad doméstica en el corto plaza5. 

Un aumento en los precios de Ia agricultura 
tradicional, no compensado por una devaluaciOn, 
extraerIa recursos de las actividades agricolas 
exportables6. En contraste, una devaluaciOn excesiva 
reduciria inflacionariamente Ia producciOn de alimentos 
sin incrementar las exportaciones. Sin embargo, una 
caracterIstica de los modelos estructuralistas es su 
escepticismo acerca de las propiedades estabilizadoras 
de Ia devaluaciOn. La devaluaciOn masiva, como 
instrumento de ajuste, genera inflaciOn y recesiOn sin 
que logre mejorar Ia balanza comercial. Para promover 
las actividades exportadoras, es importante mantener, 
una tasa de cambio realista, complementada con otras 
variales, tales como Ia formaci6n do capital, la 
productividad y el usa de incentivos directos a la 
exportaciOn. La revaluaciOn puede tener efectos 
expansionistas y anti-inflacionarios de corto plaza pero, 
genera inevitablemente efectos negativos de largo 
plaza, sobre las actividades transables e incrementa la 
vulnerabilidad a las crisis externas. 

Los modelos estructuralistas destacan también 
Ia complementaridad entre Ia inversiOn pUblica y 
privada, en cantraste con los modelos ortodoxos, que 
hacen énfasis en el desplazamiento de Ia inversiOn 
privada por Ia inversiOn pOblica (crowding out). Esta 
complementaridad parte de las encadenamientos 
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El estructuralismo surgió de Ia necesidad de 
una alternativa de desarrollo que redujera la 
encia respecto de las exportaciones de 

os primarios, cuyas fluctuaciones de precios 
a economla a choques externos, a Ia 

d de medidas de estabilizaciOn e impiden Ia 
'ciOn del crecimiento autosostenido2. Estas 

an sido formalizadas en los modelos de las 
chas, los encadenamientos y Ia inestabilidad 
txportaciones. 

En largo plazo, la evoluciOn de Ia economia está 
nada por el efecto de los choques externos, 
i.proceso ahorro-inversiOn (los modelos de dos 
;), y sobre los encadenamientos de Ia actividad 
III. Modelos desarrollados recientemente han 
ido una tercera brecha, Ia fiscal. El crecimiento 
erse restringido como resuttado de los limitados 
s fiscales que impiden Ia expansion de la 
Ia agregada y una mayor utilizaciOn de la 
ad productiva. Los ingresos fiscales juegan un 
ritic;o en el proceso de formaciOn de capital, 

a inversiOn pOblica, a asegurando flujos de 
Ia economfa. Una bonanza en una actividad 

dora como Ia petrolera, genera al fisco altos 
de renta y puede relajar simultáneamente las 
chas: Ia del ahorro doméstico, Ia de escasez 
s y los bajos ingresos fiscales. 

n actividades como el petróleo, con una 
Je producciOn intensiva en capital y altos niveles 
, los encadenamientos de Ia producciOn son 

Cl carãcter de enclave de ciertas activrdades pnmarias 

rnente el equilibrio ahorro-inversiOn entatizado por 
c.Iuye también una restriccián a la capacidad de absorcibn, la 
zar. H. Chenery, A. M. Stront Foreign Assistance and 

'Este analisis es rnuy perttnente para la economia colombiana, tal como 10 sugieren los estudios analizados en Ia SecciOn mâs adelante, especialmente Ocampo, 
1989. 
L. Taylor, The Rocky to Reform, Adjustment. Income, Distribution and Growth in the Developing World. The MIT Press 1993. 

Como ocurrirâ en Colombia de optarse por las estrategias propuestas por el ONP con revaluaciOn. Ver seccrOn Ill. 
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positivos de Ia inversiOn püblica sobre el resto de Ia 
actividad econOmica. Al hacer enfasis en Ia necesidad 
de prudencia fiscal, no le atribuyen al deficit fiscal el 

carácter desestabilizadOr de los modelos ortodoxos. 

SE JUSTIFICA PREVENIR LA ENFERMEDAD HOLANDESA? 

Importante literatura sugiere que Ia intervenCiOn 
del gobierno, en el manejo de las bonanzas, es 
conveniente y necesaria y considera econOmicamente 
justificable proteger Ia producciOn de bienes transables 
de los efectos nocivos de Ia revaluaciOn cambiaria'. 
Estas posiciones se basan en el papel que, en Ia 
determinaciOn de los patrones de especializaciOn 
internacional, juegan las ventajas comparativaS 
dinámicas, las economiaS de escala o las 
externalidades del tipo 'Learning by doing's8. La teoria 

clásica del Comercio Internacional reconoce que Ia 
intervención del Estado permite obtener ganancias 
netas de bienestar en aquellos casos en que existe 
una discrepancia entre los beneficios privados y 
sociales. "La PolItica Comercial Estratégica" acepta los 
beneficios de Ia intervenciOn del Estado en apoyo de 
empresas exportadoras, en condiciones de mercados 
oligopolIsticos y retornos marginales crecientes9. 

Las bonanzas son choques temporales e 

inciertos 10. De su magnitud y su duraciOn, van a 
depender sus efectos sobre los sectores transables. 
Una bonanza de pequeña magnitud puede no alterar 
el patrOn de especializaciOn. Una bonanza de gran 
escala, puede inducir perdidas de competividad 
sustanciales y Ilevar a la quiebra a muchas empresas 
o a que se transfieran a otros palsos. Si un choque de 
gran magnitud tiene corta duración, es posible que las 
industrias afectadas logren recuperarse y que se 
restablezaca el patrOn de especializaciOn. Si Ia 
bonanza es duradera, Ia recuperaciOn, cuando el boom 
termine, no será posible ya que Ia economla habrá 
perdido una participaciOn sustancial en el mercado. 

Cuando existen economias de escala dinámicas y Ia 
bonanza es do larga duración, Ia perdida de 
competitividad del sector afectado será de carácter 

permanente. 

Otras razones justifican Ia protecciOn de los 
sectores que no están en bonanza. Desde el punto de 
vista social y de distribuciOn del ingreso, Ia generaciOn 
de empleo es el más importante, si el sector afectado 
negativamente es intensivo en mano de obra. La 
diversificaciOn de las exportaciofleS y Ia reducciOn de 
Ia dependecia de las exportacioneS y de los ingresos 
fiscales de las incertidumbres del ciclo minero, son 
argumentos no menos importantes. La incertidumbre 
es una de las más poderosas causas del pobre 
desempeñO de las economias mineras 11. 

La protecciOn de Ia tasa de cambio para 

proteger12  los sectores transables, mediante Ia 
devaluaciOn o previniendo Ia revaluacián, acepta que 
Ia devaluaciOn produce los cambios requeridos en los 
precios relativos domésticos, que los sectores 
productivos responden a dichos cambios y que se logra 
mantener Ia producciOn y el empleo en los sectores 
exportadores. Sin embargo, si el objetivo es proteger 
Onicamente el sector que no está en boom, Ia politica 
Optima ser(a subsidiar Ia producciOn de las actividades 
transables, (excluldo el petróleo, en nuestro caso), con 
recursos extraidos del sector en boom. Se eliminarian 
asi las distorsiones inducidas por Ia devaluaciOn y no 
se protegeria al sector en bonanza. Sin embargo se 
considera que Ia bonanza es temporal, Ia protección a 
a tasa de cambio es más facil de eliminar o revertir 
que las tarifas o los subsidios a Ia exportaciOn. La 
IegislaciOn del comercio internacional objeta el uso de 
subsidios a Ia exportaciOn. Las tarifas requieren 
cambios en Ia IegislaciOn en tanto que Ia tasa de cambio 
es manejada por las autoridades monetarias. 

PRODUCCION V 
$ MILLONEt 

ANO PIB P1 
Total Tot. 

1975 405100 227 
1976 424263 211 
1977 441906 2062 
1978 479335 2735 
1979 505119 3230 
1980 525765 3322 
1981 537736 3214 
1982 542836 3112 
1983 551380 3364 
1984 569855 3344 
1985 587561 3275 
1986 621702 3437 
1987 655167 3543 
1988 681791 3149 
1989 705068 
1990 735259 3929 
1991 750694 3960 
1992 777172 3911 
1993 812145 3857 

1994 851128 3896 
1995 898791 3954 
1996 951550 4014; 
1997 1021965 4074: 
1998 1063865 41351 
1999 1102697 41971 
2000 1143165 4260' 

1/ 	Se 	utiliza 	Ia 	proyeccion 	de 
minera se estima con base an proyeccjones del Dt 
variable y la producciOn estimada. 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, A. Corchue! - 
La informacion sobre empleo minero se t 

II. PARALELO ENTRE BONANZAS CAFE 
PETROLERAS 

El cuadro N9.1 resume los pr 
indicadores de Ia industria cafetera y de Ia 
minera Colombiana. La capacidad de genera 
es una de las mayores diferenCias de los dos 
El cafetero, intensivo en mano de obra, ci 
airededor de seiscientos mil empleados dir 
contraste, el minero, no alcanza a veinte ml 
directos, es decir, el 3% del empleo cat 
caficultura destina una porciOn importante de 

La afirmaciOn ortodoxa de que los cambios en los precios relativOS inducen ajustes no traumáticos an la economia, no ha sido corroborada plenamente por 
estudios sobre choques externos de precios tales como los de Krugman: "The Narrow Band, The Dutch Disease and The Competitive consequences of Mrs 
Thatcher" Journal of Development Economies 1987,   N.27 pgs 41 -55; Faini and the Melo "Adjustment Investments and the Real Exchange rate in Developing 
Countries" Working papers series 473 World Bank, 1990; y Geib, op cit 1988. 

"Ver S. Van Wijnbergen (1984), "Oil Discoveries, Intertemporal Adjusment and Public Policy" DERC Discussion Paper N. 46, University of Warwick; and P. 

Krugman, (1987), "The Narrow Moving Band, the Dutch Disease and the Competitive Consequences of Mrs Thatcher", JDE N".27. 
P. Krugman, (ed), (1986), Strategic Trade Policy and The New Inlernational Economics. "The Narrow Moving Band, The Dutch Disease and The Competitive 
consequences of Mrs Thatcher", (1987). JDE, 27. 

'OW. M. Corden, 'Exchange Rate Policy and the Resources Boom', The economic Record, March, 1982. Tambiéfl S. Vam Wojnbergen, (1984), Oil Discoveries 

Intertemporal Adjustment and Public Policy, DERC Discussion Papre N9.46, University of Warwick. 
"Ver: V. Corbo y J. de Melo: "Experiences From The Southern Cone Policy Reform", World Bank Research Observer N".2, 1987 pgs 111-42. 
'W.M.. Corderi, (1982), "Exchange Rate Protection", in R. Cooper et at, (eds) The International Monetary System Under Flexible Exchange Rates, Cambridge 
Mass, Bat linguer. 



PRODUCCION V EMPLEO SECTORES CAFETERO V MINERO 
$ MILLONES A PRECIOS DE 1975 V MILES DE PERSONAS 

ANO PIG PIB Ppcion PIB Ppcion Empleo Empleo 
Total Total % Minero % Cafetero Minero 

1975 405108 22724 5.6 6937 1.7 427.2 6.6 

1976 424263 21125 5.0 6794 1.6 454.8 8.6 

1977 441906 20626 4.7 5946 1.3 496.6 6.6 

1978 479335 27351 5.7 5559 1.2 502.3 8.3 

1979 505119 32305 6.4 5624 1.1 523.0 13.7 

1980 525765 33228 6.3 6661 1.3 529.8 12.9 

1981 537736 32146 6.0 7020 1.3 533.7 13.3 

1982 542836 31121 5.7 7143 1.3 527.0 13.7 

1983 551380 33640 6.1 8156 1.5 528.5 14.1 

1984 569855 33449 5.9 9948 1.7 514.3 14.5 

1985 587561 32750 5.6 13730 2.3 530.3 14.9 

1986 621702 34375 5.5 22262 3.6 528.0 15.5 

1987 655167 36468 5.6 27624 4.2 578.5 14.6 

1988 681791 31499 4.6 28876 4.2 551.1 13.9 
1989 705068 32485 4.6 32237 4.6 581.6 17.3 

1990 735259 39298 5.3 33198 4.5 581.7 20.8 

1991 750694 39605 5.3 34464 4.6 614.5 18.6 

1992 777172 39113 5.0 34705 4.5 597.3 19.4 

1993 812145 38579 4.8 35290 4.4 621.5 nd 

PROYECCIONES 1/ 

1994 851128 38965 4.6 39189 4.6 595.7 34.0 

1995 898791 39549 4.4 44910 5.0 599.6 37.5 

1996 951550 40143 4.2 51602 5.4 603.7 41.7 

1997 1021965 40745 4.0 64554 6.3 607.8 49.8 

1998 1063865 41356 3.9 66620 6.3 611.9 51.1 

1999 1102697 41976 3.8 66753 6.1 616.1 51.2 

2000 1143165 42606 3.7 67354 5.9 620.4 51.6 

1/ Se utiliza Ia proyeCCiOfl de produCciOn Catetera del modelo CAFECOL, la producciOn 
minera se estima con base en proyecciones del DNP. El empleo cafetero y minero se proyectó asumiendo una relaciOn lineal entre esta 
variable y Ia producción estimada. 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales, A. Corchuelo (1989) "Empleo y Salarios en Ia Actividad Cafetera" Economia Colombiana N2. 212. 

La informacion sobre empleo minero se tomo de Ia Oil. 

II. PARALELO ENTRE BONANZAS CAFETERAS V 
PETROLERAS 

El cuadro N2 .1 resume los principales 
indicadores do Ia industria cafetera y de Ia actividad 
minera Colombiana. La capacidad de generar empleo, 
es una de las mayores diferencias de los dos sectores. 
El cafetero, intensivo en mano de obra, cuenta con 
alrededor de seiscientos mil empleados directos. En 
contraste, el minero, no alcanza a veinte mil empleos 
directos, es decir, el 3% del empleo cafetero. La 
caficultura destina una porciOn importante de su ingreso 

al pago de salarios, (cerca del 65% de los costos de 
producciOn son salarios). La mayor parte del ingreso 
minero se destina a pagos al capital, impuestos directos 
y regalIas. 

En donde más se sentirá el efecto de los 
recientes hallazgos petroleros es en Ia estructura del 
comercio exterior colombiano. La participaciOn del 
sector cafetero es las exportaciones ha decrecido. Se 
estima que hacia finales de Ia presente década, se 
acercará al del 11 por ciento. Apartirde 1996, el sec-
tor minero, representará el 45 por ciento de las 
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existen econom(aS de escala dinámicas y Ia 
za es de larga duraciOn, Ia pérdida de 
Litividad del sector afectado será de carácter 

iente. 

Otras razones justitican Ia protecciôn de los 
s que no están en bonanza. Desde el punto de 

)cial y de distribuciOn del ingreso, Ia generaciOn 
eo es el más importante, si el sector afectado 

vamente es intensivo en mano de obra. La 
ficaciOn de las exportacioneS y Ia reducciOn de 
3ndecia de las exportaciofleS y de los ingresos 
s de las incertidumbres del ciclo minero, son 
entos no menos importantes. La incertidumbre 
a de las más poderosas causas del pobre 
peno de las economlaS mineras 11 . 

La protecciôfl de Ia tasa de cambio para 
iir 2  los sectores transables, mediante Ia 
ciOn o previniendo Ia revaluaciOn, acepta que 

aluaciOn produce los cambios requeridos en los 
s relativos domésticos, que los sectores 
tivos responden a dichos cambios y que se logra 

tner Ia producción y el empleo en los sectores 
tadores. Sin embargo, si el objetivo es proteger 
nente el sector que no está en boom, Ia politica 
a seria subsidiar Ia producción do las actividades 
thles. (excluldo el petrOleo, en nuestro caso), con 
;os extraidos del sector en boom. Se eliminarian 
s distorsiones inducidas por Ia devaluaciOn y no 
ctegerIa al sector en bonanza. Sin embargo se 
icra que Ia bonanza es temporal, Ia protecciOfl a 
a de cambio es más tacil de eliminar o revortir 
as tarifas o los subsidios a Ia exportaciOn. La 
acion del comercio internacional objeta el uso de 
dios a Ia exportaciáfl. Las taritas requieren 
os en Ia logislaciOn en tanto que Ia tasa de cambio 

anejada por las autoridades monetarias. 

ajmáticos en Is economia, no ha sido corroborada plenamente por 
and, The Dutch Disease and The Competitive consequences of Mrs 
Adjustrnent Investments and the Real Exchange rate in Developing 

hay DERC Discussion Paper N. 46, University of Warwick; and P. 

sequences of Mrs Thatcher', JOE N1.27. 
The Narrow Moving Band, The Dutch Disease and The Competitive 

March, 1982. Tanibién S. yam Wojnbergen, (1984), Oil Discoveries 
Warwick. 
I Bank Research Observer N1.2, 1987 pgs 111-42. 
ional Monetary system Under Flexible Exchange Rates, Cambridge 
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exportaciones totales. Pero de acuerdo a criterios 
internacionales, Colombia no ser(a considerable como 

economia minera 13  

Las experiencias de las bonanzas cafeteras 
tienen gran significado para el manejo de Ia bonanza 
de Cusiana aunque en términos generales los efectos 
son similares, los diversos tipos de bonanza afectan 
las implicaciones del modelo de enfermedad holandesa. 
Las principales diferencias de las bonanzas son: a) si 
son de precios o de cantidad, b) su duraciOn e 
intensidad y c) los encadenamientOS con Ia economia 

nacional. 

a) Las bonanzas cafeteras son normalmente 
generadas por escaladas de los precios internacionales, 
en tanto que Ia bonanza petrolera es de cantidades, 
por Ia explotaciOn de los nuevos yacimientos de 

Cusiana14. Cuando Ia bonanza es de precios, el ingreso 
nacional aumenta sin que se haya alterado Ia capacidad 
productiva fisica, si es de cantidades, hay una 
expansiOn previa de Ia estructura productiva del sec-
tor. Es el caso tratado en el modelo básico. 

