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a cargo de Ia Oficina de Asesoria 
ionaI. 

al programa de microempresa, se 
que la FederaciOn se vinculea a 

5n Mixta para el DesarroUo de Ia 
sa. Con ello, podrIa apoyar a algunos 
eresados, como el caso del Valle, a 
royectos piloto en el departamento y 
anal para que los microempresarios, 
relacionados o no con Ia producciOn 

nozcan los beneficios del programa y 
ismos de acceso a los distintos 
S de ejecuciOn. 

te que Ia FederaciOn promueva Ia 
de proyectos para investigación 
pcada para ser financiados dentro 

RONATTA, como mecanismo para 
nda investigativa, potenciar recursos 
ea y trabajar en campos que han 
ci momento poco desarrollo, como 

jemplo de tecnologias para aumento 
idad de mano de obra. La Federacián 
ar y coordinar este trabajo con centros 
dOn, universidades o directamente 
ités Departamentales, 

a los programas de medio ambiente, 
i, a través de Ia Oficina de Asesoria 
nal deberá promover Ia formulaciOn 
s para aprovechar los recursos 
para el financiamiento de estos 

?specialmente en aquellas regiones 
ioblema de contaminciOn de 

s sea crItico. 

se recomienda implementar las 
ajuste institucional para hacer 

sa funciOn en el tiempo. Dc ello, 
los Comités amplien su capacidad 
ico hacia los municipios y que a su 
soporte adecuado del nivel central 

lIo de su funciOn. Esta es Ia mejor 
?ovechar los multiples programas y 
o genera ci Plan Nacional de 
ara beneficio de las regiones 

Con Ia expansiOn del sector minero y el petrolero, 
en particular, Ia economla colombiana está 
experimentando uno de los cambios estructurales más 
importantes de su historia. Desde los años veinte hasta 
mediados de los ochenta, ci café fue ci principal 
producto de exportaciOn, de generaciOn de divisas, el 
más importante generador de empleo en el sector 
agrario y una fuente importante de recursos fiscales. 
La politica macroeconOmica se confundIa con Ia 
politica cafetera. En una palabra, el café fue durante 
más de 60 años el principal sector de Ia economla 
colombiana. 

Esta situaciOn comenzO a variar en forma marcada 
desde mediados de los ochenta, cuando se iniciO una 
acelerada expansiOn de las exportaciones no cafeteras 
liderada por las mineras. Si bien en términos absolutos 
los volUmenes de producciOn de café han permanecido 
elevados en promedio, Ia participaciOn relativa del café 
en las exportaciones ha caIdo en forma pronunciada. 
A comienzos de los ochenta, el café aUn representaba 
más del 60% del valor de las exportaciones, 
participaciOn que ha caldo a menos del 20% en 1990-
94. Con Ia confirmaciOn de los importantes 
descubrimientos petrolIferos de Cusiana y Cupiagua 
y Ia muy posible existencia de otros desarrollos aün  

no confirmados, Ia expansiOn minera va a continuar 
en los prOximos años. Como consecuencia, Ia 
participaciOn del café en Ia generaciOn de divisas 
también va a seguir cayendo. Se estima que hacia el 
año 2000, dicha participaciOn estará alrededor del 
10.2% 

La expansiOn del sector minero es, por supuesto, 
un desarrollo positivo para Ia economia en su conjunto. 
Sin embargo, Ia experiencia de bonanzas petroleras 
en otros palses indica que, si dichas bonanzas no se 
manejan con cautela, se puede arriesgar Ia salud de 
Ia economia y, muy particularmente, lade los sectores 
transables como el cafetero. Dc hecho, Ia expansiOn 
minera Ic impone a las autoridades el reto de resolver 
un aparente dilema: permitir una gran expansiOn del 
sector minero, en donde el pals tiene claras ventajas 
competitivas internacionales y mantener, o aUn 
incrementar, Ia diversificaciOn do las exportaciones (y 
de Ia economia) que existe en Ia actualidad. Para que 
esto sea posible, se requiere que las exportaciones 
diferentes a las mineras crezcan, por lo menos, a las 
elevadas tasas de las mineras. 

El problema radica en que las reservas de petrOleo, 
carbOn, gas natural, ferroniquel son insumos 
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especificos del sector minero y, por Ia tanto, no pueden 
ser utilizadas en Ia generaciOn de valor agregado de 
bienes y servicios. For el contrario, Ia extracciOn y 
conversiOn de estas reservas en productos exportables 
requiere Ia utilizaciOn de capital y trabajo que si son 
utilizadas en Ia producciOn de otros bienes y servicios. 
Su expansion, entonces, se haria, en principio, a costa 
de Ia contracciOn de los sectores transables como café, 
flares, papel, cueros y otros. 

For ser intensivo en capital, el sector minero no 
demandaré trabajadores en gran escala, pero Si 

necesitará trabajo altamente calificado que será 
desplazado de otros sectores. Pero demandara 
ingentes cantidades de capital. Dada Ia escasez 
relativa de capital en Colombia, su expansion requerirá 
una agresiva asociaciOn con capital extranjero. De otra 
forma, Ia expansion de las exportaciones mineras 
ahogaria a muchos otros sectores actualmente en 
expansiOn. 

La expansiOn minera tambiOn puede contraer el 
dinamismo de otros sectores transables si los 
importantes recursos que de ella se esperan, sabre 
todo para el sector pUblico, se gastan en forma 
indiscriminada. Si el mayor gasto recae en sectores 
no transables, como construcciOn y servicios, capital 
y trabajo tenderIan a ser atraldos hacia estos sectores, 
contrayendo su disponibilidad para todos los 
transables. Estos efectos Se verlan reflejados en 
cambios en los precias relativos, coma Ia tasa de 
cambio real y los salarios reales. 

Debido a Ia más amplia disponibilidad de 
informacibn, el análisis de los cambios en la tasa de 
cambio real es el ejercicio más comUnmente utilizado 
para analizar los efectos de los shocks externos. En 
el presente trabajo, sin embargo, en lugar de Ia tasa 
de cambio real, se prefiriO estudiar directamente los 
cambios en los salarios reales del sector cafetero. 
Como es de esperar en un análisis de equilibria general 
de la economIa, dichos cambios en las salarios reales 
cafeteros se analizan en funciOn de las mismas vari-
ables que determinan Ia tasa de cambio real de Ia 
economia, además de otras variables más especificas 
al propia sector cafetero. 

En Ia parte II, se presenta Ia evoluciOn de las 

.I 
 exportaciones desde 1970 y se efectOan unas 

prayecciones hasta el año 2000. En Ia parte Ill, se 
presenta el marco conceptual y Ia estimaciOn 

econométrica de los costos laborales en el sector 
cafetero. La parte IV discute los efectos sobre el salario 
real cafetero de diferentes trayectorias para las vari-
ables exogenas del modelo. En Ia quinta parte, se 
estudia el efecto sabre Ia rentabilidad promedio del 
sector cafetero en los escenanios de Ia secciOn ante-
rior. Finalmente, Ia sexta parte presenta las 
conclusiones. 