En el boom de precios todos los productores 
se benefician mientras que en uno de cantidades 
solamente los productores adicionales. La bonanza de 
precios afecta a los compradores o consumidores 
externos que pueden reaccionar contrayendo su 
demanda y a los consumidores nacionales, salvo que 
se los aisle del impacto vfa subsidios, como Ia hicieron 
los palses petroleros. Las bonanzas de precios tienden 
a ser impredecibles y de relativa menor duraciOn. La 
bonanza de cantidades puede, como Cusiana, ser 
anticipada, ya que hay un rezago entre los hallazgos 
de los nuevos yacimientos y su entrada en producciOn. 
El efecto gasto se anticipa a Ia realización de Ia bo-

nanza 15  

b) Las bonanzas petroleras tienden a ser de 
mayor maginitud que las de productos agrIcolas, por 
efecto de Ia renta ( Ia diferencia entre el precio, los 
costos de producciOn y Ia tasa normal de retorno) 
inclulda en el precio del petrOleo. Esta renta fue 
particularmente elevada durante los dos choques  

petroleros pasados, cuando los precios se elevaron 
extraordinariameflte. Hoy los precios internacionales 
están bajos, pero Ia renta que capta el Estado 
Colombiano es el 85% del precio del barril. 

En ci caso de un buen nOmero de productos 
agricolas de exportaciOn, el elemento renta es limitado, 
debido al carácter relativamente menor de los choques 
de precios y al costa de los factores productivos, 
especialmente Ia mano de obra. La propiedad privada 
nacional del capital tiende a ser más frecuente y más 
amplia que en Ia minerla donde prima la estatal a Ia 
extrajera. Estos encadenamientoS de las bonanzas 
cafeteras, pueden generar impactos positivos sobre Ia 
actividad agregada doméstica, especialmente si existen 
factores productivos no utilizados a subempleadoS y 
no hay rigideces graves que impidan su movilidad. 

Las bonanzas petroleras han tenido una mayor 
duraciOn comparadas con las agrIcolas, en virtud, de 
Ia menor elasticidad de Ia oferta y Ia demanda. En las 
bonanzas de productos agrIcolas, Ia capacidad de 
respuesta de la oferta o Ia demanda a los cambios en 
precios, suele ser mayor. 

En valor presente Ia bonanza cafetera de 
finales de los setenta (medida como el valor de Ia 
producciOn adicional por encima de Ia tendencia de 
largo plazo), equivaliO a cerca del 11% del PIB, y la 
mini-bonanza del 86 IlegO a representar 5.3% del PIB16. 

Se estima que, Cusiana se prolongará hasta el año 
2005, que su valor presente será el 28% del PIB. Su 
contribuciOn, en valor presente, a Ia balanza de pagos 
hasta el año 2000, en $US 10.500 millones, o eli 9 por 

ciento del PIB. 

c) La actividad petrolera es intensiva en 
capital, tiene un alto componente de inversiOn 
extranjera, actUa como enclave y sus encadenamientOS, 
con Ia economia doméstica son mInimos. En particu-
lar, Ia demanda de mano de obra es muy baja y los 
insumos y bienes de capital que utiliza son 
esencialmente de origen importado. Bajo estas 
condicioneS, una expansiOn de Ia producciOn petrolera  

no genera demandas sustan 
productivos domésticos. El efE 
recursos es limitado y su impac 
doméstica está determinado princ 
que el Estado dé a Ia renta petrol 
redistributivos que induzca. 

Este encadenamiento fis 
crucial en el manejo de las bonan: 
inapropiado de recursos es el 
mayorIa de los casos, de los 
Enfermedad Holandesa. Probi 
caracterIsticos de las bonanzas c( 
petrOleo no so excluye), están 
rigideces del mercado a los camt 
que resultan de Ia dificultad dé 
grandes inversiones inciales y en 

A diferencia del café, ci 
participaciOn significativa en el con 
resto de Ia economIa. Un aumE 
petrOleo aumentaria los costos d 
que Ia usan como insumo. Er 
cantidades como Ia que se eyed 
caso ya que se supone que los pr 
No obstante, existe evidencia de Ia 
paises exportadores de petrOleo, E 
petrolera permitiO el subsidio alt 
del petrOleo dados su abundanci 
costos productivos. Se incentivar,  
de técnicas de producciOn no ahot 
se afectaron las perspectivas de in 
del Gobierno. Es una transferen 
que, en el caso de Venezuela, 
camprometiO buena pane de Ia b. 

LAS BONANZAS CAFETERAS RECIENTE: 

Las heladas en Brasil d 
escasez de café en los mercados 
acelerado incremento en su pr 
colombianos por exportaciones 
1979 a ser 3.5 veces superiores a 
participaciOn en las exportaciones 

'Una economia se considera como minera cuando mãs del 10% de su Producto Bruto y ms del 400/ode las exportaciones piovienen de este sector. Var: Geib 

(1 988) y Daniel (1991 IDS Document). En el ano 2000, el sector minero representaria el 5.5% del FIB. El indice de dependencia minera ascendid all 9.7% y el 

petrOleo al 14.5%: en Chile tue del 33% y en Bolivia del 47.0%, segun R. Auly, SustaininO Development in Mineral Economics The Resource Curse Thesis. 

Ronhdge 1993. 
'Y las bonanzas mexicana y ecualoriana fueron de cantidades, y ocurrieron con of minimo de las exportaciones, en este sentido difiere de las bonanzas que 

experimentarOn los paises petroleros a raiz de los choques de precios de 1973 y 1979. 

0
Sven Wurider, "Dutch Disease Theory and the case of Colombia", Ph.D Tesis, Universidad de Copenhague, Dinamarca, 1991. 

"°Citras basadas en cálculos de Wunder op cit 1993 y Fedesarrollo: "La Polilica Macroeconorllica frente a Cusiana", Bogota, Julio 1993. 

'la cual alcanzO 33.1% en 1977, año on el que I 
10D. Pizano (1988), 'Politica Cafetera y Polifica 
°Entre los primeros se destacan: S. Edwards, 
money-inflation link, in Neary and Wijnbergeb (e 
del Cafd, coyuntura EconOmica N9.9 Junio 138 
Suescün (1993). 

Kamas (1986), "Dutch Disease Economics a 
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Os pasados, cuando los precios se elevaron 
inariamente. Hoy los precios internacionales 
ajos, pero la renta que capta el Estado 

iano es el 85% del precio del barril. 

En el caso de un buen nOmero de productos 
,s de exportaciOn, el elemento renta es limitado, 
31 carácter relativamente menor de los choques 
ios y al costo de los factores productivos, 

.lmente Ia mano de obra. La propiedad privada 
I del capital tiende a ser más frecuente y mAs 
que en Ia mineria donde prima Ia estatal o Ia 
a. Estos encadenamientos de las bonanzas 
s, pueden generar impactos positivos sobre Ia 
I agregada doméstica, especialmente si existen 

productivos no utilizados a subempleados y 
gideces graves que impidan su movilidad. 

..as bonanzas petroleras han tenido una mayor 
comparadas con las agricolas, en virtud, de 

r elasticidad de Ia oferta y Ia demanda. En las 
as de productos agrIcolas, Ia capacidad de 
ta de Ia oterta o Ia demanda a los cambios en 
suele ser mayor. 

En valor presente Ia bonanza cafetera de 
de los setenta (medida como el valor de Ia 
iOn adicional per encima de Ia tendencia de 
azo), equivaliO a cerca del 11% del FIB, y la 
anza del 86 IlegO a representar 5.3% del FIB °. 

iia que, Cusiana se prolongara hasta el año 
ue su valor presente será el 28% del PIB. Su 
lcOn, en valor presente, a Ta balanza de pagos 
ano 2000, en $US 10.500 millones, o el 19 por 
el fiB. 

c) La actividad petrolera es intensiva en 
tiene un alto componente de inversion 

ra, actOa coma enclave y sus encadenamientos, 
conomIa doméstica son minimos. En particu-
emanda de mano de obra es muy baja y los 
s y bienes de capital que utiliza son 
Imente de origen importado. Bajo estas 

mes, una expansion de Ia producciOn petrolera 

no genera demandas sustanciales de factores 
productivos domésticos. El efecto movimiento de 
recursos es limitado y su impacto sobre Ia economla 
doméstica está determinado principalmente por el usa 
que el Estado dé a Ia renta petrolera y per los efectos 
redistributivos que induzca. 

Este encadenamiento fiscal, juega un papel 
crucial en el manejo de las bonanzas petroleras. El use 
inapropiado de recursos es el responsable, en Ia 
mayorIa de los casos, de los peores efectos de 
Enfermedad Holandesa. Problemas adicionales, 
caracterIsticos de las bonanzas del sector minero (y el 
petróleo no se excluye), están relacionados con 
rigideces del mercado a los cambios en Ia demanda, 
que resultan de Ia dificultad de hacer ajustes en las 
grandes inversiones inciales y en los costos fijos. 

A diferencia del café, el petrOleo tiene una 
participaciOn significativa en el consumo intermedio del 
resto de Ia economia. Un aumento de precios del 
petraloo aumentaria los costos de aquellos sectores 
que Ia usan coma insumo. En una bonanza de 
cantidades coma Ia que se evecina, éste no seria el 
caso ya que se supone que los precios no se afectan. 
No obstante, existe evidencia de Ia experiencia de otros 
paIses exportadores de petrOleo, en donde Ia bonanza 
petrolera permitiO el subsidio al consuma doméstico 
del petrOleo dados su abundancia y su peso en los 
costos productivos. Se incontivaron asi Ia adopaciOn 
de técnicas de producciOn no ahorradoras de energIa, 
se afectaron las perspectivas de inversiOn y las finanzas 
del Gobierna. Es una transferencia al sector privado 
que, en el caso de Venezuela, Mexico y Ecuador, 
ComprometiO buena parte de Ia bonanza. 

LAS BONANZAS CAFETERAS RECIENTES 

Las heladas en Brasil de 1975, generaron 
oscrtsez de café en los mercados internacionales y un 
acelerado incremento en su precio. Los ingresos 
colombianos per exportaciones de café Ilegaran en 
1979 a ser 3.5 veces superiores a su valor en 1974, su 
participaciOn en las exportaciones totales subiO al 68%  

en 1978 y se mejorO Ia Balanza de Pagos. La tasa de 
inflaciOn domésticat7  superior a Ia inflaciOn internacional, 
y Ia reducción en Ia tasa de devaluaciOn nominal, 
determinO una apreciaciOn significativa de Ia tasa de 
cambio real. 

Se redujo Ia tasa de crecimiento econOmico per 
debajo del promedio histOrico y se sacrificO 
competitividad internacional. Una menor revaluaciOn 
hubiera sido posible si Ia poiltica fiscal hubiera 
contribuido en mayor medida a reducir Ia absorciOn. El 
sector financiero recibiO el peso de Ia contracciOn 
monetaria y algunas ramas de Ia actividad manufac-
turera y de exportaciones no tradicionales sufrieron 
también el impacto de las restricciones al crédito 
doméstico. 

En 1986, Ia economIa Colombiana experimentO 
otra bonanza cafetera aunque de corta duraciOn cuyos 
recursos cercanos a los US $1400.00 millones 
contribuyeron a Ia recuperaciOn econOmica, despues 
de Ia crisis y el ajuste, de los 80. Aprovechando las 
experiencias de Ia bonanza cafetera anterior, se 
diseñaron polIticas de estabilizaciOn más balanceadas. 
El acuerdo entre el Gobierno y Ia FederaciOn Nacional 
do Cafeteros permitiO ahorrar una parte importante de 
los mayores ingresos per exportaciOn mediante Ia 
adquisiciOn de bonos del Banco do Ia RepOblica, se 
devalOo en términos reales, se evitO Ia aceleraciOn de 
Ia tasa de inflaciOn 18  y se lograron niveles de 
crecimiento econOmico satisfactorios. 

En cuanto a los efectos Ia estructura 
productiva19  se ha destacado que,.entre 1974-80 el 
precio relativo do los bienes dom6sticas,2° se 
incrementO en mayor medida (40%) que Ia tasa de 
cambio real (12%) es decir, Ia evoluciOn de Ia economla 
fue en linea con 10 prevista per Ta teoria de Ia 
Enfermedad Holandesa a saber. El que estos efectos 
no se hayan presentado durante Ia mini-bonanza de 
1986 per factores relacionados con el manejo do Ia 
politica econOmica y Ia existoncia do oxceso de 
capacidad instalada sugiere que los sIntomas do la 
Enfermedad Holandesa son provonibles 0 mitigables. 

el 40% de las exportaciones provienen de este sector. Ver: Geib 
del PIB. El indice de dependencia minera ascendiO al 197% y ci 

jopment in Mineral Economics The Resource Curse TLosis. 

las exporlaciones, en este sentido difiere de las bonanzas que 

penhague, Dinamarca, 1991. 
frente a Cusiana'. Bogota, Julio 1993 

'la cual alcanzO 33.1% en 1977, aho en ci que los precios internacionales del café llegaron a su nivel más elevado. 
D. Pizano (1988), "Politica Cafetera y Politica MacroeconOmica"Ensayos sobre Economia Catetera, Vol.1 N61. 
Entre los primeros se destacan: S. Edwards, Coffee, Money and Inflation in Colombia, WD Dec. 84; A commodity export Boom and the real exchange rate: the 
money-inflation link, in Neary and Wijnbergeb (eds.) Natural Resources and the Macroeconomy; J.T. Cuddington, El manejo de las bonanzas de exportaciOri: ci caso 
del Café, coyuntura Econamica N9.9 Junio 1988; Herrera (1989),. Entre los segundos se tiene: Kamas (1986), Garcia (1987), Ocampo (1989), Wunder (1992_ y 
Suescun (1993). 

Kanras (1986), 'Dulcn Disease Economics and the Colombian Export Boom', World Development 14,9 Sptember. 
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El d 6fjCjt21 fiscal y Ia bonanza cafetera 
contribuyeron a revaluar Ia tasa de cambio y a deteriorar 
los precios relativos de bienes agricolas exportables 
excluido el sector cafetero. Se presentaron periodos22  
en los cuales los precios relativos de las manufacturas 
aumentaron y los otros decrecieron, y los cambios en 
precios fueron mayores que en las cantidades 
producidas, lo que puede ser atribuido solo en forma 
parcial a Ia tasa de cambio o a los precios relativos,23  a 
rigideces en Ia oferta. La construcciOn, no experimentO 
el boom predicho por Ia teorIa, en parte, por las 
restricciones impuestas al sector financiero24. En otras 
palabras, el cambio en Ia estructura de Ia producciOn 
fue moderado y el ajuste en los precios no alcanzO a 
afectar significativamente las tendencias de largo plaza 
de Ia estructura productiva. Sin embargo, parece existir 
una relaciOn significativa, positiva y estable entre los 
movimientos del producto agregado y el caf625, más 
vinculada a Ia producciOn y exportaciones cafeteras, a 
su impacto sobre Ia acumulaciOn de capital y sobre Ia 
evoluciOn de Ia demanda agregada y menos a los 
choques de precio. 

La reducida flexibilidad de Ia producciOn 
doméstica sugiere Ia existencia de rigideces en Ia 
movilidad de los factores de producciOn que generan 
presiones inflacionarias y efectos indeseables sobre Ia 
distribuciOn del ingreso. El limitado efecto de largo plazo 
de las bonanzas cafeteras puede obedecer a un 
excesivo énfasis en los aspectos estabilizadores que 
ha podido anular el impacto de las bonanzas sobre el 
crecimiento y el cambio estructural. El uso permanente 
de Ia tasa de cambio como factor estabilizador de 
precios ha impedido Ia absorción dinámica de las 
bonanzas". 

Las bonanzas cafeteras fueron percibidas coma 
transitorias. De ahI Ia decisiOn de acumular reservas  

internacionales. Sin embargo, el sector privado no 
aumentO los niveles de ahorro y gastó parte 
considerable de los ingresos adicionales 27,  obligando 
al sector póblico a ajustar su gasto, para evitar inflaciOn 
y revaluaciOn. Durante 1976-78 el sector publico tratO 
de reducir Ia absorciOn, mediante importantes recortes 
en Ia inversiOn pUblica, a tan solo 1.2 por ciento del 
FIB. Para compensar Ia expansiOn en el gasto total se 
apelO a mecanismos de ahorro forzoso, especialmente 
a restricciones al crédito. La contracciOn monetaria 
debilitO el sistema financiero y redujó Ia inversiOn 
privada. Por el lado de Ia oferta, se tratO de ampliar Ia 
disponibilidad de bienes, mediante una mayor apertura 
de las importaciones que, al ir acompañada de 
revaluaciOn, magnificO Ia liberaciOn, desprotegiendo Ia 
producciOn domOstica y sin contribuir en forma 
significativa a Ia reducciOn en Ia inflación, ni a Ia 
consolidaciOn de una actividad exportadora eficiente. 

III. BONANZAS PETROLERAS V DESARROLLO 
ECONOMICO 

Las economias petroleras, las mineras28  en 
general, han experimentado mayor deterioro en (a 
formaciOn de capital, menores tasas de crecimiento y 
desmejoras en Ia distribuciOn del ingreso, Ia que parece 
estar relacionado con el patrOn de gasto pUblico 
sesgado hacia las areas urbanas. El poder de 
organizaciOn politica de los sectores urbanos los facilita 
una mayor apropiaciOn do Ia renta generada por los 
recursos mineros. El que las rentas permitan Ia 
importaciOn y yenta subsidiada de alimentos deteriora 
Ia producciOn de bienes agricolas exportables, empeora 
Ia distribuciOn del ingreso rural-urbana e incentiva Ia 
migraciOn hacia las ciudades29. El descuido de los 
sectores sociales, de Ia producciOn de alimentos y de 
Ia diversificaciOn do las exportaciones, puede tener 
efecto adverso sobre el crecimiento, coma Ia sugieren  

las experiencias venezolanas, mexic 
AsI por ejemplo Ia experiencia mexic 
setentas y ochentas muestra los efe 
de Ia riqueza minera sobre los pals 
intermedio que parecen estar más 
efectos negativos de los booms30. 