II. EVOLLJCIÔN DE LAS EXPORTACIONES 
DESDE 1970 

El perIodo 1970-1995 
Dos hechas marcan Ia evoluciOn de las expor-

taciones desde 1970: a) una gran nigidez y bajo 
dinamismo hasta mediados de los achenta; y b) un 
drástico proceso de diversificaciOn y elevadas tasas 
de crecimiento, principalmente en los Ultimos 10 años. 
Si hacia 1970 el café representO más del 60% del valor 
del total de exportaciones, en el perIodo 1990-94 esta 
participaciOn cayO a menos del 20%. Las de minerales 
subieron del 11% a 33%, en tanto que las agrope-
cuarias mantuvieron su participaciOn histórica, aunque 
con tendencia al alza. For su parte, las industniales, 
que habián mantenido una participaciOn superior aF 
20%, Ia incrementaron en el Ultimo cuatrienio al 32 
(Gráfico 1 y Cuadro 1). 

Esta drástica recomposiciOn de los ültimos 10 años 
obedece a una expansiOn extraordinania de las 
exportaciones diferentes al café, particularmente de 
las mineras. En tanto que las exportaciones de café 
crecieron más lentamente que el Froducto Interno 
Bruto (PIB), las exportaciones de minerales se 
multiplicaron más de 4 veces entre 1985 y 1991. Por 
su parte, las agropecuarias crecieron dos veces y las 
industriales tres veces más rOpido que el PIB durante 
1985-94 (Cuadro 2). 

Coma resultado, Ia participaciOn de las 
exportaciones en la economla ha crecido y, medida 
por la tendencia de largo plaza, está alrededor do 14% 
del PIB, cuatro puntos parcentuales por encima del 
nivel de 1970. Este nivel es aCm relativamente pequeno 
para un pals de las dimensiones de Colombia si se 
considera que las participaciones de economias muy 
dinOmicas coma Chile, Indonesia y Corea del Sur están 
airededor del 25%. Sin embargo, si las exportaciones 
colombianas mantienen hacia el futuro Ia tendencia 
que comenzO a mediados de Ia década anterior, dicha 
participaciOn padria fácilmente subir al 20% a finales 
de sigla. 

Perspectivas hasta el año 2. 
Se espera que Ia tender 

exportaciones mineras, e-
petroleras, se siga presentandt 
esta forma, Ia participack 
quinquenlo camprendido entre 
este sector en las expartaci 
35.74%. Se espera, iguaIment 
promedio del sector cafetero E 

2000 sea del 15%, en tanto qi. 
de sOlo 10.2%. 

El fortalecimiento del sec 
igualmente a travOs de su partic. 
del PIB, la cual es de 5.39% 
quinquenio 1995-2000. EIforta•. 
tar se debe en parte a Ia exp 
Cupiagua. De esta forma, pra.E 
se alcanzará Ia producciOi 
yacimientos, Ia participac 
exportaciones petroleras y de Si 

será de 5.65%. Para ci mismo 
cafetero sOlo representará ci 2. 

Para el periodo comprendidc 
prevé que Ia participaciOn pron 
exportaciones en el PIB sea de 
se espera que esta participaci 
embargo, si las exportaciones 
tendencia que comenzO a med 
su participaciOn en el PIB padni 
el 20% al finalizar el siglo. 

Estas vaniaciones tan marc, 
de las exportaciones reflejan el 
ton cafetero frente al dinamiso 
pnincipalmente el petrOlea. La 
sugiere que esias tendencias 
próximos años. Al expandirsE 
dinámicas atraerán para 51 recur 
capital y trabajo, desplazándoll 
incluyendo ci sector cafetero. Dic 
de factores también se yen refle 
relativos coma Ia tasa de camL 
reales. Par esta razán se estud 
determinantes del salario real c 

Un Irabajo reciente que analiza el comporta 
CalderOn, A(1995)."Tasa de Cambio Real 
de Ia Tasa de Camblo", Coyuntura Econdm 
Corden, M,Y Neary, P. Booming Sector an 
Corden, M. "Booming Sector and Dutch Bit 
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de los costos laborales en el sector 
to IV discute los efectos sobre el salario 

diferentes trayectorias para las van- 
S del modelo. En Ia quinta parte, se 
to sobre Ia rentabilidad promedio del 
en los escenanios de Ia secciOn ante- 
te, Ia sexta parte presenta las 
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tanto que las exportaciones de café 
entamente que el Producto Interno 
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ie!argo plazo, está alrededorde 14% 
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las dimensiones de Colombia si se 
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hiIe, Indonesia y Corea del Sur están 

%. Sin embargo, si las exportaciones 
ntienen hacia el futuro Ia tendencia 
ediados de Ia década anterior, dicha 
ra fácilmente subir al 20% a finales 

Perspectivas hasta el año 2.000 
Se espera que Ia tendencia creciente de las 

exportaciones mineras, espacialmente de las 
petroleras, se siga presentando hasta el año 2000. Do 
esta forma, Ia participaciOn promedio para el 
quinquenio comprendido entre 1995 y el año 2000 de 
este sector en las exportaciones totales será de 
35.74%. Se espera, igualmente, que Ia participaciOn 
promedio del sector cafetero en el quinquenio 1995-
2000 sea del 15%, en tanto que en el año 2000 será 
de sOlo 10.2%. 

El fortalecimiento del sector minero se refleja 
igualmente a través de su participaciOn dentro del valor 
del FIB, Ia cual es de 5.39% en promedio para el 
quinquenio 1995-2000. El fortalecimiento de este sec-
tor se debe en parte a Ia explotaciOn de Cusiana y 
Cupiagua. De esta forma, para el año de 1998, cuando 
se alcanzará Ia producciOn maxima de estos 
yacimientos, Ia participaciOn del valor de las 
exportaciones petroleras y de sus derivados en el FIB 
será de 6.65%. Para el mismo quinquenio el sector 
cafetero sOlo representará el 2.19% del valor del FIB. 

Para el periodo comprendido entre 1995 y 2000 se 
prove que Ia participaciOn promedio del valor de las 
exportaciones en el FIB sea de 15%. Para el año 2000 
se espera que esta participaciOn sea del 16%. Sin 
embargo, si las exportaciones totales mantienen Ia 
tendencia que comenzO a mediados de los ochenta, 
su participaciOn en el FIB podria fácilmente alcanzar 
el 20% al finalizar el siglo. 

Estas variaciones tan marcadas en Ia composiciOn 
de las exportaciones ref lejan el estancamiento del sec-
tor cafetero frente al dinamismo de otros sectores, 
principalmente el petróleo. La informaciOn disponible 
sugiere que estas tendencias continuarán en los 
próximos años. Al expandirse, los sectores más 
dinámicos atraerán para Si recursos productivos como 
capital y trabajo, desplazándolos de otros sectores 
incluyendo el sector cafetero. Dichos desplazamientos 
de factores también se yen reflejados en sus precios 
relativos como la tasa de cambio real y los salarios 
reales. Por esta razOn se estudia a continuaciOn los 
determinantes del salario real cafetero. 

III. ESTIMACION DE UNA ECUACION DE COSTOS 
LABORALES PARA EL SECTOR CAFETERO 

Marco conceptual 
En esta secciOn, se estiman econométricamente 

los determinantes del costo laboral en el Sector 
cafetero, los cuales nepresentan el 70% de sus costos 
totales de Ia actividad de un cafetero tIpico. El enfoque 
aquf adoptado supone Ia existencia de una economla 
en equilibnio general con un sector petnolero que genera 
divisas, un sector tnansable no petrolero (del cual hace 
parte el sector cafetero) y un sector no transable. El 
enfoque también considera Ia presencia de un sector 
pUblico que recibe los ingresos petroleros e interviene 
en Ia economia con impuestos y demandando bienes 
y servicios. En este marco conceptual, es de esperar 
Ia presencia de los etectos de Ia Ilamada "enfenmedad 
holandesa" (Cordon y Neary - 1982 2  y Cordon -1 984), 
en donde el petroleo cumple el papel de sector en 
expansiOn (booming sector). 

El salario real cafetero que se considera en este 
ejercicio es aquel que afecta los costos neales de los 
productores. Es decir, se tiene en cuenta el salario 
nominal (ver Anexo 2) deflactado por el precio interno 
de sustentaciOn. En el contexto del marco conceptual 
propuesto en el parrafo anterior, este salario es 
afectado por las variables macroeconómicaS exOgenas 
(los Ilamados "fundamentales") en Ia siguiente forma. 
Los mayores ingresos petroleros ingresan a la 
economia a travOs del sector pOblico, el cual ye 
incrementada su capacidad de gasto. Parte del mayor 
gasto pOblico recae en sectores no transables, 10 que 
tiende a incrementar el precio de estos bienes en 
relaciOn a los transables, dado que el precio de los 
transables esta exogenamente detenminado por los 
mercados mundiales (en adetante por transables se 
entiende transables diferentes a petroleo). El aumento 
del precio relativo de los no transables en términos de 
los transables incrementa su rentabilidad, como en Ia 
construcciOn y en los servicios, por lo cual recursos 
productivos tienden a ser atraidos hacia dichos 
sectores. Con un mercado laboral en el cual Ia oferta 
de trabajo esta dada en el corto y mediano plazo, Ia 
demanda de trabajo sube y, con ella, también Ia hace 
el salario nominal de toda Ia economia (Se supone un 

Un Iraoajo reciente que analiza el comporlamiento de Ia tasa de carnbio real en Colombia dentro de un marco analitico similar at aqui propuesto se encuentra en 

CalderOn, A.(1995)."Tasa 68 Cambio Real en Colombia: Mitos y Realidades", Coyuntura Economica, junio y Steiner, A. (1994), "Indice de PreciOs y DeflaCloreS 

de la Tasa he Cambio", Coyuntura EconOmica, tuno. 
Corden MY Neary, P. "Booming Sector and De-Industrialization in a Small Open Economy", Economic Journal 92, pp 825-648. 

Corden, M. 'Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and ConsolIdatiOn", Oxrora Econor'iic Papers 36, pp.359-380 
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mercado laboral relativamente flexible). Dada que el 
precio del café está exogenamente determinado, el 
costa salarial para el productor cafetero se incrementa 
como resultado del mayor gasto püblico. 

En el marco de Ia "enfermedad holandesa", este 
resultado es debido al Ilamado "efecto gasto". La 
enfermedad holandesa tamblén considera el efecto 
"movimiento de recursos" que causa una contracciOn 
adicional de los transables debido a la movilizaciOn de 
recursos hacia el sector petrolero (booming sector). 
En el caso del petrOleo, este efecto se puede suponer 
que no es de mucha importancia por ser un sector 
intensivo en capital que en gran medida proviene del 
exterior. 

Estos mayores costos laborales reales en el sector 
cafetero y en todos los transables están tamblén 
reflejados en una apreciaciOn de Ia tasa de cambio 
real. Mayores impuestos, los cuales tienden a deprimir 
Ia demanda agregada, generan el efecto contrario. Es 
decir, tienden a deprimir los costos laborales cafeteros 
(y a depreciar Ia tasa de cambio real). Aumentos en Ia 
productividad de Ia economia, Ia cual usualmente se 
supone estar jalonada per Ia productividad de los 
transables diferentes a café, tamblén tienden a 
incrementar Ia demanda por trabajo y los costos 
salariales cafeteros. 

A pesar del papel estabilizador del Fonda Nacional 
del Café (FNC), cambios en el precio externo del grano 
se traducen, tarde a temprana, en movimientos en el 
precio interno del café. Aunque dichas variaciones en 
el precio interno afectan el poder de compra de las 
zonas cafeteras, 10 cual eventualmente se traduce en 
mayores salarios, es razonable esperar que los 
cambios en el precio interno del café superen a los 
cambios en los salarios. Es decir, movimientos en el 
precio externo del café reducen el costa salarial real 
de los productores cafeteros. 

En esta forma, el ejercicio de Ia estimaciOn de los 
determinantes del costa laboral cafetero es análogo a 
La estimacián de Ia tasa de cambio real en términos do 
los Ilamados "fundamentales" o variables exOgenas de 
Ia economia. Una vez estimadas econométricamente 
las elasticidades del costa laboral cafetero con respecto 
a una serie de variables consideradas significativas, 
se realizan diferentes proyecciones para el periodo 
1996-2000 de los costos laborales -o el salario del 
productor- con informaciOn de ingresas y gastos del 
sector püblico estimados per el Departamento Nacional  

de PlaneaciOn. A continuaciOn, dichas proyecciones 
se incorparan al modelo de rentabilidad de Ia Oficina 
de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros con 
elfin de analizar Ia evoluciOn de Ia rentabilidad cafetera 
bajo los diferentes escenarios. 

MetodologIa 
Para Ia estimaciOn del modelo se utilizO el método 

economOtrico de cointegraciOn. Este método es muy 
Util pues combina el análisis econométrico tradicional, 
que permite la corroboraciOn o rechazo de Ia teoria 
económica, y las técnicas de series de tiempo, las 
cuales, por 10 general, son independientes de Ia teoria 
econOmica tradicional. Por otro lado, esta metodologia 
también evita La obtenciOn de relaciones determi-
nisticas espüreas entre las variables, ya que la mayaria 
de las variables econOmicas son integradas de orden 
(1). En estas circunstancias, un método popular 
consiste en correr regresiones entre las variables en 
diferoncias. Sin embargo, correr las regresiones en 
diferencia puede resultar en una pérdida de informacián 
acerca de Ia relaciOn de largo plazo entre las variables 
pues, normalmente, Ia teoria econOmica establece 
relaciones de las variables en niveles, no en tasas de 
cambio. Este problema se evita al utilizar un método 
que permita correr las regresiones en niveles, aUn si 
las variables son paseo aleatorio. Se busca entonces 
encontrar Ia matriz de cointegraciOn, es decir, Ia matriz 
de vectores linealmente independientes que logre que 
Ia combinacián lineal de las variables no estacionarias 
sea estacionaria. En este sentido se puede optar por 
dos alternativas: 

El mOtodo de Engel y Granger que se basa en un 
análisis vectorial y, 

El método de Johansen basado en un análisis 
matricial. 