Canstituye un consenso, entre 
presentar a Indonesia coma ejemplo p 
manejo prudente y eficiente tanto de 
generadas por las escaladas de los p 
1979, y por su capacidad de aluste  en' 
El caso indosenio fue estudiado er 
detenimiento. Deseamos aqul, recalca 
que deben ser considerados para 
contexta de otros paises petroles (Ve 
y Ecuador principalmente), con el 
atenciOn sobre parámetros que dcbe 
Cuenta, al estudiar las bonanzas pelr 

El petrOleo llegO a constituir el 
las exportaciones y el 64% de los ir 
indonesios. Sin embargo, las autoridac 
que, a pesar de las continuadas e impa 
ciones de crudo, no interrumpidas prac 
los años 40, Ia bonanza serla tomp 
comparativa del pals no podia radicar 

El "Estado Duro"32  capaz de ins 
arriba, sin debate ni negociaciOn, el mc 
del prayecta politico militar, fue creadc 
General Suharto. Los recursos petroler 
modificar Ia estructura social, movii 
apoyar los nuevos sectores y elites 
el complojo militar-burocrático, profe. 
y ciortos grupos comerciales e industr 

El General Suharto, buscO asec 
baso de apoyo al regimen militar media 
Alimentaria, coma un elemento par 
economia y mejorar Ia distribuciOn del 
cial-mente Ia rural. reconstruCciOn rura 
red vial rural y sistemas de riego, medi 

R. M. Auly: Sustainable Development in Mineral Ecor 
lndonesia coma Colombia, es Un productor de pefrl 
especialistas coma on pais petrolero importanle. En 
cerca de 120,00 b/d. Actualmente sus reservas y su 
'Es el término usado por Warr para caraclerizar el regi 
windfall resistiendo las presiones y de acuerdo a los 
Boom' en Neary y S.Van Wijnbergen eds. Natural res 
Sogün GeIb y Glassburner: "Indonesia: Windfalla no 

"A. Boot: THE OIL BOOM AND AFTER, Indonesian E 
Flocent Developments", bulletin of Indonesian Econor 

21V. Thomas (1986), Linking Macroecomic and Agricultural Policies for Adiustment with Growth: The Colombian Experience, World Bank, Johns Hopkins University 
Press: J. Garcia (1993), 'The effects of the Coffee Boom and Government Expenditures on Agriculture Prices in Colombia", en A. Bautista y A. Valdés, "The Bias 
Against Agriculture", ICS Press, California, 

"Ver Ocampo. Ciclo caletero y comportamiento macro-econOmico en Colombia, 1980-87. Partes I y II, Coyuntura EconOmica, Oct-Dic 1989.   

Taylor, Varieties of Stabilization Experience, towards sensible Macroeconomics in the Third World, Clarendo Press, 1988, pg. 33-35. 
'S,Wunder (1992), Dutch disease Theory and the case of Colombia, D.Phil. Thesis, Institulo de Economia RD Serie N. 23, Universidad de Copenhague. p.202. 

A. Gaviria y J.D. Uribe (1993) "Origenes de las Fluctuaciones EconOmicas en Colombia", Papeles de Economia y Café, W. 18, Septiembre. 
ZeJosé de Gregorlo, Economic Growth in Latin America. FMI Working Paper W. WP/91/71 pgs 14-16. 
"Para one discusiOn detallada sobre el comportamiento del sector privado durante Ia bonanza, ver J.T. CuddingtOfl (1986) "Bonanzas de productos Bãsicos, 
Estabilización MacroeconOmica y Reforma Comerciat en Colombia' ESPE N5.10. 

ZeNormalmente se denomiana economias mineras to petroleras) aquellas en las que el sector minero to el petrolero) representa más del 10% del producto y 40% de 
las exportaciones. La producciOn minera y, especialmenle Ia pefrolera, es de gran escala, su naturaleza de enclave, y generalmente con estrechos vinculos con 
empresas multinacionales. La intensidad en capital, induce al reslo de Ia economia salarios superiores, patrones de consumo elevados y on gran nivel de incerfidunibre. 
Auty ericontrO estos efectos en lodas las experiencias estudiadas en su libro: Sustaining Development... op. cit. Cap.9. En Chile, solamente cuando con poslerioridad 
a 1985 se reorientO el modelo hacia Ia diversilicaciOn productiva en linea con sus ventajas naturales, agricolas, piscicolas y foreslales, se estabilizO el crecimiento 
econOmico y contuvo el deterioro del ingreso rural. Auty op. cit. pgs. 180-181. 
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les. Sin embargo, el sector privado no 
s niveles de ahorro y gastó parte 
de los ingresos adicionales 27, obligando 

lico a ajustar su gasto, para evitar inflaciOn 
i. Durante 1976-78 el sector pOblico tratO 
absorciOn, mediante importantes recortes 
On püblica, a tan solo 1.2 por ciento del 
mpensar Ia expansiOn en el gasto total se 
nismos de ahorro forzoso, especialmente 
es al crédito. La contracciOn monetaria 
istema financiero y redujO Ia inversiOn 
el lado de Ia oferta, se tratO de ampliar Ia 
dde bienes, mediante una mayor apertura 
Drtaciones que, al ir acompañada de 
rnagnificO Ia liberaciOn, desprotegiendo Ia 
doméstica y sin contribuir en forma 

a reducciOn en Ia inflación, ni a Ia 
'de una actividad exportadora eficiente. 

S PETROLERAS Y DESARROLLO 

0 

economIas petroleras, las mineras28  en 
i experimentado mayor deterioro en Ia 

capital, menores tasas de crecimiento y 
-n Ia distribuciOn del ingreso, 10 que parece 

nado con el patron de gasto pOblico 
=cia las areas urbanas. El poder de 

politica de los sectores urbanos les facilita 
ipropiaciOn de Ia renta generada por los 
neros. El que las rentas permitan Ia 
yenta subsidiada de alimentos deteriora 

de bienes agricolas exportables, empeora 
if del ingreso rural-urbano e incentiva Ia 

.;!a las ciudades29. El descuido de los 
-jales, cie Ia producciOn de alimentos y de 
ctOn lie las exportaciones, puede tener 

sabre el crecimiento, como lo sugieren 

mbiari Experience, World Bank, Johns Hopkins University 
Foces in Colombia', en B. Bautista y A. ValdOs, The Bias 

cvunlura EconOmica, Ocl-Dic 1989.   
2rdo Press, 1988, pg. 33-35. 
a RD Serie N. 23, Liniversidad de Copenhague. p202 

conomia y Café, N5. 18, Septiembre. 

.T. CuddingtOn (1986) 'Bonanzas de productos Básicns. 

petrolero) representa más del 10% del producto y 40O, 
s 

 
to enclave, y generalmente con estrechos vinculos con 

)nes de consumo elevados yen gran nivel de incertidurnlne 
p,cil, Cop.9 En Chile, solarsento cuands con postenoridad 
colas, piscicolas y furestales, so estubili,J el crcuirnielitr) 

las experiencias venezolanas, mexicanas 0 iranianas. 
AsI por ejemplo Ia experiencia mexicana de los años 
setentas y achentas muestra los efectas perniciosos 
de Ia riqueza minera sabre los palses de desarrollo 
intermedio que parecen estar más expuestos a los 
efectos negativas de las booms30. 

Constituye un cansenso, entre los ecanomistas, 
presentar a Indonesia coma ejemplo par excelencia del 
maneja prudente y eficiente tanta de las 2 bonanzas 
generadas por las escaladas de los precios en 1974 y 
1979, y por su capacidad de ajuste en 1982 yen 198631. 
El caso indosenio fue estudiado en Colombia con 
detenimiento. Deseamos aqul, recalcar algunos puntos 
que deben ser considerados para ubicarlo en el 
contexto de otros paises petroleras (Venezuela, Mexico 
y Ecuador principalmente), con el fin de Ilamar Ia 
atenciOn sabre parámetros que deben ser tenidos en 
cuenta, al estudiar las bonanzas petroleras. 

El petrOleo IlegO a canstituir el 76% del total de 
las exportaciones y el 64% de los ingresos fiscales 
indonesios. Sin embargo, las autoridades cansideraron 
que, a pesar de las cantinuadas e importantes exporta-
crones de crudo, no interrumpidas prácticamente desde 
los años 40, Ia bonanza seria temporal y Ia ventaja 
Comparativa del pals no podia radicar en el petrOleo. 

El 'Estado Duro"32  capaz de instrumentar, desde 
arriba, sn debate ni negaciaciOn, el madelo ecanOmico 
del proyecto politico militar, fue creado en 1965, por el 
General Suharto. Los recursos petroleros sirvieron para 
modificar Ia estructura social, movilizar el campo y 
apoyar los nuevas sectores y elites relacianadas con 
el complejo militar-burocrático, profesionales urbanos 
y ciertos grupos comerciales e industriales. 

El General Suharto, buscO asegurar una masiva 
base de apoyo al regimen militar mediante33: Seguridad 
Alimentaria, coma un elemento para estabilizar Ia 
economia y mejorar Ia distribuciOn del ingreso, espe-
cial-mente Ia rural. recanstrucciOn rural, establecienda 
red vial rural y sistemas de riego, mediante programas  

locales de obras pOblicas, intensivas en mano de abra, 
financiadas por le Gobierna Central. Fueran el instru-
mento de una amplisima distribuciOn de las ingresos 
petroleros hacia el sector rural. La consolidaciOn del 
control nacianal, se fortaleciO Ia red politico-
administrativa mediante Ia creaciOn de más de 60,000 
juntas civico-militares locales, una formidable base del 
poder militar e instrumento de estabilidad politica, 
decisivas para Ia instrumentaciOn de los pragramas de 
desarrollo rural. 

EL CRECIMIENTO EcoNOMlco v EL Uso DE LAS BONANZAS: 
1973-81 

La magnitud de los dos chaques de precios 
petroleros en Indonesia fue mayor a Ia de Cusiana y 
Cupiagua, en términos absolutos y relativos. La 
contribuciOn del petrOleo en el PIB ascendiO del 10% 
en 1972 all 9% en 1982 al tiempo que, el valor real del 
producto petrolero se multiplicO 490%. En términos 
reales, el precia por barril exportado creciO en 350%. 
En 1981 las ventas externas de crudo, 13.182 millones 
de dOlares, representaron el 65% del total de las 
exportaciones y los ingresos fiscales petroleros cerca 
del 70% del recaudo total. El tamaño de los recursos 
extraordinarios, por cancepto de las mayores precios 
del petrOleo, entre 1973 y 1988, fue equivalente a 103 
mil millones de dOlares a los cuales, para obtener ci 
total de recursos absorbidas, se deben sumar 48 mu 
millones que el pals recibiO coma financiamiento 
externo. 

El crecimiento econOmico de Indonesia, durante 
el perlodo que abarca los dos choques petroleros fue 
superior al registrado por las paises en desarrollo y se 
compara positivamente con el logrado por Colombia. 
El PIB total creciO al 7.5% y el per-capita al 5.4%, al 
tiempo que se mantuvieron tasas bajas de inflaciOn 
(14.5% al ano) y el gasto del Gabierno Central se elevO 
del 16.2% del PNB en 1972 al 27.3% en 1982. Las 
más importantes fuentes de expansion econOmica, 
fueron Ia mejoria en los términos de intercamblo, y el 
incremento de los recursos fiscales s".  El impacto de 

R. M. Auty: Sustainable Development in Mineral Economics. The Resource Curse Base. Ranhedge-London. New York 1993. 
"Indonesia coma Colombia, es un productor de petrOleo de vieja data. A pesar de sus grandes reservas y voluminosa producciOn, no es considerado per los 
especialistas corno un pals petrolero importante. En 1885 producia 25,000 b/d, y un aho antes de Ia Primera Guerra Mundial habia logrado elevar su producto a 
5erca de 120,00 b/d. Actualmente sus reservas y su producción son 2.9. 

"Es el término usado par Wan para caracterizar el regimen Indonesia. Segdn el Ia ausencia de democracia hizo posible Ia estabilidad de las politicas y el manejo del 
v.'indfatl resistiendo las presiones y de acuerdo a los objetivos del Gobierno. Ver: P.G. Warr, "Indonesia's other Duth Disease: Economic Effects of the Petroleum 
[loom" en Neary y S.Van Wijnbergen eds. Natural resources and the Macroeconomy. Basuk Blackwell 1985. 

"Soghn Geib y Glassburner: "Indonesia: Windfalle in a poor Rural Economy" en GeIb: Oil Windtalls. Blessing or Curse? WB-OUP Oxford 1988. 
"A. Boot: THE OIL BOOM AND AFTER. Indonesian Economic policy and Performance in The Soeharto Era. OUP 1992 Segunda Parte. Pangetsu, M.: "Survey of 
Recent Developments', bulletin of Indonesian Economic Studies, 1990, 1991. 1992, 

U 
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una mejorla de los términos de intercambio depende 
de como se afecten el gasto y Ia formaciOn bruta de 
capital fib. Si Ia mejoria de los términos de intercambio 
se dedica ala financiaciOn del consumo privado, aunque 
se lograrian mejores niveles de bienestar de la 
poblaciOn, no se afectarlan las tasas de crecimiento 
del PIB ya que Ia demanda adicional se satisfaria con 
importaciones, perjudicándose Ia capacidad productiva 
doméstica. Para lograr mayor crecimiento econOmico, 
debne canalizarse hacia Ia demanda de bienes no 
transables, que presenten una oferta elástica y hacia 
proyectos de inversiOn con una balanceada 
combinaciOn de componente nacional e importado. 
Estos criterios los instrumentO Indonesia en las politicas 
macroeconOmiCaS. 

LA POLiTICA CAMBIARIA INDONESIA 

Durante 1974-79, Indonesia experimentO un 
deterioro de Ia relaciOn de precios relativos equivalente 
al 58%, que se agudizO ya que Ia bonanza permitiO 
aplazar Ia devaluacion y mantener el rezago cambiario 

acumulado. 11. Malas cosechas y una gran expansiOn 
monetaria en 1972-73, responden por una parte de la 
caida de los precios relativos. Para frenar Ia pérdida 
de rentabilidad de los productos transables, 
especialmente los agricolas, y con el objetivo explicito 
de promover Ia diversificaciOn de Ia base exportadora, 
y no por consideraciones de balanza de pagos, el 
Gobierno devaluO Ia Rupiah en un 50"/. La devaluaciOn 
debia también recuperar el valor, en moneda nacional, 
de los recursos fiscates. La clara definiciOn 
gubernamental de preservar Ia capacidad productiva 
de bienes exportables, diferentes del petróleo, partiO 
del convecimiento de que las reservas de crudo de 
Indonesia eran relativamente limitadas y que no podrian 
sostener tasas de crecimiento ecanOmico aceptables. 
Las reservas aOn no se han acabado, pero el excedente 
exportable se redujo y los precios internacionales del 
crudo se han desplomado, en términos reales al 50%, 
respecto al primer choque petrolero. 

En 1983, como respuesta al segundo choque, 
se realizO una segunda devaluaciOn del 37% con la 
intenciOn de restablecer la competitividad de los 
sectores transables. Los efectos de esta segunda 
devaluaciOn en los precios relativos se mantuvierOn 
hasta 1986, cuando los precios del petrOleo cayeron. 
El manejo de Ia tasa de cambio, no permitienda Ia 
revaluaciOn y usándola como un instrumento de ajuste 
externo, para prevenir Ia caida del producto, permitiO a 
Indonesia evitar las experiencias traumáticas de otros 
paIses petroleros, especialmente Nigeria y Mexico36, 

en donde las polIticas de gasto e inversiOn fueron 
expansionistaS y promovieron un crecimiento de los 
precios más allá del de los principales socios 
comerciales 11. En Mexico el mantenimiento de Ia tasa 
de cambio real sobrevaluada, implicO transferenciaS al 
sector privado, un formidable estimulo al consumo, Ia 
inversion, y las importaciones y financiO Ia fuga de 
capitales 38• Son estos elementas comunes a las 
experiencias venezolanas, ecuatorianaS y de Nigeria. 
La fuga de capitales se facilitO por las intervenciones 
del gobierno para sostener Ia tasa de cambio, las que 
fueron financiadas con el endeudamiento de corto 

plaza39. Ecuador permitiO una apreciaciOn de Ia tasa 
de cambio efectiva de cerca del 32% entre 1973 y 1983, 
cuyos efectos repercutieron sabre el nivel de los salarios 
reales, los que se beneficiaron además de los subsidios 
al consumo. Esto afectO Ia evoluciOn de los precios 
relativos, magnificando los problemas de los sectores 
transables °. 

El caso indonesia parece sugerir que Ia 
devaluaciOn es un instrumento más Util para restablecer 
Ia competitividad de los sectores transables, en el 
mediano plazo y mucha menos en el corta plaza, como 
comünmente se asume. Además, la tasa agregada de 
absorciOn credO en Ia medida en que disminuyO Ia 
relaciOn de los precios relativos. Es interesante esta 
conclusiOn para Indonesia, ya que en el caso 
colombiano se plantea Ia revaluaciOn como una forma 
de aliviar Ia tasa de absorci6n 41. 

PouTicA FISCAL 

Tres elementos distinguen Ia PC 
Indonesia. En primer lugar, la decisiOr 
recursos tributarios diferentes del petra 
de reducir Ia dependencia de inversiOn p 
de los precios del crudo. En segundo ui 
en las prioridades en of gasto hacia los 
inversiOn relacionados con los sectores 
con el desarrollo rural y, en tercer lugar, i 
de Ia regla de equilibria presupuestal. Si 
abundancia de los recursos fiscales a d 
Gobierna Central, redujo el Costa margin 
los impuestos y, permitiO posponer las n 
1984, cuando Ia caIda de los ingresi 
impasibilitO mantener Ia inversiOn y el eqi 
econOmico. Este aplazamiento dè las 
descuido en intensificar Ia captaciOn tie. 
petroloros, encubriO transferencias do r 
bonanza al sector privado y obligO al Gob 
al crédito para financiar su deficit. 