En el método de Engel y Granger el rango de Ia 
matriz de cointegraciOn es igual a 1, mientras que en 
el de Johansen éste puede ser mayor a 1, es decir, 
puede haber más de una relaciOn de cointegraciOn. 

En este análisis se utilizO el método de Engel y 
Granger por ser el más adecuado cuando se tiene un 
nCimero reducido de observaciones. El primer paso tue 
determinar el orden de integraciOn de las variables 

utilizando Ia prueba de Dickey-Fuller. Luego se 
realizaron pruebas de causalidad de Granger para 
establecer Si el salario cafetero causaba o no las 
posibles variables explicativas. 

Una vez realizadas las prueb 
escogiO una ecuaciOn de cointe 
describe Ia relaciOn de largo plazo or 
Luego se realizO Ia prueba de ra 
residuos para establecer si las van 
de Ia regresión estaban cointegradas 
no tuvo raiz unitaria se pracediO 
ecuaciOn donde todas las variables e 
y, adicionalmente, se incluyO el resic 
perlada de Ia ecuaciOn de largo plazo. 
se  estimO una regresiOn que repre 
de corto plazo entre las diferentes ' 
de Ia teoria de Ia cointegracion, C 

denamina el mecanismo de correcc 

Resultados 
El mejor modelo estimado indi 

cafetero esta determinado par el ga 
del sector püblico y por el precio exts. 
productividad total de los factores pa 
a economia no resultO ser una van 
del salario cafetero real. Debido a que 
en logaritmos, los caeficientes se d€ 
como elasticidades. 

RelaciOn de Largo Plazo 
Luego do establecer que Ia 

estacionarias en primera diferencia 
construir un modelo con coeficientes 
determinO una ecuaciOn de cointegrac 
métoda de Engel y Granger donde el 
esta determinado por el gasto y el ir 
pUblico y por el precio externo i. 
colombiano. En términos econOmico. 
de cointegraciOn representa Ia relaciO: 
entre las variables. 

Ln (Salanio Catetero) = 11.10 + 0.4267 Ln (1 
-05556 Ln (Ingreso POblico) -0.3636 Ln (P1 

-0.15481 + i 

La hipOtesis nula de que los coefic 
regresión son iguales a cero se rec 
probabilidad mayor al 90%. 

Nümero de Observaciones 

Periodo de Análisis 

Criteria de Akaike 

Criterio de Schwartz 

Significancia estadistico 0 
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neaciOn. A continuaciOn, dichas proyecciones 
rporan al modelo de rentabilidad de Ia Oficina 
sores del Gobierno en Asuntos Cafeteros con 
analizar Ia evoluciOn de Ia rentabilidad cafetera 
diferentes escenarios. 

IogIa 
3 Ia estimaciOn del modelo se utihzó el método 
létrico de cointegraciOn. Este método es muy 
s combina el análisis econométrico tradicional, 
rmite Ia corroboraciOn o rechazo de Ia teorla 
lica, y las técnicas de series do tiempo, las 
por 10 general, son independientes de Ia teoria 
ncatradicional. Porotro lado, esta metodologia 
1 evita Ia obtenciOn de relaciones determi-
espüreas entre las variables, ya que Ia mayorIa 
ariables econOmicas son integradas de orden 
estas circunstancias, un método popular 
en correr regresiones entre las variables en 

.s. Sin embargo, correr las regresiones en 
puede resultaren una pérdidade información 

.e a relación de largo plazo entre las variables 
ormalmente, Ia teoria econOmica establece 
es de las variables en niveles, no en tasas de 
Este problema se evita al utilizar un método 

mita correr las regresiones en niveles, aUn sf 
Ibles son paseo a!eatorio. Se busca entonces 

-r Ia matriz de cointegración, es decir, Ia matriz 
res linealmente independientes que logre que 
naciOn lineal de las variables no estacionarias 

-cionaria. En este sentido se puede optar por 
-tnativas: 

'létodo de Engel y Granger que se basa en un 
iss vectorial y, 

écJo de Johansen basado en un análisis 
-ricial. 

método de Engel y Granger el rango de Ia 
cointegraciOn es igual a 1, mientras que en 

tansen éste puede ser mayor a 1, es decir, 
3ber más de una relación de cointegraciOn. 

-ste análisis se utilizO el método de Engel y 
por ser el más adecuado cuando se tiene un 
educido de observaciones. El primer paso fue 
ar el orden de integraciOn de las variables 
0 Ia prueba de Dickey-Fuller. Luego se 
o pruebas de causalidad de Granger para 
r Si el salario cafetero causaba o no las 
driables explicativas. 

Una vez realizadas las pruebas anteriores se 
escogiO una ecuaciOn de cointegraciOn Ia cual 
describe Ia relaciOn de largo plazo entre las variables. 
Luego se realizO Ia prueba de raiz unitaria a los 
residuos para establecer si las variables en niveles 
de Ia regresiOn estaban cointegradas. Como el residuo 
no tuvo raIz unitaria se procediO a construir una 
ecuaciOn donde todas las variables están en diferencia 
y, adicionalmente, se incluyO el residuo rezagado un 
perIodo de Ia ecuaciOn de largo plazo. Do esta manera, 
se estimO una regresiOn que representa Ia relaciOn 
de corto plazo entre las diferentes variables. Dentro 
de Ia teorIa de Ia cointegración, esta relaciOn se 
denomina el mecanismo de correcciOn de errores. 

Resultados 
El mejor modelo ostimado indica que 01 salario 

cafetero esta determinado por el gasto y el ingreso 
del sector pUblico y por el precio externo del café. La 
productividad total de los factores para el conjunto de 
Ia economia no resultO ser una variable explicativa 
del salario cafetero real. Debido a que las series están 
en logaritmos, los coeficientes se deben interpretar 
como elasticidades. 

Relaciôn de L.argo Plazo 
Luego de establecer que las series son 

estacionarias en primera diferencia 10 cual permite 
construir un modelo con coeficientes constantes, se 
determinO una ecuaciOn de cointegración a través del 
método de Engel y Granger donde el salario cafetero 
está determinado por el gasto y el ingreso del sector 
püblico y por el precio externo pagado al café 
colombiano. En términos econOmicos, esta ecuaciOn 
de cointegración ropresenta Ia relación de largo plazo 
entre las variables. 

Ln (Salario Cafetero) = 11.10 + 0.4267 Ln (Gasto Publico) 
-0.5556 Ln (Ingreso PbIico) -0.3636 Ln (Precio Externo) 

-0.1548t + i 

La hipOtosis nula de que los coeficientes de esta 
regresiOn son iguales a cero se rechaza con una 
probabilidad mayor al 90%. 

Nümero de Observaciones 	30 

Perlodo de AnálisIs 	 1965-1994 

Critorio de Akaike 	. 

Criterio de Schwartz 	. 	-4.32 

Significancia estadistico 0 	0.351 

Como se puede observar, Ia elasticidad del salario 
al gasto es de 0.42 10 que implica que un incremento 
en el gasto publico del 10% se traduce en un 
incremento en el salario real cafetero de 4.2%. 

Un mayor gasto püblico aumenta Ia demanda por 
bienes transables y no transables. Suponiendo que Ia 
oferta de los bienes no transables es inelástica y que 
Ia de los transables es elástica, Ia mayor demanda 
genera incrementos relativos en el precio de los no 
transables, 10 cual tiende a aumentar su rentabilidad. 
Como consecuencia, Ia demanda de trabajo sube, por 
ejemplo, en construcciOn y servicios, tondiendo a 
incrementar los salarios nominales. Con precio del 
café constante, el costa laboral cafetero tiende también 
a incremontarso. 

Asi mismo, Ia elasticidad del ingreso püblico al 
salario es de -0.55, 10 que indica que un incremento 
de 10% en el ingreso genera una calda de -5.5% en 
los salarios cafeteros. Esta variable se incluyO para 
determinar el efecto deprimente sabre Ia demanda 
agregada de mayores ingresos püblicos. La menor 
demanda del sector privado tiende a depreciar Ia tasa 
de cambio real y a reducir los salarios cafeteros reales. 

Un análisis estricto de los efectos sobre Ia tasa de 
cambio real y de los salarios cafeteros por parte de 
los ingresos pCiblicos deborIa excluir los ingresos 
"transables" (a provenientes del petrOleo) del total de 
ingresos páblicos. La razOn es que cambios, por 
ejemplo, en el precio del petróleo, al tiempo que afectan 
el ingreso del Gobierno, no afectan el ingreso disponible 
y, por Ia tanto, Ia demanda del sector privado. Por el 
contrario, mayores impuestos si reducen Ia demanda 
del sector privado, deprecian Ia tasa de cambio real y 
eventualmonte, disminuyon los costos laborales 
cafeteros. For estas razones, idealmente se deberian 
utilizar dos definiciones de las cuentas fiscales: ingresos 
y gastos transables e.ingresos y gastos no transables. 
SOlo las segundas afectarlan los precios relativos en el 
corto y mediano plazo. For limitaciones estadisticas este 
ojerciclo no se realizó en el presente trabajo. 

La elasticidad del salario real al precio externo es 
de -0.36, 10 que indica que un aumento de 10% en el 
precio externo genera una roducción de -3.6% en el 
salario real. Al subir el precio externo, tarde o temprano 
se incrementa el precio interno, lo que tiende a 
aumentar Ia rentabilidad de los cafeteros, a pesar de 
que el salario real cafetero también tienda a ser 
reajustado hacia arriba. 
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Finalmente Ia elasticidad de Ia tendencia, defir,ida 
a partir de 1985, año en el cual se inicia el marcado 
proceso de recomposiciOn de las exportaciones 
colombianas, es de -0.15. Esta variable está captando 
efectos indefinidos que tienden a reducir el salario 
cafetero real en el largo plazo. 

Relacián de Corto Plazo: El Mecanismo de 
CorrecciOn del Error 

Se estimó una regresiOn que representa Ia relación 
de corto plazo entre las diferentes variables Ia cual se 
presenta a continuaciOn: 

Ln Salario Cafetero, - Ln Salario Cafetero , = 
0.3353 (Ln Salario Cafetero- Ln Salario Cafetero ) 
+ - 0.3243 (Ln Precio Externo - Ln Precio Externo ) 

+ -0.7840 E, 1  + 

La hipOtesis nula de que los coeficientes de esta 
regresiOn son iguales a cero se rechaza con una 
probabilidad de 95%. 

Nümero de Observaciones 
PerIodo de Análisis 	- 	-_- 
Criterio de Akaike 	- 

Criteria de Schwartz 

Significancia estadistico 0 

28 
1967-1994 

-4.65  

4.51 	- 

0.730 

Este resultado indica que el salario cafetero real se 
ajusta muy rápidamente a su relaciOn de largo plazo. 
Este comportamiento se observa en el residuo 
rezagado de Ia ecuaciOn de cointegraciOn, la cual indica 
que una desviaciôn de los salarios cafeteros de su 
trayectoria de largo plazo genera un cambio en Ia tasa 
de crecimiento del salario real cafetero en el perlodo 
siguiente de -0.78. Es decir, si el salario es superior a 
su tendencia de largo plazo en 10%, en el perlodo 
siguiente decrecerá en -7.8% hasta alcanzar 
nuevamente el nivel de equilibria. 

El modelo estimado indica que Ia elasticidad de Ia 
aceleraciOn del salario cafetero real respecto a Ia 
aceleraciOn del salario cafetero real rezagado un 
periodo es de 0.33. Esto indica que Ia historia de Ia 
variable aporta informaciOn valiosa. Asi mismo, Ia 
elasticidad de Ia variable dependiente respecto a Ia 
aceleraciOn del precio externo es de -0.32. 

IV. ALGUNOS ESCENARIOS ALTERNATIVOS 
PARA EL PERIODO 1996-2000 

ZZ A partir de Ia ecuaciOn de largo plazo se proyectO 
el salario cafetero real bajo diferentes escenarios. 

Escenario Base 
Para proyectar el salario cafetero real se tomaron 

las tasas de crecimiento estimadas por PlaneaciOn 
Nacional para el ingreso y el gasto püblico entre 1995 
y 2000. La tasa de crecimiento anual promedio para 
los ingresos püblicos durante este quinquenio será de 
6.5% y para el gasto püblico de 7.54%. Asi mismo, el 
precio externo se proyectO con base en las 
estimaciones realizadas por Ia Of icina de Asesores del 
Gobierno en Asuntos Cafeteros. 

Con esta informaciOn se proyectO una tasa de 
crecimiento promedio anual de los salarios cafeteros 
para el perIodo 1995-2000 de 2.7% (Cuadro No.3). 

Escenario Neutro 
Se supuso que el precio externo nominal se 

mantiene constante en el mismo nivel de 1995 para el 
perIodo 1996-2000 y que el ingreso y el gasto püblico 
son los mismos del escenario anterior. Los resultados 
muestran que los salarios cafeteros decrecen en -0.3% 
indicando que el gasto y el ingreso püblico en conjunto 
tienen un efecto neutral sobro el comportamiento del 
salario cafetero (Cuadro No 3). 

Escenario Optimista 
A diferencia del escenario anterior se supuso que, 

en términos nominales, el precio externo del café 
colombiano aumenta en US$0.10/lb cada año y que el 
gasto pUblico disminuye en 2% anualmente respecto 
a 10 proyectado en el escenario base. Los resultados 
muestran una tasa de disminución promedio anual del 
salario cafetero real de -1.51% entre 1995 y el 2000 
(Cuadro No 3). 

Escenario Pesimista 
Este escenario supone que, en términos nominales, 

el precio externo del café colombiano disminuye en 
US$0.10/lb cada año y que el gasto pUblico aumenta 
en 10% anualmente respecto a 10 proyectado en el 
escenario base. Los resultados muestran que Ia tasa 
de crecimiento promedio anual del salario cafetero real 
es de 3.65% (Cuadro No 3). 