Analogicamente el Gobierno 
considerO liberado de las limitaciones i 
las brechas externa y fiscal, relajó Ia 
fiscal y elevO el gasto y Ia inversiOn 42•  LE 

brutas en capital fijo crecieron al 27% pr 
durante 1976-81 y ascendieron al 26% 
deficit externos mexicanos están relacia 
altas tasas de inversiOn cuyos rendimiet 
al 63% de las tasas de interés into 
permitieron cubrir las obligaciones 
externa43. El balance fiscal en Ecuador s 
Ia clara palitica de reducir los impuestos 
los cuales descendieron, como proporc 
petrolero, del 15.8 en 1973 al 9.1% en I 

La reforma tributaria indonesia ej 
años 1980s se centrO en: 

- Elevar Ia razOn impuestos no p 
Entre 1983-87 las impuestos no petralE 
en 87% y representaran en 1987 el 8 
Para 1994 se elevarán al 12.8% del RIB 

Ver Trigueros : El manejo del Petróleo en Mexico, Traba 
Ver Gavin op ciy pag 39 y M. Bruno: Crisis, Stabilization 

'Ver Banco Mundial: "Indonesia Selected Issues of Publi: 
apenas at 50% del potenciat teOrico. 
Booth, A. "Repelita V and Indonesia's Medium Term E'c: 
Ver M. Asher y A. Booth: "Fiscat Policy", en A. Booth, o 
Country: The case of Indonesia'. Tesis doctoral de Ia Uni 

Ver P Warr Exchange rate policy. Petroleum Prices and the Balance o Payments" en A. Booth: op cit. Cap 5 pag.152. 
Ver M. Gillis y D,Dapice:"Indonesia" en R. DornbusCh y F. Helmes: The Open Economy.Tools for policymakerS in Developing Countries. Series EDI en Desarrollo 

Economico, Oxtord 1988 pags 328-330 
"Ver L. Taylor Economic Openess: To the Century's End en T. Banury: Economic Liberalization no Panacea. OUP 1991 pags 135-6 

R. Dornbusch y F. L. Helmes, THE OPEN ECONOM'LLPI Series in EC. Develop. OUP 1987, p. 86. 
E. Buttie y Krause, 'Mexico 1 958-86" an J. Sachs ed, Developing Countries Debt and the world Economy, Chicago U.P. 1 989 pag.1 52. Más de 10 billones de dOlares 
captados en Ia segunda mitad de 1981 se destinaron a sostener el peso. Durante 1981-82 salieron del pals entre 14 y 30 mit millones de dólares, la cifra depende 

del método que se emplee para eStimar Ia fuga. 

°Ver GeIb, op. cit. Cuadro N5. 6-3, pg. 88 
'Ver Wart op cit. 1992 pag 155. Vet fambién M.G. Gilliesy D. DapiCe en Dorribusch op. cit. pgs 328-9. 
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1983, como respuesta al segundo choque, 
una segunda devaluación del 37% con Ia 
de restablecer Ia competitividad de los 
ransables. Los efectos de esta segunda 
in en los precios relativos se mantuvieron 
3, cuando los precios del petrOleo cayeron. 
de Ia tasa de cambio, no permitiendo Ia 

i y usAndola como un instrumento de ajuste 
ra prevenir Ia caida del producto, permitiO a 
vitar las experiencias traumáticas de otros 

roleros, especialmente Nigeria y Mexico30, 
las politicas de gasto e inversiOn fueron 
stas y promovieron un crecimiento de los 
iás allá del de los priricipales socios 
s 11. En Mexico el mantenimiento de Ia tasa 
real sobrevaluada, implicO transferencias al 
do, un formidable estimulo al consumo, la 
. as importaciones y financió Ia fuga de 

Son estos elementos comunes a las 
venezolanas, ecuatorianas y de Nigeria. 

apitales se facilitO por las intervenciones 
para sostener Ia tasa de cambio, las que 

iciadas con el endeudamiento de corto 
iador permitiO una apreciaciOn de a tasa 
fectiva de cerca del 32% entre 1973 y 1983, 
IS repercutieron sobre el nivel de los salarios 
ue se beneficiaron además de los subsidios 

Esto afectO Ia evoluciOn de los precios 
-agnificando los problemas de los sectores 

aso indoneslo parocu suqerir que la 
es un instrumento más Util para restablecer 
vidad de los sectores transables, en el 
zo y mucho menos en el corto plazo, como 
.s.' asume. Además, Ia tasa agregada de 
eciO en Ia medida en que disminuyO Ia 
Os prcios relativos. Es interesante esta 
para Indonesia, ya que en el caso 

;e plantea Ia revaluaciOn como una forma 
asa de absorci6n 41. 

P0LITIcA FISCAL 

Tres elementos distinguen Ia politica fiscal de 
Indonesia. En primer lugar, Ia decisiOn de movilizar 
recursos tributarios diferentes del petroleo, con elfin 
de reducir Ia dependencia de inversiOn pOblica respecto 
de los precios del crudo. En segundo lugar, el cambio 
en las prioridades en el gasto hacia los proyectos de 
inversiOn relacionados con los sectores transables y 
con el desarrollo rural y, en tercer lugar, Ia observancia 
de Ia regla de equilibrio presupuestal. Sin embargo, Ia 
abundancia de los recursos fiscales a disposiciOn del 
Gobierno Central, redujo el costo marginal de no elevar 
los impuestos y, permitiO posponer las reformas hasta 
1984, cuando Ia caIda de los ingresos petroleros 
imposibilitO mantener Ia inversiOn y el equilibrio macro-
econOmico. Este aplazamiento de las reformas y el 
descuido en intensificar Ia captaciOn de impuestos no 
petroleros, encubriO transferencias de recursos de Ia 
bonanza al sector privado y obligO al Gobierno a recurrir 
al crOdito para financiar su deficit. 

Análogicamente el Gobierno Mexicano Be 
considerO liberado do las limitaciones impuestas per 
las brechas externa y fiscal, relajO Ia administraciOn 
fiscal y elevO el gasto y Ia inversiOn 42  . Las inversiones 
brutas en capital fijo crecieron al 27% promedio anual 
durante 1976-81 y ascendieron al 26% del FIB. Los 
deficit externos mexicanos están relacionados con las 
altas tasas do inversiOn cuyos rendimientos cercanos 
al 63% de las tasas de interOs internacional no 
permitieron cubrir las obligaciones de Ia deuda 
externa43. El balance fiscal en Ecuador se complicó por 
Ia clara politica de reducir los impuestos no petroleros, 
los cuales descendieron, coma proporciOn del PIB no 
petrolero, del 15.8 en 1973 al 9.1% en 1982. 

La reforma tributaria indonesia ejecutada en los 
años 1980s   se centrO en: 

- Elevar Ia razOn impuestos no petroleros/PIB. 
Entre 1983-87 los impuestos no petroleros crecieron 
en 87% y representaron en 1987 el 8% del PIB '. 
Para 1994 se elevarán al 12.8% del PIE '. 

- Simplificar la estrutura impositiva con elfin de 
elevar Ia eficiencia, mediante Ia reducciOn de las 
transferencias a las empresas del sector pOblico y Ia 
eliminaciOn de muchas exenciones. 

-Proteger los sectores de menores ingresos, 
mediante tasas nominales bajas, eliminando las 
exenciones que favorecIan a los grupos de altos 
ingresos y elevando Ia base para el impuesto predial. 

Los tres primeros objetivos de Ia reforma han 
sido Iogrados aunque la evasiOn es considerable porque 
los mecanismos do captaciOn y penalizaciOn per 
evasiOn a falsificaciOn no son rigurosos. El ingreso de 
los sectores de menores recursos, no se protegiO ya 
que el nuevo sistema tributario, especialemente el IVA 
es regresivo 46  

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO PUBLIcO 

El gobierno Indonesio usO los recursos 
provenientes del boom petrolero para expandir su 
gasto, elevar los salarios e iricrementar Ia nOmina. Este 
aumento en el gasto podrIa ser un factor de crecimiento 
Si eleva Ia eficiencia del sector pOblico. Los servicios 
sociales, educaciOn y salud, constituyen inversiOn en 
capital humano. 

La inversiOn pOblica se expandiO al 24% y al 
12% promedio anual entre 1973-78 y 1974-81 
respectivamente, creciendo más rapidamente que el 
FIB. La tendencia positiva de Ia razOn "aumento de Ia 
inversión/crecimiento del FIB", señala una cuidadosa 
selecciOn de proyectos. Del total de gasto en desarrollo 
cerca del 15% Be destinO a Ia formaciOn de capital en 
Ia agricultura y en Ia industria. El segundo gran 
componente del gasto, (30%), fue Ia financiaciOn del 
deficit comercial y un 18% al consumo publico y privado. 
En 1979, con el segundo choque petrolero, se modificO 
el patrOn del gasto subiendo Ia inversiOn, con gran 
contenido local y elevando el gasto en agricultura e 
industria transables. 

;ap 5 pag.152. 
makers in Developing Countries. Series CDI en Desarrollo 

01W 1991 pags 135-6 

Chicago UP. 1989 pag.152. Más de 10 biltones de riblaros 
ais entre 14 y 30 mil millones de dO!ares, to cilia depende 

Vor Trigueros El manejo del PotrOleo en Mexico. Trabajo prosontado en el Seminario tnternacional sobre la Bonanza Petrolera en Colombia. Bogota julio,1993. 
Ver Gavin op ciy pag 39 y M. Bruno: Crisis, Stabilization and Economic Reform. Therapy by Consensus. Claredon Press 1993 Oxford, cap.6 pag 195. 

"Ver Banco Mundial: "Indonesia Selected Issues of Public Resource Management". Report W. 7007-IND, Marzo 1988 pgs 13-16. El Banco alirma que ese nivel es 
apenas el 50% del potencial teOrico. 
"Boofh, A. 'Repelita V and Indonesia's Medium Term Economic Strategy, Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol 25 N5. 21989 pags 3-30. 
"Ver U. Asher y A Booth: 'Fiscal Policy", en A. Booth, op cit. 1992, Capitulo 2 pags 40-59. Vor igualmenle G. Mangkoesoebroto: "Tax Incidence in a Developing 
(1tiunilry The nxi_sr of Indonesia'' T1-(SiS doctoral de Ia Universidad de Colorado. 1986. 
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Luego de Ia calda de los precios en 1986 se 
diseñO una austera polItica de ajuste para preservar el 
equilibrio fiscal. Se procuró afectar menos Ia inversiOn 
en los sectores productivos no petroleros y se transfiriO 
el costo del ajuste a Ia dotaciOn y al funcionamiento de 
las burocracias militares y civiles. Se preservO 
parcialmente el nivel de gastos dedicado a agricultura, 
incluidos los proyectos de riego. '. La severidad del 
ajuste fiscal y los recortes en inversiOn comprometieron 
el crecimiento y elevaron el desempleo 48. La expansiOn 
monetaria a partir do 1987, contrarrestO el deterioro de 
los términos de intercambio e impulsO el crecimiento y 
Ia recuperaciOn de los Ultimos años 49.  

LAS POLITICAS SECTORIALES 

La teorIa de Ia Enfermedad Holandesa predice, 
ceteris parisus, transferencias de recursos desde Ia 
agricultura y Ia industria hacia los servicios y Ia 
construcción, acelorando Ia ovoluciOn que normalmente 
se da en el proceso de desarrollo. En el caso de 
Indonesia, se mitigO Ia Enfermedad Holandesa. Las 
poilticas sectoriales que complementaron Ia cambiaria 
y Ia fiscal, parecen ser Ia explicaciOn de este resultado. 
Indonesia privilegiO desarrollar Ia producciOn y las 
exportaciones agricolas e industriales. Cuando en 1986 
se iniciO el desplome de los precios internacionales del 
crudo, las exportaciones industriales y las agricolas 
permitieron paliar el deterioro en los términos de 
intercambio. La estrategia indonesia parece ser más 
prudente que lade aquellos palses petroleros que como 
Venezuela, Ecuador o Nigeria prefirieron mayores 
inversiones en infraestructura 500  en grandes proyectos 
industriales cuya tasa do retorno depende del 
crecimiento de Ia economia mundial. Cuando los 
precios cayeron y sus economlas entraron en recesiOn, 
se contrajo Ia rentabilidad, el valor, y Ia contribuciOn a 
las rentas fiscales, de estas inversiones en 
infraestructura o en grandes industrias. 

Las politicas indonesias para el sector agricola 
se orientaron a garantizar niveles adecuados de 
alimentaciOn para toda Ia poblaciOn Ia generaciOn de 
empleo y un ingreso atractivo en el sector rural, con el  

fin de combatir Ia pobreza absoluta, desacelerar Ia 
migraciOn, estimular el mercado interno para Ia 
producciOn no agrIcola 51 y ampliar su contribuciOn a Ia 
diversificaciOn de Ia estructura exportadora. El 
crecimiento del sector ascendiO al 6.1% durante 1978-
81, y se ha mantenido alrededor del 4% en los Oltimos 
15 años. La agricultura conserva su participaciOn en el 
PIB ligeramente por arriba del 22% y contribuyo a Ia 
balanza comercial, via sustituciOn do importaciones, 
de arroz y otros alimentos, o con exportaciones, que 
representan cerca del 60% de las ventas externas no 
petroleras y alrededor del 45% de las totales. Una 
ilustraciOn interesante de esta politica es el desarrollo 
del sector cafetero que convirtiO al pals en un importante 
exportador. Cuando en 1972 apenas exportO grano por 
valor de 77.2 millones de dolares de 1987, en 1986 
ascendieron a 1688.5 millones. 

Fueron centrales en Ia polItica agricola, las 
intervenciones en los mercados del arroz, soya, maiz 
y el frIjol, para garantizar autosuficiencia; Ia provisiOn 
subsidiada de crédito, semillas, fertilizantes y pesticidas, 
el manejo de precios de garantia, para mantener el 
ingreso de los productores, asi como la producciOn de 
fertilizantes, usando el gas natural nacional y 
manteniendo sus precios bien por debajo de los 
internacionales. Esto ha sido considerado como un 
ejemplo exitoso del uso de un recurso abundante para 
el desarrollo de otros sectores, tal como lo hiciera 
Holanda con el gas natural52. Al subsidio a los 
fertilizantes se le ha calculado una alta razOn beneficio/ 
costo, ya que permitlO mantener bajos los precios del 
arroz y otros alimentos, elevar su productividad, y 
reducir Ia dopendencia de las importaciones53. 

En menos de un cuarto de siglo Ia industria 
manufacturera indonesia ha experimentado un gran 
proceso de transformaciOn. Durante el perlodo de los 
dos booms petroleros y Ia destorcida de precios en 
1986, el PIB creciO en un promodio del 7% anual, y el 
producto manufacturero real se multiplicO por nuove y 
contribuyO, al 30% del crecimiento econOmico. So 
participaciOn en el producto supera el 20%. Las 
devaluaciones de 1978 y 1983 y, sumada a Ia aportura  

y un agil sistema de Draw-back y sub 
buen desempeno do las exportacione 
DospuOs de la devaluaciOn de 1978, lE 

fabriles crecieron al 206%. Para 
ropresentaba cerca del 35% de las ve 
Las ventajas comparativas se han Cl 

sectores intensivos en rocursos na 
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intensivas en mano do obra, con cei 
las intonsivas en tecnologia, el resto 

En contraste con Indonesia, I 
subsidios a la enorgia, bajO las tasa 
bajo nivol salarial, gracias a los 
alimentos. Adicionalmente el g9b 
genorosas byes do fomento industria 
impuestos, total o parcialmente, a 11,  

actividades fabrilos y liberaron la inipc 
de capital e insumos. La protecciOr 
consumo duradero se elevO, con ml 
proceso de industrializaciOn. Estos inc 
a Ia revualuaciOn cambiaria, produjor,  
relativamonte intensiva en capital e 
considera la reducida escala del me 
La agricultura debia pagar precios 
internacionales por los insumos proc 
monte, no gozaba do rebajas o oxen 
y la mayoria de sus productos de exp 
impuostos do exportaciOn. El gasto 
al fomento y Ia extensiOn agri 
considerablemente y aCm los rocurso 
limitados. En estas condiciones, no 
sector primario ecuatoriano se desert 
que Ia industria. Los grupo. 
especialmente los del sector agrIco 
cacao, financiaron parto del subisic 
revaluaciOn y, do esta manera, tran 
su ingreso a los sectores urbanos. 

H. Hill, "Indonesia's Industrial transformation", part 
En las cuentas nacionales de 1917 aparecen los p 
que representó el 14.3% del total mundial, propor 
Venezuela participO solamente con el 4% del total. 

°°Noreng describid muy gralicamente los eteclos de 
rentistico al ingreso productivo y el petrotero alindi 

50Rep de venezuela, Ministerio de Energia y Minas, 
Sobre las presiones potiticas y el poder de los dih 

Boué: Venezuela. The Political Economy of 01. OUF 
in Venezuela" Ph.D. tesis Stanford University, 198' 

55Los subsidios a Ia gasolina y derivados del petrd 
Londros, Enero 1994. 

A. Booth op cit. 1992 cap. 2 pag. 59 
°Por ejemplo, B. Glassburner "Survey of Recent Developments", Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 22, N. 1 1986 pags. 1-33 
°A. Booth "Repelita V and Indonesia's Medium Term Economic Strategy", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 1989,   Vol 25 No.2 pags 3-30 

"por 10 general los paises petroleros dedicaron cerca del 70% de sus bonanzas ala infraestructura fisica y social. Ver... Geib, Op. cit. 1978. 
5 Se calcula quo, cerca del 33.1% del ingreso agricola se dedica at consumo de bienes industriales y servicios. A pesar de Ia gran generaciOn de empleo y del 
aumento en la productividad por trabajador, existe todavia subempleo rural, y el impacto del crecimiento sobre los salarios rurales no ha sido muy severo. 

'Near'y, The Dutch Disease in the Netherlands', en N. Neary y S. Wijubergen, Natural Resources ant The Macroeconomy CEPR 1985, pgs. 121-123. Muchas de las 
industrias estimuladas con energia subsidiada lograron altos niveles de eficiencia, y hoy exportan eficientemente. 

tmSon las conclusiones a las que Ilega GeIb, op cit 1987, pag 219. Neary, op. cit. pgs. 298-310. 
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y un agil sistema de Draw-back y subsidios, explican el 
buen desempeño de las exportaciones manufactureras. 
Después de Ia devaluaciOn de 1978, las ventas externas 
fabriles crecieron al 206%. Para 1989 este rubro 
representaba cerca del 35% de las ventas no petroleras. 
Las ventajas comparativas se han consolidado en los 
sectores intensivos en recursos naturales (madera, 
cemento y articulas de cuera), que representa cerca 
de Ia mitad de las exportaciones de este sector; las 
intensivas en mano de obra, con cerca de un tercio y 
las intensivas en tecnologia, el resto. 11. 