En el Gráfico 2 se muestra Ia evoluciOn del salario 
cafetero real baja los 4 escenarios mencionados. Con 
base en las proyecciones de ingresos y gastos hasta 
el año 2000 de PlaneaciOn Nacional, este grafico 
evidencia que la posiciOn fiscal del sector péblico será 
neutra con respecto a los salarios reales cafeteros. 
Este resultado es consistente con Ia proyecciones 

oficiales para Ia tasa de cambio real, I 
espera se deprecie en un 2% por añc•, 
hasta 1998. Par supuesto, como s 
escenario pesimista del Gráfico 2, aur 
por encima de los ingresos pUblicos PC 
los costos laborales en los años veniT 

V. EFECTOS SOBRE LA RENTAE 
CA FICU LTU RA 

En esta parte, se incorporan 
escenarios de salarios al modelo de 
Ia Oficina de Asesores del Gobier 
Cafeteros. El indicador de rentabilida 
es un indice de rentabilidao bruU 
diferencia entre ingresos y costos c 
de los costts de producciOn de un c. 

Partiendo de un fndice de rentabili 
para diciembre de 1994, se encontrO q 
las proyecciones del salario cafetero ra 
base en el modelo de rentabilidad, e 
un 75% menor en diciembre del 200 
costos laborales se incrementan en 2 
anual. 

Los resultados del escenario neutr 
Indice de rentabilidad disminuirla en 3 
costa laboral cafetero se mantiene c 
escenario optimista se enContrO qL 
rentabilidad en el año 2000 se mantft 
nivel de 1994 como consecuencia d7 
del costa de Ia mano de obra pat. 
en 11.51% 

Finalmente, para el escenario 
proyectO una calda de casi eli 00% en 
de rentabilidad debido a qua el cc 
incrementa en 3.65% (Gráfico No. 3). 

Cbmo responder al deterioro en Ia 
se podria osperaren los prOximos año. 
duda una condiciOn necesaria, aunqu 
no suficiente, estará relacionada Co 

significativos tanto en Ia productivid 
como en Ia productividad laboral d€ 

Un anális,s detallado de Ia estructura de costos p.! 
encuentra en el docurnento No.3 de 1094 de I? O' 
Informe sobre Ia caficultura de Costa Rica, Guatern 
Nacional de Cafeteros 
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ease 
ectar el salario cafetero real se tomaron 
crecimiento estimadas por PlarieaciOn 
el ingreso y el gasto püblico entre 1995 

sa de crecimiento anual promedlo para 
)übHcos durante este quinquenlo será de 
I gasto pLiblico de 7.54%. Asi mismo, el 
mo se proyectO con base en las 
realizadas por Ia Oficina de Asesores del 
Asuntos Cafeteros. 

informaciOn se proyectO una tasa de 
romedio anual de los salarios cafeteros 
Io 1995-2000 de 2.7% (Cuadro No.3). 

utro 
que el precio externo nominal se 

tante en el mismo nivel de 1995 para el 
?000 y que el ingreso y el gasto püblico 

del escenario anterior. Los resultados 
s salarios cafeteros decrecen en -0.3% 
gasto y el ingreso pUblico en conjunto 

to neutral sobre el comportamiento del 
(Cuadro No 3). 

'timista 
-i del escenario anterior se supuso que, 
lominales, el precio externo del café 
monta en US$0.10/lb cada año y que el 
iisminuye en 2% anualmente respecto 
) en el escenario base. Los resultados 
asa de disminuciOn promedio anual del 

real de -1.51% entre 1995 y el 2000 

mista 
rio supone que, en términos nominales, 
io del café colombiano disminuye en 
a äño y que el gasto pUblico aumenta 
iente respecto a 10 proyectado en el 
Los resultados muestran que Ia tasa 

)romedio anual del salario cafetero real 
uadro No 3). 

D 2 se muestra Ia evoluciOn del salario 
los 4 escenarios mencionados. Con 

/ecciones de ingresos y gastos hasta 
- PlaneaciOn Nacional, este grafico 

posiciOn fiscal del sector pUblico será 
ecto a los salarios reales cafeteros. 
es  consistente con Ia proyecciones 

oficiales para Ia tasa de cambio real, la cual incluso se 
espera se deprecie en un 2% por año, términos reales, 
hasta 1998. Por supuesto, como se observa en el 
escenario pesimista del Gráfico 2, aumentos del gasto 
por encima de los ingresos püblicos podria incrementar 
los costos laborales en los años venideros. 

V. EFECTOS SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA 
CAFIC U LTU RA 

En esta parte, se incorporan los diferentes 
escenarios de salarios al modelo de rentabilidad de 
Ia Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos 
Cafeteros. El indicador de rentabilidad que se analiza 
es un indice de rentabilidad bruta que capta Ia 
diferoncia entre ingresos y costos como proporciOn 
de los costos de producciOn de un cafetero tipico '. 

Partiendo de un Indice de rentabilidad igual a 100 
para diciembre de 1994, se encontrO que al incorporar 
las proyecciones del salario cafetero real del escenario 
base en el modelo de rentabilidad, este mndice serIa 
un 75% menor en diciembre del 2000 dado que los 
costos laborales se incrementan en 2.69% promedio 
anual. 

Los resultados del escenario neutro indican que el 
Indico de rentabilidad disminuiria en 35% dado que el 
costo laboral cafetero se mantiene constante. En el 
escenario optimista se encontrO que el indice de 
rentabilidad en el año 2000 se mantiene en el mismo 
nivel de 1994 como consecuencia de una reducciOn 
del costo de Ia mano de obra para el productor 
en 11.51% 

Finalmente, para el escenario pesimista se 
proyectO una caIda de casi eli 00% en el margen bruto 
de rentabilidad debido a que el costo laboral se 
incremonta en 3.65% (Gráfico No. 3). 

COmo responder al detorioro en la rentabilidad que 
se podria esperar en los prOximos años? Sin ninguna 
duda una condicion necesaria, aunque seguramento 
no suficionte, estará relacionada con incromentos 
signiticativos tanto en Ia productividad agronOmica 
como en Ia productividad laboral de la caficultura  

colombiana. Teniendo en cuenta sOlo Ia productividad 
agronOmica, un estudio reciente de Ia FederaciOn 
Nacional de Cafeteros' indica que Ia productividad de 
Ia caficultura en Colombia se sitUa en 13 sacos por 
hectárea/año, frente a una cifra de 25 sacos por 
hectárea/ano para Costa Rica. En el gráfico 4, se 
supone que la productividad de Colombia se 
incrementa, no a los niveles de Costa Rica, sino a tan 
solo 18 sacos por hectárea/ano. Como el grafico lo 
indica, dicho aumento en productividad se traduce en 
un incremento en Ia rentabilidad cafetera muy 
significativa con respecto al escenario con niveles de 
productividad constantes hasta el año 2,000. 