En contraste con Indonesia, Ecuador elevO los 
subsidios a Ia energia, bajO las tasas de interés y un 
bajo nivel salarial, gracias a los subsidios en los 
alimentos. Adicionalmente el gobierno estableciO 
generosas leyes de fomento industrial que liberaron de 
impuestos, total a parcialmente, a la mayoria de las 
actividades tabribes y liberaron Ia importaciOn de bienes 
de capital e insumos. La protecciOn a los bienes de 
consumo duradero se elevO, con miras a acelerar el 
proceso de industrializaciOn. Estos incentivos, sumados 
a Ia revualuaciOn cambiaria, produjeron una estructura 
relativamente intensiva en capital e ineficiente, si se 
considera Ia reducida escala del mercado doméstico. 
La agricultura debia pagar precios superiares a los 
internacionabes por los insumos producidos nacional-
mente, no gozaba do rebajas a exenciones tributarias 
y Ia mayorIa de sus productos de exportaciOn pagaban 
impuestos de exportaciOn. El gasto pUblico dedicada 
al fomento y Ia extensiOn agricola se redujo 
considerabbemente y aUn los recursos de crédito fueron 
limitadas. En estas condiciones, no es extraño que el 
sector primario ecuatoriano se desempene menos bien 
que Ia industria. Los grupos exportadores, 
especialmente los del sector agricola, café, banana y 
cacao, financiaron parte del subisidia implicita en Ia 
revaluación y, de esta manera, transfirioron parte de 
su ingreso a los sectores urbanos. 

C- VENEZuELA: VicisiTuDEs DE LA RIQUEZA PETROLERA 

Venezuela, un viojo exportador de petrOleo 11,

ilustra cOma las rentas provenientes del petrOleo se 
convierten en un sustituto de otros ingresos y su usa 
puede comprometer Ia generaciOn permanente de otros 
recursos 56•  En 1990 el sector petrabero dominaba Ia 
economia nacionab, con el 30.4% del producto, el 74% 
de las exportaciones y el 82,1% de los ingresas fiscales. 
Con 51 mil trabajadores, vinculados a Ia explaraciOn, 
expbataciOn y refinamiento de crudo, generO, en el 
mismo año, salamente el 0.8% del total del empleo 57. 

Se ha calculado que, entre 1972-74, Ia bonanza 
fue igual al 20% do FIB anual, decreciendo a medida 
que los precios bajaron y se redujoran las cantidades 
exportadas. La segunda bonanza fue cercana al 27% 
del pruducta. El gobierna recibiO las ingresas extras y 
dispuso de elbos de acuerdo a Ia fbexibilidad que le 
permitieron las rigideces de Ia economia y Ia presiOn 
de las diferentes grupos do interés 58• 

LA UTILIZACION DE LAS BONANZAS VENEZOLANAS 

Huba una relativa cantinuidad en el usa de las 
dos bonanzas. La tendencia fue ebevar los salarios del 
sector pOblica y su participaciOn en el FIB; estimular 
las inversiones, especialmente las manufactureras, las 
de desarrolbo del sector petrolera y petroqulmico y las 
de Ia infraestructura fisica y social. Se favareciO el 
cansumo via a las subsidios a las productos derivados 
del petrOleo 11, a la energia y alimentos. Hubo una 
transferencia importante hacia el sector privado y una 
mejorla del bienestar de Ia poblaciOn que se ref lejO en 
un crecimiento del consumo, más acelerado que el 
producta. Las transferencias a las hagares 
representaran el 8% y el 5.3% de las recursos de Ia 
primera y Ia segunda bonanzas. Las subsidios a los 
productos derivados del potrOleo, en 1973-78 
representaran cerca de 1/4 de Ia bonanza total y en 

'H. Hill, "Indonesia's Industrial transbormation, partes I y II, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 26 N5.2 (pags 79-120) y N1.3 (pags. 75-109), 1990. 
:.En las cuenlas nacionales de 1917 aparecen los primeros registros per exporlaciones de petrOleo que an ese aho alcanzaron 156.000bId. En 1950 produlo crudo 
que representO eli 4.3% del total mundial, proporciOn que no ha sido superada an virtud de Ia politica de restricción de producciOn seguida per OPEC. En 1993 
Venezuela participO solamente con el 4% del total. 
Noreng describiO muy gráticamente los efecbos de los descubrimientos petroleros en Ia economia de on pals: 'el dinero fácil desaloja at dinero dificil, el ingreso 
rentistico at ingreso produclivo y of pelrolero at industrial. Ver 0. Noreng "The Oil Industry and goverment Strategy in the North sea fl, Boulder: ICEED. 

"zPep de venezuela, Ministerio de Energia y Minas, 'Fetroleo y otros Dates Esladisticos", Caracas, 1992, pg. 16. 

°Sobre las presiones politicas yet poder de los diterentes grupos de interés en Venezuela en la definiciOn de Ia distribución de las bonanzas petroleras, ver: J.C. 

Doué: Venezuela. The Political EconomyotOil. OUP-OIES 1993, cap.9 pags 179-197, Igualmente: T.L. Karl, "The Potilicat Econornyof Petrodollars: oil and Democarcy 
in Venezuela" Ph.D. tesis Stanford University, 1982. 
Los subsidios a Is gasolina y derivados del petrOleo ascienden actualmente a nit millones de dOlares. Entrevista de Ia autora con un funciorlarlO de PDVSA. 
Londres, Erero 1994. 
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1979-82 alrededor de 1/6. 

Las inversiones venezolanas privadas, y 
pUblicas, crecieron mäs aceleradamente que le PIB no 
petrolero, sugiriendose que, se estaban acumulando 
excedentes de capacidad instalada. Durante 1970-80, 
Venezuela mantenia Ia menor participaciOn del 
consumo en el PIB y una relativamente más elevada 
en las inversiones, que Ia mayoria de paises latinoamé-
ricanos. Al tiempo que en Ia primera bonanza fueron 
las inversiones privadas las recipientes privilegiadas 
de los recursos, en Ia segunda lo fueron las inversiones 
pUblicas, en el sector no petrolero. Los proyectos 
centrales, fueron el aluminio yet acero, sectores en los 
que se definiO radicaba Ia ventaja comparativa del pals 
y a los cuales se destinO cerca de nueve décimos de 
los recursos registrados como inversiOn püblica no 

petrolera 6O Estas inversiones fueron complementadaS 
con cortos proyectos de infraestructura vial e 
hidroeléctrica. Entre inversiones y transferencias, estas 
empresas debieron recibir, cerca de 40 mil millones de 
dOlares. La caida de los precios de las materias primas, 
las alzas en las tasas de interés internacionales y Ia 
revaluaciOn del dOlar, afectaron Ia rentabilidad de estas 
empresas, las cuales en oportunidades no generaban 
recursos suficientes para cubrir su n6mina 61. 

El Gobierno Ecuatoriano tratO de emplear las 
dos bonanzas para realizar cambios estructurales que 
abarcaban, desde Ia reforma agraria hasta Ia 
industrializaciOn y la modernizaciOn de los aparatos 
administrativoS y financieros y al mismo tiempo, 
importantes inversiones en los sectores sociales y en 
Ia infraestructura fIsica. El Gobierno se proponia 
igualmente modernizar Ia estructura impositiva y 
fortalecer los impuestos no petroleros. Estos propOsitos 
no se alcanzaron ni lejanamente, con Ia salvedad de 
los recursos invertidos en educaciOn y quizas salud, 
agua y alcantarillado, en las ciudades más importantes. 

Como en Mexico, Venezuela y Nigeria, el 
gobierno ecuatoriano hizo uso de los recursos 
petroleros para financiar subsidios al consumo del 
sector privado que entre 1973 y 1982 representaron  

entre el 51% (en 1973) y el 94% de en 1977 de Ia 

bonanza62. 

El patrOn de inversiones y subsidlo castigO las 
actividades exportables agricolas las cuales Ecuador 
tiene ventajas compartidas evidentes. 

EL MANEJO DE LA TASA DE CAMBIO 

Tomando como base el nivel cambiario 
promedlo para 1970-72, resulta que durante el primer 
choque (1973-78), y buena parte del segundo, (1979-
81), Venezuela logrO devaluar Ia tasa efectiva de 
cambio. Cierta revaluaciOn se presentO durante 1982-
84, y fue totalmente revertida por el estallido de Ia 
crisis, en forma tal que en 1984 Ia tasa de cambio estaba 
13% por debajo del nivel base. La liberaciOn, mediante 
reducciOn de tarifas y de algunos instrumentOS no 
tarifarios, complementada con control de precio de los 
bienes salarios e importaciones, mantuvo el indice de 
precios bajo control. El manejo relativamente prudente 
de Ia tasa cambiaria explica que, durante el periodo de 
las dos bonanzas, se presentara una cierta 
recuperaciOn del los sectores no petroleros y que se 
elevara el indice de Ia producciOn agr(cola y de 
alimentos. Hubo incluso una importante reducciOn en 
el indice de Enfermedad Holandesa en agricultura, y 

en Ia industria manufacturera 63 Es necesario recalcar 
que, Ia contracciOn del sector agricola en Ia mayoria 
de los paises petroleros, se debió más a Ia extracciOn 
de Ia fuerza laboral y a Ia falta de estimulos para elevar 
su productividad que a su carácter de sector transable64. 

Para promover el sector manufacturero, se 
transfirieron importantes recursos al sector privado a 
través de los canales financieros del sector oficial. El 
sector privado incrementO sus inversiones all 0% anual, 
mientras nada o muy poco de Ia segunda bonanza se 
le puede imputar coma inversiones suyas, ya que 
previendo Ia crisis, incrementO sus inversiones en el 
extranjera. Se estima que durante 1982-3 salieran del 
pals no menos de 9 mil millones de dOlares. Las salidas 
masivas de capital fueron antecedidas por reducciones 
en el ahorro interno, por el deterioro de Ia cuenta 

corriertte y el aumento correspondien 
externa del sector pOblico 65  La fuga d 
más severos los efectos de Ia caida de 
petrOleo y Ia reducción de los ingresos 
implica, una mayor reducciOn de 
Paralelamente, en Ecuador no mer 
millones de dOlares sallO del pals en 
tiempo que Ia deuda pOblica exterr 
considerablemente66. La guerra de 
COndor con el PerO, implicO gastc 
representaron cerca del 20 del segund 
restricciOn muy servera a las cuentas I 

Durante los choques, el gobie. 
politiCa de subsidios a Ia energia y bajc 
petroleros, como medidas de modera 
inflacionarias resultantes de Ia aCtivid 
propia y privada y reduja Ia carqa I! 
actividades industriales. Durante Ia icc 
de los precios del crudo, a mediadc. 
gobierno no Contaba con fuentes a 
puedieran atemperar Ia crisis y op, 
reservas internacionales acumuladas 
el extranjero, comprometiendo su salk 

Proyectos industriales de aIt 
capital, absorbieron cerca del 32% 
inversiones publicas en una tendencia-
fue ascendnete. Proporciones Sil 

dedicadas a Ia construcciOn de inf 
transporte y comunicaciones y Ia de 
Ia agriCultura recibiO solamente el 7% 

Las experiencias venezolan 
choques petroleros sugieren que, ci 
los efectos de Ia Enfermedad Hol. 
expandiO su gasto en bienes no trans. 
40% del PIB no petrolero, elevO e 
inversiones hasta alcanzar el 42% d 
presionar el mercado laboral e inflar h 
sobre-calentO Ia economfa. Los ar 
fueron multiplicadas por Ia reducciOri 
no petroleros y Ia temporal revaluac 

50Arty, Resource Based Industrialization. Sowing Oil in B Developing Countries, OUP 1990 pgs 123-126. 
'Ver: R.M. Auty: Sustaining Development in Mineral Resources. The Resource Curse Thesis. Routledge, London 1993, especialmente el capitulo N. 13 y, del mismo 
autor, External Causes of the Oil Exporters Disappointing Diversification into Resource Based Industrialization Energy Policy N.16 1989. 

ru S. Commander y P. Peek Oil Exports Agrarian Change and Rural Process. The Ecuatorian Swrra in the 70s. World Development Vol 14 No
.1, 1986. 

Getb, op. cit. 1988, pg 88 
Gelb, op. cit. pag 142 

N. Were, Slate, Oil and Capital Accumulation in Ver 
1990, pgs, 182-210. 

°Marshall-Sitva, Ecuador; Quantification, Distribution 
Algo similar a to acontecido a Ecopetrol cuando el 
financiar el Plan Nacional de RehabilitaciOn vial. Ve 
Para un anãlisis detallado del potencial petrolero c 
internacional del petrOleo Colombiano CrOset-ColO6 
Ver el criterio autorizado de E. Lora y G. Perry cr 
Petrolera, Bogota, Julio 1993. 
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otalmente revertida por el estallido de Ia 
rma tal que en 1984 Ia tasa de cambio estaba 
bajo del nivel base. La liberaciOn, mediante 
ic tarifas y de algunos instrumentos no 
:mplementada con control de precio de los 

os e importaciones, mantuvo el indice de 
. control. El manejo relativamente prudente 
ambiaria explica que, durante el perlodo de 
Donanzas, se presentara una cierta 
5n del los sectores no petroleros y que se 
Indice de la producciOn agrIcola y de 

Hubo incluso una importante reducciOn en 
Enfermedad Holandesa en agricultura, y 

-tria manufacturera 11. Es necesario recalcar 
ltacciOn del sector agrIcola en Ia mayoria 
es petroleros, se debiO más a Ia extracciOn 

id aboral y a Ia falta de estImulos para elevar 
,idad que a su carácterde sector transabie64 . 

a promover el sector manufacturero, se 
importantes recursos al sector privado a 

's canales financieros del sector oficial. El 
do increment6 sus inversiones al 10% anual, 
da o muy poco de Ia segunda bonanza se 
riputar como inversiones suyas, ya que 
a crisis, incrementO sus inversiones en el 
Se estima que durante 1982-3 salieron del 
ios de 9 mil millones de dOlares. Las salidas 
capital fueron antecedidas por reducciones 
TO interno, por el deterioro de la cuenta 

London 1093, especialmenle of capitulo N. 13 y, del mrsmo 
iization Energy Policy N1.16  1989. 
the 70s World Development Vol 14 N.  1 1986.   

corriente y el aumento correspondiente en Ia deuda 
externa del sector pUblico 65  . La fuga de capitales hizo 
más severos los efectos de Ia caida de los precios del 
petrOleo y Ia reducciOn de los ingresos fiscales, ya que 
implica, una mayor reducciOn de Ia inversiOn. 
Paralelamente, en Ecuador no menos de 1.3 mil 
millones de dOlares saliO del pals entre 1979-83, al 
tiempo que Ia deuda püblica externa se elevaba 
considerablemente66. La guerra de Ia Cordillera del 
Condor con el Peru, implicO gastos militares que 
representaron cerca del 20 del segundo windfall y una 
restricción muy servera a las cuentas fiscales. 

Durante los choques, el gobierno mantuvo su 
politica de subsidios a Ia energia y bajos impuestos no 
petroleros, como medidas de moderar las presiones 
inflacionarias resultantes de Ia actividad inversionista 
propia y privada y redujo Ia carga impositiva a las 
actividades industriales. Durante Ia recesiOn y Ia caida 
de los precios del crudo, a mediados de los 80s, el 
gobierno no contaba con fuentes alternativas que 
puedieran atemperar Ia crisis y optO por usar las 
reservas internacionales acumuladas por PDVSA en 
el extranjero, comprometiendo su solidez financiera 67• 

Proyectos industriales de alta intensidad de 
capital, absorbieron cerca del 32% del total de las 
inversiones publicas en una tendencia que hasta 1985 
fue ascendnete. Proporciones similares fueron 
dedicadas a Ia construcciOn de infraestructura de 
transporte y comunicaciones y Ia de carácter social y 
Ia agricultura recibió solamente ci 7%. 

Las experiencias venezolanas durante los dos 
choques petroleros sugieren que, el gobierno agudizO 
los efectos de Ia Enfermedad Holandesa, ya que 
expandiO su gasto en bienes no transables del 30% al 
40% del PIB no petrolero, elevO el coeficiente de 
inversiones hasta alcanzar el 42% del producto y, al 
presionar el mercado laboral e inflar Ia demanda final, 
sobre-calentO Ia economia. Los ariteriores efectos 
fueron multiplicados por Ia reducciOn de los impuestos 
no petroleros y Ia temporal revaluaciOn. La calda de  

los precios del crudo y el aumento de los compromisos 
de Ia deuda externa condujeron a recesiOn, caida del 
ingreso, desempleo y devaluaciOn masiva. 

El caso mexicano ilustra también Ia dificultad 
de aislar los efectos de las bonanzas externas del 
manejo macroeconOmico e imputar a aquellas todo 
cambio en las tendencias histOricas. La politica 
econOmica mexicana en los 70s y 805 no estuvo 
determinada por los desarrollos del sector petrolero 
nacional, ni por los eventos en el mercado internacional 
del crudo. Por el contrario, Ia politica de explotaciOn y 
de exportaciones petroleras se dictO en funciOn de las 
necesidades fiscales y de balanza de pagos. Cuando 
el boom petrolero empezO ya Mexico pasaba por una 
severa crisis, que Ia habia lievado a un acuerdo de 
estabilizaciOn con el FMI y sufria Ia elevaciOn de las 
tasas internacionales de interés y Ia recesiOn mundial. 

III. COLOMBIA EN EL MUNDO PETROLERO 

Las reservas colombianas do petrOleo son 
relativamente pequenas. Representan el 0.7 por ciento 
de las reservas mundiales (Cuadro N2.2) 68  La 
capacidad productiva colombiana resulta 5.7 veces 
inferior a Ia venezolana y 6.8 a Ia mexicana, es 
comparable a Ia ecuatoriana y 18.4 veces menor a Ia 
estadounidense. La trayectoria nacional en cuanto a 
aumento de reservas a intensificaciOn de Ia actividad 
exploratoria, un indicativo del potencial del pals, no 
permite sugerir que exista Ia percepciOn de recursos 
por descubrir de extraordinaria importacia o que 
hallazgos similares a los de Cusiana puedan repetirse 
fácilmente 69 

Las exportaciones colombianas de crudo se 
duplicaron entre 1966 y 1992 y Ia participaciOn del pals 
en ci intercambio mundial de crudo paso del 0.67% al 
0.78% en el mismo periodo. Estas cifras contrastan 
notablemente con Ia evoluciOn de las ventas externas 
de café en las cuales Colombia ocupa el segundo lugar 
en ci mundo, concentrando el 16.95% del total en 1991. 

Were, State, Oil and Capital Accumulation in Venezuela an C. Anglade y Car-los For-Un, The State and Capital Accumulation in Latin America. London Mc Millan 

1990, pgs, 182-210. 
°Marshall-5ilva, Ecuador: Quantitication, Distribution and Effects of the Oil Bonus, 1973-82. W.B. Reporl 672-49, Dic 1984. 
"Algo similar a 10 acontecido a Ecopetrol cuando el Gobierno obtigO Ia ernpresa a cubrir ta deuda extrena de Carbocol o a transferir 9000 millones de pesos par-a 
financiar el Plan Nacional de RehabilitaciOn vial. Ver Perry. "El PetrOlCo an Ia Economia Colombians", Coyuntura EcOnÔmica 1989, pg 95-120. 
Para un anâlisis defallado del potencial petrolero del pais y de atgunos elementos que señalan competividad. Ver A. Puyana: Los tactores de competitividad 
internacional del petrOleo Colombiano Creset-Cotciencias 1994. 
'Ver el criterio autorizado de E. Lora y G. Perry en 'Los efectos macroeconOmicos de Cusiana, trabajo presentado en of Seminario Internacional de Bonanza 
Petrolera, Bogota, Julio 1993. 

I 
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sector pUblico y Ia mayor descentralizE 
dificultar el manejo ordenado de las 
Ecuador limitaron el margen de acciOn J 

Dado el carácter temporal de la 

politica "Optima" desde Ia Optica de Ia teor 

permanente" serIa ahorrar Ia totalidad d 
extraordinarios (US$13.800 milloi 

COLOMBIA EN EL MUNDO PETROLERO 

PRoDuccioN DE CRUDO 

(MILES DE BARRILES AL DIA * B/D) 

ANO Colombia Mexico Venezuela Ecuador Indonesia U.S.A. Total 

b/d % b/d - b/d % b/d I 	% b/d b/d % b/d 

1938 59 1.1 	1 120 	1 1.9 507 9.4 6! 	0.1 16912.8 3330 61.1 5757 	100 

1950 93 0.7 199 	1 1.9 1498 14.3 7 	0.1 133 	1.2 	I 5416 51.9 10428 	100 

1955 111 0.7 245 1.6 2157 14.0 10 	0.1 236 	1.6 6810 44.2 15454 	100 

1960 153 0.7 271 1.3 	I 2846 13.6 7 	0.0 410 	2.0 7035 33.5 21088 	100 

1965 201 0.6 323 1.1 3473 11.4 8 	0.0 480 	1.6 7805 25.8 30166! 100 

1970 214 0.4 430 1.1 3708 8.1 4! 	0.0 854. 1.8 9635 21.0 45059 	100 

1975 153 0.3 716 1.5 2346 4.4 161 	0.3 1307 	2.5 8375 15.7 52736 	100 

1980 125 0.2 1936 3.2 2167 3.6 222 	0.3 1576 	2.6 10170 14.3 59639 	100 

1985 
1990 

178 
430 

3 
7 

ro. 

2797 
3005 

5.0 
4.6 	. 

1681 
2240 

3.1 
3.4 

273 	0.5 
305 	0.4 

1178 	2.4 
1455 	2.2 

10545 
8915 

16.4 
13.8 

53429~CO 
646850 

1993 3253 5j 2700 L4.i 380 	0.J 1541 8819 13.6 651080 

I Fuente: Petroleum "Encyclopedia, varios numeros. 1938-60; 1965-85; 1985-93, World Oil, varios - numeros. 

BP International Statistics Data Bank. 
'Participacion en laproduccOnmundial. 

Los descubrimientos petroleros de Cusiana y 
Cupiagua constituyen el hallazgo más importante que 
ha tenido lugar en Ia historia petrolera del pals y es 
significativo también a escala mundial. Las reservas 
recuperables se estiman en 2000 milloes de barriles, a 
los cuales corresponden perfiles de producciOn en 
niveles máximos de 600 y 700 mil barriles por dIa '°. 

De acuerdo a las estimaciones oficiales los 
ingresos por exportaciones alcanzarán en promedio una 
cifra cercana a los US $ 5.000 millones durante 5 años 
a partir de 1997. La utilidad de las companIas 
extrarijeras se estiman en 15% del total de exporta-
ciones, una vez descontados los impuestos y los gastos 

de operaciOn del Producto Nacional Bruto. Se estima 

que el proyecto generará divisas por un valor presente 

de US$1 3.720 millones hasta el 2005, a distribuir entre 

Ia naciOn (51%) y las regiones (49%) 

La bonanza petrolera mexicana, durante 

1976-87 se calcula en 97.1 miles de millones de dOlares 
corrientes. En el momento del mayor impacto, 
1980-85, representO entre el 11.4 yel5.9del P1B 71. El 
valor preserite de 1977, fue equivalente a un incremento 
permanente del ingreso de 6 mil millones de dOlares 
de 1988, un tanto inferior al que disfrutó Venezuela y 
similar al que se espera para Colombia 72. En efecto 
entre 1973 y 1976 Ia bonanza mexicana representO 
ingresos cercanos al 16.8% del PIB, mientras que 
durante el segundo, 1979-81 alcanzO el 22.1% 73. 

En términos generales, el Gobierno colombiano 
enfatiza los peligros de Ia excesiva expansion del gasto 
pUblico 11. Aunque en teorfa puede controlar el gasto 

pUblico, en Ia práctica factores politicos y 

administrativos pueden dificultar el manejo de los 
recursos extraordinarios generados por Ia bonanza. La 
mayor fragmentaciOn regional, el menor tamaño del 

PROYECCIOr 
SID 

DNP BANCO MUND 
YEAR JUL/93 NOV/93 NOV/B 

1/ 2/ 

1983* 16.4 16.4 
1993 20.0 16.4 17.9 
1994 20.5 16.5 17.4 
1995 20.9 16.7 17.5 

1996 21.3 17.3 18.1 
1997 21.6 17.9 18.8. 
1998 22.2 18.5 19.5 
1999 22.8 19.2 20.2 
2000 23.5 20.0 21.0 
2001 23.0 19.9 20.9 
2002 22.7 19.8 20.7 
2003 22.4 19.7 20.5 
2004 22.1 19.6 20.4 
2005 21.8 19.5 20.211,  

1/ Frecios usados para las proyecciones oficia 
"El Petroleo de Cusiana, Las Perspec 
Macroeconomica", Julio 1993. 

2/ Informacion lomada de los documentos "Re 
modify Price Forecast" del Banco Mundial, 
moses de Noviembre de 1992 y 1993 re 
proyecciones estan dot Iactadas por el Indice 
el mismo Banco (Nov. 93) y convertido a base 

00Debe recalcarse, sin embargo, que a pesar de Ia gran magnitud de estos descubrirnientos, Colombia dista de ser considerado un pals petrOlero importante an el 
mercado internacional, en terminos do reservas, producciOn o exportaciones. Como medida de comparaciOfl a nivel mundial, basfa recordar que, al arribar al nivel 
de maxima producciOn de Cusiana (7000600 mil barriles diarioS), el pals concentrara el 1.0% de Ia producciOn global (Ver el cuadro N0.1 del Anexo I). 

*M Gavin; THE MEXICAN OIL BOOM; 1977-1985. Mimeo, Dpto of Economics, Columbia University, N.Y. Mayo 1991. 
"SegOn Is presentación de M. Trigueros an el Seminario Internacional sobre los recursos do Cusiana Bogota, junlo de 1994. 
0Ver Geib y J. Marshall-Silva, Ecuador: "Windfalls of a New Exporter" en GeIb y Asoc. Oil Windfalls. Blessing or Curse?. W,B. -OUP, 1988, pags 177-78. 
**La posicion Gubernaniental se base en las palabras del señor presidenle de Ia RepUblica y del Director del DNP durante el seminario "Cusiana y Ia Economia 
Colombiana durante los años noventa", Bogota, Julio de 1993. 

3/ Proyeccion base tomada del International 
publicado en Abril de 1993 por la lEA. Acorres: 
Base y B a los precios bajos. 

GiIb, Assoc. Oil Windfalls, Blessing or Curse? WB. 198E 
DNP, op cit pg 58 
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sector pUblico y Ia mayor descentralizaciOn, pueden 
dificultar el manejo ordenado de las bonanzas. En 
Ecuador limitaron el margen de acciOn del gobierno 75. 

Dado el carácter temporal de Ia bonanza 76,  Ia 
polItica "Optima" desde Ia Optica de Ia teoria del "ingreso 
permanente" serIa ahorrar Ia totalidad de los ingresos 
extraordinarios (US$13800 millones en valor  

presente), y gastar Unicamente el rendimiento que 
generen, estimado en US$500 millones anuales. Este 
Optima no es realista ya que por ley, los gobiernos 
locales recibirán, y dispondrán autOmaticamente del 
40% de Ia bonanza. El petrOleo podria contribuir a cerrar 
Ia brecha del ahorro y permitir que Ia inversiOn del 
sector pOblico actOe coma complemento de Ia privada. 

	

169 26 	3330 61.1 	57571 100 

	

133 1 2 	5416 51.9 	10428 100 

	

236 1.6 	6810 44.2 	15454 100 

	

410 2.0 	7035 33.5 	21088 100 

	

480 1 6 	7805 25.8 	30166 100 

	

354 1 II 	9635 21.0 	45059 100 

	

1307 2.5 	8375 15.7 	52736 100 

	

1576 2.6 	10170 14.3 	59639 100 

	

1178 I  2.4 	10545 16.4 	53429 100 

	

455 2.2 	8915 13.8 	64685 100 

	

241 2.3 	8819 13.6 	65108 100 

'5-93, World Oil, varios numeros. 

sta de ser considerado Un pais petrOloro Irnpertanlo err el 
dOn a nivel mundial, basta recordar que, al arribar ci nivel 

.eccjOn global (Ver at cuadro N2.1 del Anexo I), 
Mayo 1991. 

;..'O, junio do 1994. 
.sing or Curse?. W,B, -OUP, 1988,   pags 177-78 

21 del DNP  du rante el semI 08 rio "Cu sic na y I Scene rn ía 

PROYECCIONES DE PRECIOS DEL PETROLEO 1993-2005 
SEGUN DIVERSAS INSTITUCIONES 

DOLARES CONSTANTES DE 1994 

DNP 	BANCO 	MUNDIAL B/MUNDIAL 	EIA 	EIA 	CERI 	OECD 	PEL 	DNPBOP 

YEAR 	JUL/93 	NOV/93 	NOV/92 	AG/94 	1993 	1993 	AG/93 	 FEB/94 

1! 	2/ 	 8/ 	3/A 	B 	4/ 	5/ 	6/ 	7/ 

1983" 	 16.4 	16.4 	 17.6 	17.6 	19.1 	17.6 	17.6 
1993 	20.0 	16.4 	17.9 	 20.6 	17.5 	20.0 	24.2 	18.5 
1994 	20.5 	16.5 	17.4 	14.5 	21.0 	16.4 	18.5 	 20.7 	14.0 
1995 	20.9 	16.7 	17.5 	15.1 	21.6 	16.3 	20.6 	 21.0 	14.2 
1996 	21.3 	17.3 	18.1 	16.0 	22.0 	15.8 	21.3 	 15.2 
1997 	21.6 	17.9 	18.8 	16.8 	22.4 	15.5 	21.6 	 16.1 
1998 	22.2 	18.5 	19.5 	17.6 	23.1 	15.3 	22.1 	 17.0 
1999 	22.8 	19.2 	20.2 	18.5 	23.8 	15.2 	22.4 	 17.9 
2000 	23.5 	20.0 	21.0 	19.4 	24.8 	15.3 	22.6 	27.3 	22.0 	18.7 
2001 	23.0 	19.9 	20.9 	19.3 	25.7 	15.5 	22.1 
2002 	22.7 	19.8 	20.7 	19.2 	26.7 	16.0 	21.6 
2003 	22.4 	19.7 	20.5 	19.1 	27.4 	16.4 	21.7 
2004 	22.1 	19.6 	20.4 	19.0 	27.8 	16.5 	22.1 
2005 	21.8 	19.5 	20.2 	18.8 	28.3 	16.6 	22.3 	30.0 

1/ Precios usados para as proyecciones oficiales. Tomados de DNP 	Corresponde al preclo del WTI proyectado por el Canadian En- 

"El 	Petroleo 	de 	Cusiana, 	Las 	perspoctivas y la 	Politica 	ergy Research Institute, Agosto de 1993. 

Macroeconomica", Julio 1993. 5/ Preclo del Brent. Tornado de lEA, World Energy Outlook 1993'. 

2/ lnformacion tomada de los docurnentos 'Revision of Primary Corn- 
6/ Prado del Brent. Tornado de "Petroleum Economics Limited" Nov. modify Price Forecast" del Banco Mundial, correspondiente a los 

meses de Noviembre de 1992 y 1993 respectivamente. Las 	de 1993. 

proyecciones estan deflactadas por of Indice MUV-5 Proyectado por 	* Precios observados para 1993. 
el mismo Banco (Nov. 93) y converlido a base 1994=100. 

3/ Proyoccion base tomada del "Internalionat Energy Outlook 1993", 	7/ Precios usados para las proyecciones de Balanza de Pagos del 

publicado en Abril de 1993 por Ia lEA. A corresponde ala proyeccion 	
DNP, Febrero de 1994. 

Base y B a los precios baios. 8/Tornado de 'Commodity Price Outlook" Marzo de 1994. 

GiIb, Assoc. Oil Windfalls. Btossina or Curse? WB. 1989, OUP. 
'DNP, on cit pg 58 

)onanza petrolera mexicana, durante 
alcula en 97.1 miles de millones de dOlares 
En el momento del mayor impacto, 

resent6entreel11.4 yel5.9del FIB 11•  El 
e de 1977, fue equivatente a un incremento 
del ingreso de 6 mil millones de dOlares 
tanto inferior al que disfrutó Venezuela y 

le se espera para Colombia72. En efecto 
1976 Ia bonanza mexicana representO 

1canos al 16.8% del FIB, mientras que 
qundo, 1979-81 alcanzO el 22.1% . 

rminc; generales, el Gobierno colombiano 
eligros de Ia excesiva expansiOn del gasto 
.inque en teoria puede controlar el gasto 
i Ia práctica factores politicos y 
'as pueden dificultar el manejo de los 
aordinarios generados por la bonanza. La 
entaciOn regional, el menor tamaño del 
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El Gobierno central propone asignar su renta a 
Ia adquisición de activos en el exterior, al pago 
anticipado de deuda pUblica y a financiar cada vez más, 
con recursos propios, las futuras inversiones, de 
manera tal que descienda Ia "relaciOn deuda/PIB". El 
gasto, se canalizará a proyectos de infraestructura ffsica 
y social, en una estrategia que recuerda las prioridades 
de algunos de los palses vistos en la sección anterior. 

EL M0NT0 V MANEJO DE LAS REGALIAS 

El monto de los recursos de Cusiana de que 
dispondrá el Gobierno dependerá, en condiciones  

normales, de los movimientos de los precios interna-
donates. El mercado internacional permanecerá 
definido, par exceso de oferta, incapacidad de Ia OPEP 
de controlar Ia producciOn y mayor competencia. Es 
probable que esto agudice Ia inestabilidad de los precios 
y Ia incertidumbre sobre los ingresos por exportaciones. 
En el mediano plaza, se prevén precios deprimidos 77 

(cuadro 3). Aunque se espera que los precios 
asciendan, por Ia menos al ritmo de la inflaciOn 
internacional (cuadro 4). De todas maneras, parece que 
se inicia un perIodo de abundancia del recurso y precios 
a Ia baja. 

De acuerdo a las proyeccior 
el cuadro 4, los ingresos netos tota 
las inversiones podrIan bajar en i 
del cálculo oficial, Si SO cumpliesen 
precios bajos, de laAgenciade lntor 
del Dpto. de Energia del Gobiern 
Unidos. Si, por el contrario, es el Bar 
acertado, Ia merma de ingresos pa 
18%. Si hubiese disrupciones seriai 
recursos podrian incrementarse 
trayectoria más reciente sugiere q—
ubicarán al nivel de las proyeccione 
que, de los US$1 3.800 millones que 
a Ia NaciOn, US$5.500 se transfe 
territoriales, para su uso prácticarrlE= 

de acuerdo al gobierno Ia propensit 
regalIas a disposiciOn de las regior 
uno, todo el esfuerzo de ahorro Je 
Gobierno Central, el cual percibira U 

SENSIBILIDAD DE LOS INGRESOS PETROLEROS A LOS CAMBIOS EN PRECIOS 
V PRPOUESTAS DE INVERSION DE LAS UTILIDADES DE CUSIANA 

ESCENARIO 	 ESCENARIO ESCENARIO lEA ESCENARIO ESCENARIO 

ORIGINAL 	 PRECIOS BASE PRECIOS 
* 

BASE IE* B. MIJNDIAL 
PRECIO AG/94 

GOBIERNO 	 B. MUNDIAL BAJOS 

MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES (US$ MILLONES 1994) 

%var %1/ var % 1/ var %1] var % 1/ 

Total 	13800 	100.0 	11267 	-18.4 8873 	-35.7 15445 	11.9 
11.3 

11177 	-19.0 
5700 	-19.5 

G. Centra 	7080 	51.0 	5746 	-18.8 4525 	-36.1 
3549 	-35.5 

7877 
6178 	12.3 4471 	-18.7 

Regalias 	5500 	40.0 	4507 	-18,1 
799 	-34.5 1390 	13.9 1006 	17.5 

Ecopetrol 	1220 	9.0 	1014 	-16.9 

ESCENARIO OPTIMO' DE INVERSION GOBIEIRNO ENERO 21 

INVERSION 
(ANUAL) 	500 	 408.2 321.5 560 405 

ESCENARIO PROBABLE GOBIERNO 23/ 

INVERSION 	5500 	 4507 3549 6178 4471 

1/ VariaciOn porcentual en relaciOn con el escenarlo original del DNP. 