Si se suponen incrementos en productividad del 
5% anual, el Indice de rentabilidad en el escenario 
base serla un 16% mayor en el 2000 al de 1994 no 
obstante al incremento en los costos laborales. Bajo 
el escenario neutro, en el que los salarios cafeteros 
permanecen constantes, Ia mayor productividad se 
traduce en un incremento superior al 65% en el 
margen bruto de Ia caficultura colombiana en el año 
2000. En el escenario optimista se proyectO un 
aumento del 115%, mientras que en el escenario 
pesimista se encontrO que el Indice de rentabilidad 
en diciembre del 2000 es sOlo un 10% inferior al de 
1994, no obstante el incremento en el salario real 
cercano al 4% (Ver Gráfico No. 4). 

CO NC LU S ION ES 

A pesar de que en próximas décadas Ia bonanza 
petrolera de Cusiana y de los otros campos que están 
aOn proceso de mediciOn puede Ilegar a ser 
considerada por las futuras generaciones como un 
fenOmeno transitorio, es indudable que el sector 
petrolero ya ha aumentado y aumentará aUn mas Ia 
riqueza del pals en los prOximos años. En forma 
anO!oga, también se puede decir que el ingreso 
permanente, como lo Ilaman algunos, se incrementará 
en forma importante como consecuencia de Ia 
expansiOn potrolera. Por estas razones, parte de una 
rospuesta Optima de Ia economia serIa un incremento 
del gasto y, en Ia medida que parte del gasto se dirija 
a bienes y servicios no transables, se puede esperar 

Un anäIiss detallado de Ia estructura de costos en la caficultura colombiana empleada per Ia Oticina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cateteros se 
encuentra en el documento No.3 de 1994 de la Ofrcina de Asesores y el Anexo 4 del presente trabajo. 
Informe sobre la caficultura de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras (1995), per flicardo Avellaneda, Jorge Ramirez y Edgar Echeverry, Federacidn 
Nacional de Cafeteros 

Z ~ 
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una apreciaciOn de Ia tasa de cambio real o, lo que es 
análogo, incrementos en los costos salariales reales 
de los sectores transables. 

Estos resultados son, quizás, inevitables. Lo 
importante es evitar que Ia apreciaciOn de Ia tasa de 
cambio real, 0 el incremento en los salarios reales, 
sean mayores a los niveles correspondientes a una 
respuesta Optima de la economia al shock externo. 
En Ia situaciOn especifica de Colombia, además, es 
muy probable que Ia apreciaciOn que se podria esperar 
de Ia tasa de cambio real en respuesta a los ingresos 
de Cusiana y los otros campos ya estO retlejada en la 
apreciación que se observO entre 1991 y 1994. Dicha 
evoluciOn serla consistente con una economla racional 
con Ia capacidad de anticipar desarrollos futuros. De 
ser esto cierto, no se deberia esperar una apreciaciOn 
significativa cuando comiencen a ingresar a Ia 
economla los ingresos provenientes de los campos 
petroleros. 

El ejercicio empirico realizado en este trabajo 
comprobO, efectivamente, que los salarios reales 
cafeteros son sensibles a las variables fiscales, tanto 
el gasto como el ingreso del gobierno. Las 
proyecciones disponibles de gastos e ingresos del 
sector pUblico indican que no se debe esperar una 
apreciaciOn de la tasa de cambio real o incrementos 
en los salarios reales cafeteros. Sin embargo, cambios 
abruptos en las tasas de incrementos de los gastos o 
de los ingresos podrIan modificar en forma importante 
estos resultados. 

El reto, entonces, para las autoridades a cargo del 
manejo de Ia era petrolera serA el mantenimiento de 
unas finanzas pUblicas en equilibrio para evitar, asI, el  

estrangulamiento de Ia expansiOn de las exportaclones 
mineras sobre los otros sectores transables. Para 
contrarrestar este proceso se deberla ahorrar en el 
exterior, mediante el fondo de estabilizaciOn petrolero, 
una parte sustancial del ingreso esperado de Cusiana 
y de los otros campos. 

Igualmente, los recursos liberados per el fondo 
de estabilización deberian utilizarse con cautela, aün 
generando superávits fiscales cuando ello sea 
necesario. For su parte, el incremento en el gasto 
podria dirigirse al mejoramiento de infraestructura 
fisica y hacia un agresivo plan de desarrollo 
tecnolOgico que eleve Ia competitividad y 
productividad. Este plan deberia ser complementado 
con Ia participaciOn del capital extranjero, 
especialmente en el sector minero. Estos esfuerzos 
podrian ser sustentados con Ia eliminaciOn de 
distorsiones y politicas de protecciOn artificial, las 
cuales inducen la movilidad de recursos productivos 
hacia sectores cuya viabilidad es improbable en una 
economia cada vez más integrada al mundo. 

A nivel microeconOmico del sector cafetero, es muy 
claro que se requiere un esfuerzo muy grande de 
incremento en los niveles de productividad, 
particularmente de productividad laboral, ya que los 
costos laborales representan airededor del 70% de los 
costos totales de esta actividad. SOlo con estos 
incrementos en productividad, Ia industria cafetera 
colombiana podrá competir con Ia producciOn de otros 
paises, como Vietnam e Indonesia que tienen costos 
laborales muy bajos. Una mayor productividad, tamblén 
le permitirIa competir con sectores en expansion en Ia 
economIa nacional, los cuales le disputan sus recursos 
de capital y trabajo. 

ANEXO 1 

METODOLOGIA UTILIZADA PAR 
TRUCCION DE LAS SERIES DE EXF 
V EL INDICE DE LASPAYRES 

In dice de Laspayres 
Para construir el indice de Laspayre 

se tomaron series de valor y vo 
exportaciones segUn la clasificaciOn ( 
para los años comprendidos entre 1970 
DNP). El nivel de desagregaciOn de Ia cI 
a 4 dIgitos no incluye por separado caf 
piedras preciosas en bruto y trabajada 
tue necesarlo ampliar el nivel de desa 

Cons trucción de series 
A partir de las series de valor de las 
del peso neto de las mismas se enc 
implIcito para los grupos de producl 
incluidos bajo cada cOdigo de las clas 
digitos. Una vez obtenidos los precios , 
de cada grupo de Ia clasificaciOn CIIU b 
Ia fOrmula del indice de Laspayres I 

utilizando como año base 1992 
clasificaciOn: 

MAYOR ES 

Café 
CarbOn 
Ferroniquel 
Petroleo y Derivados 
Oroyplatino 
Piedras Preciosas 

AGROPECUARIOS SIN CAFE 

(1110 sin mayores, 12,13) 

INDUSTR tALES 

Alimentos 	 (31) 
Textiles 	 (3211 ha 
Madera y manufacturas 	(33) 
Artes graficas y editoriales (34) 
Industria quImica 	(3511 ha 
Minerales no metálicos 	(36) 

Donde i son los bienes de exportados entre 1970 y 
indice de Laspayres de cantidades = Y (p o) / 	Pr 
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liento de Ia expansiOn de las exportaciones 
bre los otros sectores transables. Para 
r este proceso se deberia ahorrar en el 
diante el fondo de estabilizaciOn petrolero, 
jstancial del irigreso esperado de Cusiana 
)S campos. 

nte, los recursos liberados por el fondo 
aciOn deberian utilizarse con cautela, aOn 

superávits fiscales cuando ello sea 
Por su parte, el incremento en el gasto 
irse al mejoramiento de infraestructura 
3cia un agresivo plan de desarrollo 
o que eleve Ia competitividad y 

3d. Este plan deberia ser complementado 
ticipaciOn del capital extranjero, 

me en el sector minero. Estos esfuerzos 
sustentados con Ia eliminaciOn de 
v politicas de protecciOn artificial, las 
en Ia movilidad de recursos productivos 
is cuya viabilidad es improbable en una 

:ada vez mãs integrada al mundo. 