2/ De acuerdo con el DNP este escenario supone que se ahorra Ia totalidad de las utilidades del Gobierno y solo se gasta la renta 

anual generada por estos recursos manteniendo su valor patrimonial en términos reales. 

3/ Esta opciOn, también considerada por el DNP, supone que se invierte Ia totalidad de las regalias en tanto que of Gobierno Central 
ahorra Ia totalidad de su participaCiOn en las utilidades sugiere que parte de este ahorro se destine a Ia cancelaciôn de deuda 

pUblica. 

N.B. Se asume que to distribuciOri de las regallas se mantiene de acuerdo a to propuesta 

original. 

* Proyecciones de Nov. 93 y Marzo 93 respectivamente. 

Fuente: Cuadros Anexo I 

"Para un análisis detallado de las proyeCCiones de precios internacioriales verA. Puyana: La Enfermedad Holandesa... op. Cit. Ed. Tercer Mundo, 1995. 

0La OPEC no logra expandir su capacidad productiv 
EIA. 
Palabras del Presidente de Ia RepOblica, p.10 

°°A liriales de octubre de 1993, se aprobO por el ConOt 
no Productores 10.5%, a los Municipios Portuarios 4 
26 de 1993, pg. 5-8. 

0'Estos modelos son elaborados por Lc'ra, E., G. Pen 
Economia Colombiana en los anos 90". Mimeo, Fe 
EconOmica, DNP. 



EA 	ESCENARIO 
BASE 1E 

var % 1/ 

.7 	15445 	11.9 

.1 	7877 	11.3 

.5 	6178 	12.3 
L5 	1390 	13.9 

ESCENARIO 
B. MUNDIAL 
PRECIO AG/94 

var% 1/ 

11177 	-19.0 
5700 	-19.5 
4471 	-18.7 
1006 	17.5 

560 

6178 

405 

4471 

Jo las utilidades del Gobierno y solo se gasta Ia renta 
ilnos reales. 

a!idad do las regalias en tanto que at Gobierno Central 
Ia este ahorro se destine a Ia cancelación de deuda 

Ia propuesta 
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les, de los movimientos de los precios interna-
es. El mercado internacional permanecerá 
o, por exceso de oforta, incapacidad de Ia OPEP 
Itrolar Ia producciOn y mayor competencia. Es 
tIe que esto agudice Ia inestabilidad de los precios 
erlidumbre sobre los ingresos por exportaciones. 
nediano plazo, se prevén precios deprimidos 11  
ro 3). Aunque se espera que los precios 
idan, por lo monos al ritmo de Ia inflación 
cional (cuadro 4). De todas maneras, parece que 
a un periodo de abunijaricro dcl rocrJroc) y precios 

LOS CAMBIOS EN PRECIOS 
'DADES DE CUSIANA 

Do acuerdo a las proyecciones presentadas en 
el cuadro 4, los ingresos netos totales del Gobierno, y 
las inversiones podrIan bajar en un 35.7%, respecto 
del cálculo oficial, si se cumpliesen las provisiones de 
precios bajos, de laAgencia de lnformaciOn de Energia 
del Dpto. de EnergIa del Gobierno de los Estados 
Unidos. Si, por el contrario, es el Banco Mundial el más 
acertado, a merma de ingresos para el pals serla del 
18%. Si hubiose disrupciones serias en Ia oferta 78  los 
recursos podrIan incrementarse en un 11.9%. La 
trayectoria más reciente sugiere que los precios se 
ubicarán al nivel de las proyeccionos bajas. Se estima 
que, de los US$1 3.800 millones que le corrospondorian 
a Ia Nación, US$5.500 se transferirán a los antes 
territorialos, para su uso prácticamente autOnomo. Si 
de acuordo al gobierno Ia proponsiOn al gasto de las 
regalias a disposiciôn de las regionos, es corcana a 
uno, todo el esfuerzo de ahorro debo recaer sobre el 
Gobierno Central, el cual percibirá US$8300 millonos. 

La magnitud de las rogalias generadas por 
Cusiana IIevO al Gobierno a reformular su distribuciOn, 
buscando que Ia mayor parto de éstas se destinon al 
Fondo Nacional de Regallas, para ser invertidas en 
proyoctos regionales prioritarios, de infraostructura 
fIsica . Con esta medida, además de mayor equidad 
en las distribuciOn regional, el Gobierno Central busca 
un mayor control sobre las docisionos de gasto 80• 

Con elfin de dotorminar el posible impacto de 
Cusiana sobre Ia oconomla colombiana, se han 
diseñado y presentado a Ia opiniOn pOblica, diversos 
modelos de simulaciOn de Ia economia nacional los 
cuales, por regla general incluyen un escenario que 
proyecta el comportamiento de Ia oconomIa sin 
Cusiana, y dos escenarios alternativos que integ ran a 
Cusiana y asumen diferentes opciones de poiltica en 
materia fiscal y cambiaria 81  

COLOMBIA: EVOLUCION DEL PIB 
COMPONENTES DE LA DEMANDA 

HIsT0RIA V SEGUN MODELOS DNP 

TASAS DE CRECIMIENTO 

Tendencia Histórica Promedlo Proyecciones 
prom.DNP-70/73 

70/75 	75/80 	80/85 	85/90 	90/93 1970/93 1993-2000 
A 	B C 

Consumo Privado 	 5.1 	5.5 	1.98 	3.48 	3.5 3.9 3.9 	4.1 34 

InversiOn Total 	 1.5 	8.3 	-0.15 	2.10 	10.8 4.5 6.9 	6.9 4.1 

Exportaciones 	 17.8 	19.7 	1.97 	10.7 	9.7 11.9 3.7 	6.0 6.2 

Importaciones 	 13.5 	22.3 	-8.2 	4.8 	8.0 8.1 4.8 	5.6 5.3 

PIB 	 5.7 	5.4 	2.2 	4.6 	3.6 4.3 4.3 	4.8 4.9 

Sin Cusiana 
Con Cusiana 2% revaluación 
Con Cusiana 1% revaluaciOn 

Fuente: 1970-90: Banco Mundial, Colombia: Macro-Economic Consistency and Strucutural 

Reforms, Rep N. 9764-CO May 1992. 
1990-93: Contraloria Gral. do Ia Republica, Economia Cbiana, Sept 1993. 
Fedesarrollo, Coyuntura EconOmica, 1993. 
1992-2000: DNP, El PetrOleo en Colombia. Las Perspectivas y Ia Politica Economica, Jul 1993. 

La OPEC no Iogra expandir su capacidad productiva o limita Ia producciOn en más de 2.5 milloneS de b/dy los precios se acercarán at nivel de precios base de Ia 

EIA. 
'°Palabras del Presidente de la nepublica, p.10 

A tinales de octubre de1993,   se aprobO per el Congreso Ia siguiente distribuciOn de las regalias que otorga at Departamento Productor el 20%, a los DepartarnentoS 
no Productores 10.5%, ales Municipios Portuarios 4.7% y at Fondo Nacional de Regalias 64.8%. Palabras del Presidente de Ia Repüblica, p.10. El Espectador, Oct 

26 de 1993, pg. 5-B. 
"Estos modelos son elaborados per Lora, E., G. Perry, F. Barrera, "La Politica MacroeconOmica Frente a Cusiana", Trabajo presentado at Seminarlo 'Cusiana y Ia 
Economia Colombiana en los anos 90'. Mimeo, Fedesarrollo, Bogota, Julio 1993. Y el docurnento DNP, "El PetrOleo de Cusiana, las Perspectivas y Ia Politica 
EconOmica. DNP. nlermedad Holandesa... op. cit. Ed. Tercor Mundo, 1995. 



LA ENFERMEDAD HOLANDESA Y LAS BONANZAS PETROLERAS Y CAFETERAS EN COLOMBIA 

Al integrar en las simulaciones el modelo 
Fedesarrollo Ia bonanza petrolera y manteniendo las 
politicas cambiaria y fiscal actuales, Ia evolución de la 
economia nacional seria similar a Ia trayectoria histO-
rica, en términos de crecimiento económico e inflaciOn. 
Hay un margen para ampliar el gasto fiscal, más allá 
de las inversiones directas de desarrollo de Cusiana y 
el superávit en cuenta corriente recomendarla más 
flexibilidad cambiaria. Llama Ia atenciôn modelos que 
los ingentes recursos petroleros solo sirvan para 
acercar ala economia nacional a los niveles registrados 
histOricamente, mantenjéndose posiblemente los 
margenes de desempleo, informalidad y estructura del 
ingreso acutales. For otra parte, parecerIa que en 
resultados del escenario, señalado por los autores 
como el Optimo, sugiere que serla oportuno 
reconsiderar el manejo cambiario actual y favorecer, 
en mayor medida, tasas de crecimiento econOmico más 
altas. La presiOn inflacionaria podrIa paliarse 
liberalizando el comercio, pero manteniendo Ia tasa de 
cambio real constante, con 10 cual las exportaciones, 
tradicionales y nuevas no se afectarán negativamente82, 

tal como ocurriO en Mexico, Venezuela o Ecuador. 

El DNP83 present6 10 que creemos nosostros, 
representa las opciones preferidad por el gobierno para 
el manejo macro-económico de Cusiana84  Partiendo de 
producciones máximas de 600 mil barriles diarios y de 
proyecciones de precios relativamente optimistas, 
disena escenarios de balanza de pagos y de 
crecimiento econOmico, en el marco de modelos de 
equilibrio general. Establece metas de crecimiento del 
FIB en Imnea con Ia tendencia histOrica (Cuadro N2.3-

6), tanto para Ia simulación sin Cusiana como en los 
ejercicios que incluyen su efecto, juega con 3 
alternativas de tasa de cambio real (constante, 1% y 
2% de revaluación), pero solo presenta los resultados 
de estas dos Oltimas hipOtesis (Cuadro 5). 

El modelo considera tres escenarios. Un 
escenario base (A), que no incluye Cusiana y supone 
una tasa de cambio real constante. El segundo 
escenario (B), incorpora Cusiana y supone una 
revaluaciOn real de 2%. El tercer ejercicio (C),  

incorporando los efectos de Cusiana, asume una 
revaluaciOn de Ia tasa de cambio real igual al 1% 
anual85. 

El crecimiento promedio del PIB (escenario B, 
con Cusiana y una revaluaciOn del 2%) es de 4.8% 
anual para el periodo 1993-2000, medlo punto por 
encima del que se presentarIa sin Cusiana (4.3%) 
similar a Ia tendencia de los ültimos 23 anos. Parece 
claro que se da preferencia a evitar que Ia bonanza 
expanda Ia economla más allá de Ia tendencia histOrica 
y se opta controlar las inversiones y el gasto pUblico. 
Sin embargo las experiencias colombianas sugieren 
que el sector privado tiene gran preferencia por el gasto 
10 que generaria en el largo plazo, un coeficiente de 
inversiones respecto del PIB muy bajo 86• 

Con Cusiana las exportaciones senalan un 
crecimiento de 6%, superior en 2 puntos al promedio 
sin Cusiana. Esta diferencia se debe al crecimiento de 
las exportaciones mineras, ya que el crecimiento anual 
promedio de las exportaciones no mineras es inferior 
en 7 puntos en el escenario con Cusiana. Sin embargo, 
las exportaciones en el ejemplo all asumir 1% de 
revaluación crecerian al 6.2%, ya que una menor 
revaluaciOn permitirla Ia expansiOn de las exportaciones 
no tradicionales, sin afectaraquellas de petrOleo, carbon 
y nfquel que no son elásticas a los movimientos en Ia 
tasa de cambio. 

En el escenario C (con Cusiana y 2% de 
revalLiaciOn), se acelera el crecimiento de Ia mineria y 
el petrOleo (sector en bonanza), construcciOn y 
comercio (sectores no transables). La agricultura, los 
alimentos, manufacturas y los bienes de capital 
(transables) presentan un crecimiento menor. Esto 
sugiere que en Ia estrategia DNP, Ia economia 
Colombiana si sufriria los efectos de Ia Enfermedad 
Holandesa y al manifestar que se revaluará y propiciará 
Ia transferencia de factores se aceptan sus efectos. 
Los resultados, asumiendo 1% de revaluaciOn , dan 
una relativa menor desaceleraciOn del sector agrIcola, 
al tiempo que mejora marginalmente el de bienes de 
capital. Los costos recaerian, sobre el sector agricola, 

sin que se registren beneficios 
términos de crecimiento global, invi  
externo y fiscal. Al asumir una reval 
para el año 2000, los sectores tral 
e industria) habrian perdido una p 
en el PIB no minero. En el caso 
1%, el indice general de Enfermed 
del 2.8%, menor que cuando SE 

revaluaclOrt, es decir, habria I 
participaciOn en el PIB. La gran d:fE 
o menor revaluaciOn es Ia meno 
sector agricola en el PIB no petrolE 
revaluaciOn. No es seguro que lot 
sectoriales puedan ser compensadc 
en Ia tasa de crecimiento del PIB gb 
que no se hayan incluido los resul 
Ia tasa real constante, especialmer 
con los cambios sectoriales y  ! 
exportaciones. Esta falla deja de 
de una discusión potencialmente rk 
entre mayoro menor gasto, mayorc 
y las tasas de crecimiento econOmic 
de Ia tasa de cambio real, deberla 
los modelos y de las politicas 87. 

PROBABLES EFECTOS ESTRUCUTURAL 
PETROLERA DE CUSIANA 

De Ia magnitud y durack 
petrolera dependen sus efectos s 
productiva de Ia economla. Segun 
al auge en un sector exportador, se 
Ia revabuaciOn de Ia tasa de Caf 

transferencias de recursos producV, 
transables, que no están en boon' 
bonanza y hacia los sectores no trs 

En el caso de una bonanza 
serla el ajuste adecuado ya que el 
generaria un flujo constantes de c 
caso de bonanzas temporales Ic 
enfermedad se hacen evidentes. Al 
economia se encuentra, con se 

El Banco sugiere que Ia politica cambiaria no debe comprometer las posibilidades exportadoras. BM, Colombia: Macroeconomic consistencyand structural Re-
forms. Mayo 20, 1992 pg. 80. 
Departamento Nacional de Planeaciön op. cit. 
Es de anotar que aunque el nuevo gobierno ha senalado ciertos cambios en el manejo económico (ayuda al sector agrario y prelación al gasto social), los 

parámetros generates de uso de Ia bonanza, trazados por el gobierno Gaviria, no se han modilicado. 
Aparentemente se corriO el modelo asumiendo tasa real constante, pero no se presentan ni mencionan los resultados 

'VerWunder, op. cit. 

Manuei Ramirez, comentarios a Ia presentaciOn i 
Como 10 preseritamos anleriormenle, Ia bonanza 

nivel de precios relativamente bajo, es probable qu 
permanentemente, ya que hay incerlidumb'e rest. 
H. Chenery y M. Syrquin (1 986) Industrializaliora 
EconOrnico y Carnbio de Estructura en Colom. 
(1991), "El Modelo de Desarrollo y Crecimienlo Ec 
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rando los efectos de Cusiana, asume una 
cion de Ia tasa de cambio real igual al 1% 

El crecimiento promedio del PIB (escenario B, 
jsiana y una revaluaciOn del 2%) es de 4.8% 
ara el periodo 1993-2000, medio punto por 

I. del que se presentaria sin Cusiana (4.3%) 
a la tendencia de los Ultimos 23 años. Parece 
ue se da preferencia a evitar que Ia bonanza 
Ia Ia economia más aIlá de Ia tendencia histOrica 
>ta controlar las inversiones y el gasto püblico. 
bargo las experiencias colombianas sugieren 
ector privado tiene gran preferencia por el gasto 
generaria en el largo plazo, un coeficiente de 
nes respecto del PIB muy bajo 86• 

Con Cusiana las exportaciones senalan un 
rlto de 6%, superior en 2 puntos al promedio 

.na. Esta diferencia se debe al crecimiento de 
taciones mineras, ya que el crecimiento anual 

de las exportaciones no mineras es inferior 
ntos en el escenario con Cusiana. Sin embargo, 
)ortaciones en el ejemplo al asumir 1% de 
iciOn crecerian al 6.2%, ya que una menor 
ciOn permitirla Ia expansion de las exportaciones 
cionales, sin afectaraquellas de petrOleo, carbOn 
I que no son elásticas a los movimientos en Ia 
cambio. 

En el escenario C (con Cusiana y 2% de 
dOn), se acelera el crecimiento de Ia mineria y 
Oeo (sector en bonanza), construcciOn y 
io (sectores no transables). La agricultura, los 
cr, manufacturas y los bienes de capital 

bles) presentan un crecimiento menor. Esto 
que en Ia estrategia DNP, Ia economia 

iana si sufriria los efectos de Ia Enfermedad 
sa y al manifestar que se revaluará y propiciará 

ferencia de factores se aceptan sus efectos. 
ultados, asumiendo 1% de revaluaciOn , dan 
tiva menor desaceleraciOn del sector agrIcola, 
io que mejora marginalmerite el de bienes de 
Los costos recaerian, sobre el sector agricola,  

sin que se registren beneficios considerables en 
términos de crecimiento global, inversiones o equilibria 
externo y fiscal. Al asumir una revaluaciOn del 2% anual 
para el año 2000, los sectores transables (agricultura 
e industria) habrian perdido una participaciOn del 3% 
en el PIB no minero. En el caso con revaluaciOn del 
1%, el Indico general de Enfermedad Holandesa seria 
del 2.8%, menor que cuando se asume Ia mayor 
revaluaciOn, es decir, habrIa menor pérdida de 
participaciOn en el PIB. La gran diferencia entre mayor 

menor revaluaciOn es Ia menor participación del 
sector agricola en el PIB no petrolero a mayor tasa de 
revaluaciOn. No es seguro que los efectos recesivos 
sectoriales puedan ser compensados por el incremento 
en Ia tasa de crecimiento del PIB global. Es de lamentar 
que no se hayan incluido los rosultados manteniendo 
[a tasa real constante, especialmente los relacionados 
con los cambios sectoriales y Ia evoluciOn de las 
exportaciones. Esta falla deja de lado Ia oportunidad 
de una discusiOn potencialmonte rica, sobre el balance 
entre mayor o menor gasto, mayor a menor apreciaciOn 
y las tasas de crecimiento econOmico. El mantenimiento 
de Ia tasa de cambio real, deberla ser el eje central de 
los modelos y de las politicas 87. 

PROBABLES EFECTOS ESTRUCUTURALES DE LA BONANZA 

PETROLERA DE CUSIANA 

De Ia magnitud y duraciOn de Ia bonanza 
petrolera dependen sus efectos sobre Ia estructura 
productiva de Ia economia. SegUn Ia teoria, el ajuste, 
a] auge en un sector exportador, se produce mediante 
Ia revaluaciOn de Ia tasa de cambio, que induce 
transferencias de recursos productivos, de los sectores 
transables, que no están en boom, hacia el sector en 
bonanza y hacia los sectores no transables. 

En el caso de una bonanza permarlente, éste 
seria el ajuste adecuado ya que el sector en bonanza 
generaria un flujo constantes de divisas. Pero en el 
caso de bonanzas temporales los sIntomas de Ia 
enfermedad se hacen evidentes. Al finalizar el boom Ia 
economia se encuentra, con sectores transables  

(exportables e importables) rezagados y otras 
consecuencias do difIcil manejo: fuga de capitales, 
crisis fiscal y de balanza do pagos y, necesidad de 
adoptar un severo programa de estabilizaciOn. En el 
largo plazo, se pueden retardar el desarrollo de 
actividades modornas de mayor dinamismo. 

Dada Ia magnitud de Ia Bonanza de Cusiana y 
el anunciado manejo macroec6nomico88, es de prover 
que habrán cambios en Ia estructura econOmica y en 
las perspectivas de crecimiento de largo plazo. Esta 
secciOn comparará los cambios en Ia estructura 
productiva previsibles para el periodo 1994-2000 bajo 
Ia influencia de Cusiana, con los patrones observados 
en Colombia (1985-88 y 1990-93) 111. Usamos para esto 
ejercicio las proyecciones presentadas por el DNP, 
aunque consideremos que las tasas de crecimiento 
para algunas sectores no son consistentes con los 
supuestos sobre tasa de cambio e inversiones. Los 
resultados son ilustraciOn de las probables 
transformaciones de Ia oconomla nacional bajo el 
impacto de Cusiana, y no con previsiones. 

La rocionte (1985-88) estructura productiva 
colombiana se aparta del patrOn internacional de una 
economIa de nivel de desarrollo similar en 1990. 
(Cuadro Ne.  6, columnas 1-3). Los sectores agrIcola y 
minero, aparecen con participaciOn más alta que Ia 
esperada, y el sector manufacturero y los servicios se 
ubican por debajo de Ia norma. A pesar de su peso en 
el PIB y do las exportaciones de café, las ventas 
externas y el consumo per capita de alimentos en 
Colombia es bajo, en relaciOn con Ia norma. For ci 
contrarlo Ia industria, que en 1985-88 participO en Ia 
generaciOn del PIB en proporciOn mucho menor a Ia 
esperada, parece contribuir a las exportaciones en 
grado mayor. Un resultado do los estImulos sustitutivos 
y de promodiOn de exportaciones. 

Hasta 1988, Colombia mantuvo una estructura 
del gasto en Ia cual el consumo privado sobrepasa los 
nivelos normalos, al tiempo quo Ia inversiOn total y las 
improtaciones y, el consumo pOblico, son muy 

"Manuel Rarnirez, comentarios a Ia presentacion de Posada.. 
"Como 10 presenlamos anteriormente, Ia bonanza de Cusiana as de cantidades, magnitud amplia (200k del PIB) y entre iCy 12 ahos de duraciOn. Al iniciarse a un 
nivel de preclos relativamente ba)o, es probable que, los ingresos se mantengan 0 bajon on proporciones no muy considerables. Sin embargo, no puede considerarse 
permanentemente, ya que hay i certidumbre respecto a nuevos hallazgos de crude y a Ia evoluciOn de precios. 

"H. Chenery y M. Syrquin (1 988) Industrialization and Growth: AComparartive Study, OUP; Patterns of Development, 1950 to 1983; M. Syrquin (1987), "Crecimiento 
Econornico y Cambio de Estructura en Colombia: Una ComparaciOn Internacionar", Coyuntura EconOmica, XVII, 4; C. Caballero, M. Ramirez, A.M. Rodriguez 
(1991). "El Modelo de Desarrollo y Crecimiento EconOmico hasta finales del Siglo", en Apertura y Crecimiento: El Reto de los Noventa, Tercer Mundo-Fedesarrollo 

s. BM, Colombia: Macroeconomic Consistencyand structural Re- 

omico (ayuda at sector agrailo y prelaciOn al gasto social), los 
ado. 
Icionan los resultados 
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LA ESTRUCTURA ECONOMICA ANTES V CON CUSIANA 1985-2000 

(PORCENTAJES DEL PIB)1/ 

1 	2 3 4 5 

Patron 	Observado PatrOn de PatrOn 412 
Comparación con Cusiana % 

1985-88 	1990-93 1990 1990-2000 2/ 

PRODUCCION 

SECTOR PRIMARIO 27.8 	26 21 25 -3.8 
Agricultura 24.3 	21.6 18 19.5 -9.7 

Minoria 3.5 	4.4 3 5.5 25.0 

SECTOR MANUFACTURERO 18.2 	20.8 24 19.5 -6.3 

CONsTRUCCION 4 	3.1 5 4 29.0 

Otros 46.5 	45.7 50 51 11.6 

GASTO 

Consumo Privado 68.8 	67.9 66.4 67 -1.3 

Consumo Gobierno 11.1 	12.2 13.7 13.5 10.7 

InversiOn 16.4 	15.6 23.3 18.9 21.2 

Exportaciones 18.9 	21.3 18.8 22.2 4.2 

Importaciones 15.1 	17.1 20.6 22.5 31.6 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 3/ 

TOTAL 100 	100 100 100 

Agricultura 60 	30.3 59 27.0 -10.9 

Café 41.6 	18.2 11.9 -34.6 

Mineria 27.3 	36 2.7 45.9 27.5 

PetrOleo y Derivados 20.8 31.6 51.9 

Otras 12.7 	33.7 38.3 27.1 -19.6 

1/ Pron,edios anuales 

2/Calculos con base en las proyecciones del DNP a revaluaciOn real del 2% anual. Para Ia producciOfl manufacturera se asume que 

se mantiene Ia participaciOn actual de los diferentes subsectores. 
3/ Exportaciones como porcentaje del total de exportaciones de bienes. Para 1994-2000 datos tomados de las proyecciones de 
Balanza de Pagos 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales; DNP; C. Caballero, M. Ramirez y A.M. Rodriguez, "El Modelo de Desarrollo y el Crecimiento 

EconOmico hasta finales de Slglo 

inferiores. La participaciOn del comercio exterior se 
ubica relativamente per debajo de los niveles 
esperados. 

Los cambios entre 85-88 y 90-93. (columnas 
1-2, Cuadro 6) muestran cOmo Ia apertura afecta Ia 
estructura econOmica. Se debilitO Ia participaciOn de 
inversiOn en el gasto, que se alejO aOn más del patrOn 
internacional, en tanto que, aumentO la participaciófl 
del comercio exterior (exportaciones e importaciones), 

pero sin eliminar Ia brecha respecto a Ia norma. Las 
exportaciones, agricolas y las manufactureras 
retroceden, sugiriendo que Ia apertura no ha logrado 
dinamizar los sectores con ventajas comparativas o que - 
factores, tales como el manejo cambiario, Ia 
contrarrestan. 

La caida acelerada de Ia participaciOn del 
sector agropecuario refleja Ia tendencia estructural de 
largo plazo, pero, más importante aCm, Ia profunda 

crisis per Ia que atraviesa esa a 
consecuencia, en alguna medida de I 
Ia falta de competitividad, Ia cual no p 
exclusivamente con manejo cambiaric 
no elevado Ia productividad, mediant 
infraestructura (riego, vIas, etc) y de 
La caida relativa de Ia inversiOn PC 
capacidad de generar mayores tasas 
econOmico y elevar Ia productividac 
economia. Solamente crecen las 
mineras, las cuales son relativamente 
a las condiciones de apertura y manej 

CAMBIOS ESTRUcTURALES CON CUSIANA 

Las proyecciones realizadas, 
1994-2000, (columna 4), señala os. 
enfermedad holandesa. En efecto Ia 
sector primario en Ia generaciOn d 
ubicaria en niveles similares a los actu 
de Ia norma internacional para 19 
crecimiento del sector minero, ya que 
del sector agricola continUa de( 
participaciOn del sector manufacturer 
rolaciOn con los niveles observados dt 
hasta Ilegar al mismo nivel del secto 
en tanto que Ia de los sectores de 
servicios aumenta. Con una leve reducc 
privado se mantiene por encima d 
internacionales y del consumo del 
inversiOn crece, pero seguirá muy pr 

norma internacional para 1990. 

Los efectos se hacen más 
se observa Ia estructura del corner,  
incremento en Ia participaciOn de las e> 
el FIB del 21.3%  al 22.2%, se explic. 
contribuciOn de las exportaciones mine 
exportaciones agricolas caen aunq 
cafeteras. Las exportaciones manufa 
ladas como otras, cuadro 6, se reducer 
Ia cual es tan preocupante como 
dinamismo de las cafeteras, ya que h 
del crecimiento de los paises del Sude 
preve también un incremento susi 
importaciones hasta alcanzar una 
ligeramente similar a Ia de las ex 
sobrepasar Ia norma internacional. 

Los anteriores resultados conc 
predicciones de a teorIa de Ia Enferme 



TERAS EN COLOMBIA 
	

DRA. ALICIA PUYANA • DR. PHIL OXON 

14 CUSIANA 1985-2000 

crisis por Ia que atraviesa esa actividad, como 
consecuencia, en alguna medida de Ia apertura, y por 
Ia falta de competitividad, Ia cual no puede ser tratada 
exclusivamente con manejo cambiario, devaluando, si 
no elevado Ia productividad, mediante inversiones en 
rnfraestructura (riego, vfas, etc) y desarrollo técnico. 
La caIda relativa de Ia inversiOn pone en duda Ia 
capacidad de generar mayores tasas de crecimiento 
econOmico y elevar Ia productividad general de la 
economia. Solamente crecen las exportaciones 
mineras, las cuales son relativamente independientes 
a las condiciones de apertura y manejo cambiario. 

CAMBIOS ESTRUCTURALES CON CUSIANA 

Las proyecciones realizadas, para el periodo 
1994-2000, (columna 4), señala los sIntomas de la 
enfermedad holandesa. En efecto Ia participaciOn del 
sector primarlo en Ia generacion del producto se 
ubicaria en niveles similares a los actuales (por encima 
de Ia norma internacional para 1990), debido al 
crecimiento del sector minero, ya que Ia contribuciOn 
del sector agrIcola continr.ia decreciendo. La 
participaciOn del sector manufacturero se reduce en 
relaciOn con los niveles observados durante 1990-93, 
hasta Ilegar al mismo nivel del sector agrupecuario, 
en tanto que Ia de los sectores de construcciOn y 
servicios aumenta. Con una leve reducción, el consumo 
privado se mantiene por encima de los patrones 
internacionales y del consumo del Gobierno. La 
inversion crece, pero seguirá muy por debajo de la 
norma internacional para 1990. 

Los efectos se hacen mAs evidentes cuando 
se observa Ia estructura del comercio exterior. El 
incremento en Ia participaciOn de las exportaciones en 
el PIB del 21.3% al 22.2%, se explica por la mayor 
contribuciOn de las exportaciones mineras, ya que las 
exportaciones agrIcolas caen aunque menos las 
cafeteras. Las exportaciones manufactureras seña-
ladas como otras, cuadro 6, se reducen drásticamente 
lo cual es tan preocupante como Ia pérdida de 
dinamismo de las cafeteras, ya que han sido el motor 
del crecimiento de los paises del Sudeste Asiático. Se 
preve también un incremento sustancial en las 
importaciones hasta alcanzar una participaciOn 
ligeramente similar a a de las exportaciones y 
sobrepasar la norma internacional. 

Los anteriores resultados concuerdan con las 
predicciones de Ia teorla de Ia Enfermedad Holandesa. 

De un lado, Ia bonanza petrolera traerá como 
consecuencia cambios en Ia estructura productiva 
reflejados en Ia contracciOn de los sectores tIpicamente 
transables (manufacturero y agrIcola), y un relativo 
aumento en Ia participaciOn de las actividades 
predominantemente no transables (contrucciOn y 
servicios). Se deterioran las exportaciones no 
tradicionales (manufactureras), muy susceptibles a los 
efectos revaluacionistas, incrementándose Ia 
dependencia de las exportaciones mineras. Debe 
anotarse que estas estimaciones corresponden al 
periodo 1994-2000 y que Ia bonanza de Cusiana se 
considera que dure hasta el 2005 Ia cual implica que 
estas tendencias posiblemente tenderán a acentuarse 
hacia el final de Ia bonanza, induciéndose asi un 
elemento grave de inestabilidad macroeconOmica 
futura. La bonanza petrolera tenderá a alejar aCm más 
Ia estructura econOmica colombiana de los patrones 
internacionales de comparaciôn. En particular, implicará 
un serio retroceso en materia de industrializaciOn y 
diversificaciOn de las exportaciones, situación que será 
dificil de revertir una vez Ia bonanza termine ya que 
elevará Ia vulnerabilidad de Ia economia colombiana 
para enfrentar los retos de crecimiento para el prOximo 
siglo. 

IV. CONCLUSIONES V RECOMENDACIONES 

- Colombia no es un pals petrolero de gran 
importacia a escala mundial ni su economIa puede 
considerarse petrolera en sentido estricto. En estas 
condiciones, y ante Ia incertidumbre de que las reservas 
probadas actuales, se puedan reemplazar 
oportunamente, no resulta sensato el optar por una 
estrategia que conduzca a Ia intensificaciOn de la 
dependencia de un producto cuyos precios son cada 
vez más volátiles y el mercado crecientemente 
competitivo e inestable. 

- La politica de absorciOn de las recursos de 
Cusiana implicita en Ia politica oficia, recoje algunos 
elementos de las experiencias pasadas, propias y 
ajenas, trata de evitar aigunos problemas pero repite 
otros. 

- La ausencia de medidas para aumentar Ia 
tributaciOn de origen no petrolero, puede constituirse 
en un elemento distorsionador, ya que debilita las 
cuentas fiscales e impulsa al consumo, agudizando los 
sIntomas de Ia Enfermedad Holandesa y amenazando 
Ia estabilidad en el largo plaza del mismo sector 
petrolero. 
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LA ENFERMEDAD HOLANDESAY LAS BONANZAS PETROLERAS Y CAFETERAS EN COLOMBIA 

- La neutralidad sectorial ignora el funciona-
mionto real de Ia economIa colombiana y las rigideces 
del mercado. Hace abstracciOn también de los costos 
del ajuste y su distribuciOn, aspecto que puede inducir 
graves dislocaciones econOmicas y sociales. Al aceptar 
mplicitamente que los sectores se ajustan naturalmente 
a las señales de precios, opta por la revaluaciOn para 
lograr el nuevo equilibrio, con 10 cual intensifica Ia 
absorciOn y afecta negativamente los sectores 
transables. 

- El desarrollo económico sostenido de las 
economlas minerales requiere un exitoso proceso de 
diversificaciOn hacia Ia producciOn competitiva de otros 
transables con miras a reducir Ia incertidumbre e 
inestabiYdad caracteristicas del sector minero y 
petrOlero. Además do elementos ortodoxos, son indis-
pensables otros elementos de carácter micro. Se 
destacan: un fondo de estabilizaciOn minero; un 
regimen tributario que sea sensitivo a la rentabilidad y 
medidas encaminadas a salvaguardar Ia autonomla 
comercial de las empresas mineras, tanto privadas 
como estatales. Adicionalmente, es necesario adoptar 
un esquema selectivo y limitado en el tiempo de 
protección al sector manufacturero y de fomento al 
sector agricola que les permita ganar Ia ventaja 
comparativa necesaria para competir a nivel  

internacional. 

- Es particularmente importante poner en el 
primer piano del debate, los efectos sobre el empleo y 
Ia distribuciOn primaria del ingreso. SegUn las 
estrategias que se adopten, mayoro menorabsorciOn, 
más 0 menos revaluaciOn, diversificaciOn o no de las 
fuentes tributarias, más 0 menos inversion publica, 
variarn los costos y los beneficios de Ia bonanza y su 
distribuciOn. El desempleo es un problema real. 

- En resumen, se sugiere utilizar el sector 
minero para promover un saludable camblo estructural 
que induzca el desarrollo sosteriido de otros sectores 
transables, mediante el uso pragmatico de elementos 
ortodoxos y de mecanismos de intervención 
encaminados a fomentar Ia competitividad internacional 
de estos sectores. Las experiencias de los cuatro tigres 
exportadores del Sudeste Asiático, durante los años 
60s y 70s, senalan que su crecimiento no tuvo lugar en 
un regimen comercial neutro o con un estado minimo. 
Si bien es cierto que Ia relaciOn entre Ia tasa de cambio 
y exportaciones no es siempre lineal, si es claro que 
las exportaciones dependen de los costos relativos y 
éstos resultan de un rango muy amplio de politicas: 
monetarias, cmbiarias, de comercio, de ciencia y 
tecnologIa, y sociales, por supuesto. 
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