.icroeconOmico del sector cafetero, es muy 
e requiere un esfuerzo muy grande de 
) en los niveles de productividad, 
?nte de productividad laboral, ya que los 
ales representan alrededor del 70% de los 
los de esta actividad. SOlo con estos 

en productividad, Ia industria cafetera 
podrá competir con Ia producciOn de otros 
a Vietnam e Indonesia que tienen costos 
y bajos. Una mayor productividad, también 
competir con sectores en expansion en la 
.cional, los cuales le disputan sus recursos 
tabajo. 

ANEXO 1 

MET000LOGIA UTILIZADA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LAS SERIES DE EXPORTACIONES 
V EL INDICE DE LASPAYRES 

Indice de Laspayres 
Para construir el Indice de Laspayres de cantidades 

se tomaron series de valor y volumen do las 
exportaciones segUn Ia clasificaciOn CIIU a 4 digitos 
para los años comprendidos entre 1970 y 1994 (Fuente 
DNP). El nivel de desagregaciOn de Ia clasificaciOn CIIU 
a 4 digitos no incluye por separado café, ferroniquel ni 
piedras preciosas en bruto y trabajadas y por 10 tanto, 
fue necesario ampliar el nivel de desagregaciOn. 

Cons frucción de series 
A partir de las series de valor de las exportaciones y 
del peso neto de las mismas se encontrO el precio 
implicito para los grupos de productos exportados 
incluidos bajo cada cOdigo de las clasificaciOn CIIU 4 
digitos. Una vez obtenidos los precios y los volOmenes 
de cada grupo de Ia clasificaciOn CIIU bastO con aplicar 
Ia fOrmula del indice de Laspayres de cantidades° 
utilizando como año base 1992 y Ia siguiente 
clasificaciOn: 

I. MAYORES 

Café (1110) 
CarbOn (2100) 
FerronIquel (3710) 
Petroleo y Derivados (2200 y 3530) 
Oro y platino (3720) 
Piedras Preciosas (2909 y 3901) 

II. AGROPECUARIOS SIN CAFE 

(1110 sin mayores, 12, 13) 

III. INDUSTRIALES 

Alimentos (31) 
Textiles (3211 hasta 3220) 
Madera y manufacturas  
Artes graficas y editoriales  
Industria quImica (3511 hasta 3529) 
Minerales no metálicos (36) 

Donde I son los bienes de exportados entre 1970 y 1994 
indice de Laspayres do Cantidades = 	 H 

Maquinaria y equipo 	(38) 
Cueros y derivados 	(3231 hasta 3240) 
Plásticos y caucho 	(3540, 3551, 3559, 3560) 

IV. OTROS (resto) 

También se utilizO una clasificaciOn más agregada: 

Café 
Sector minero 
Sector agropecuario distinto de café 
Sector industrial 

Las exportaciones de esmeraldas no se incluyeron 
para Ia construcciOn del Indice de Laspayres del sec-
tor minero ya que los datos no son confiables. 

Proyección del valor de las exportaciones 
Para el periodo 1995-2000 se tomaron las 

proyecciones del valor do las exportaciones de carbOn, 
ferronIquel, petrOleo y sus derivados y de 
exportaciones no tradicionales del DNP (DivisiOn de 
Balanza de Pagos). 

ANEXO 2 

CONSTRUCCION DE LAS VARIABLES UTILIZADAS 
EN EL MODELO 

Jornal Cafetero 
El jornal cafetero nominal diario se tomO de Ia serie 

construida por Ia DivisiOn de Investigaciones 
Económicas de FEDECAFE para el perIodo 1970-1993 
coma un promedio ponderado entre los jornales 
reconocidos por Ia actividad de recolecciOn (W00 ) y 

por labores culturales (WCUL) de Ia siguiente manera: 

(_P_ 	COS* 3) + WCUL * 

w - 12.5 
CAF 	 12 

donde el jornal por recoger Ia cosecha en pesos por 
arroba (12.5 kilos do café cereza) se transforma a jornal 
diario bajo el supuesto de que un trabajador recoge 
60 kilos de café cereza al dia. Para los años 1960-
1964 se reconstruyO la serie a partir del jornal promedio 
diario reportado en el Informe del Gerente del año 
1964. Para los años restantes, se interpolO linealmente 
por Ia variaciOn anual promedio para los periodos 1960-
1964 y 1970-1974. El promedio diario para 1994 se 
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ajustO a partir de Ia variaciOn en los jornales cafeteros 
reportados a Ia Gerencia TOcnica-DivisiOn de 
ProducciOn per las parcelas representativas de Caldas. 
Los jornales diarios se redujeron a una base anual 
suponiendo 300 dIas laborales en el año. 

La serie en términos reales se obtuvo deflactando 
Ia serie nominal por el deflactor impilcito de Ia 
producciOn de café pergamino para los años 1975-
1994 construido a partir de las Cuentas Nacionales 
del DANE. Para los años 1965-19.74 el deflactor 
implicito de Ia producciOn de café pergamino se ajustO 
por Ia variación anual en el preciO interno. 

Gasto Püblico 
La serie de gasto publico es Ia suma de los gastos 

de inversiOn y de funcionamiento para las 
administraciones pUblicas, las empresas pUblicas no 
financieras y para las instituciones financieras pCiblicas. 
Esta serie se tomO de las cuentas de ingresos y gastos 
del sector püblico en las Cuentas Nacionales del DANE 
para los años 1970-1994p. Para los años 1965-1970, 
se tomO Ia serie reconstruida por Ia Unidad de Anãlisis 
MacroeconOmico - DNP a partir de las Cuentas 
Nacionales del Banco de Ia Repüblica. 

Los gasto de funcionamiento en términos reales 
se obtuvieron deflactando Ia serie nominal de los 
gastos corrientes por el deflactor implicito del consumo 
final del sector püblico para los años 1970-1 994 
construido a partir de las Cuentas Nacionales del 
DANE. Para los años 1965-1970 el deflactor implicito 
del consumo püblico se ajustO per Ia variaciOn anual 
del consumo püblico de las Cuentas Nacionales del 
Banco de Ia Repüblica. 

La serie de gastos de inversiOn en términos reales 
se obtuvo deflactando Ia serie nominal por el deflactor 
impilcito de Ia formaciOn bruta de capital fijo para el 
total nacional para los años 1970-1 994 construido a 
partir do las Cuentas Nacionales del DANE. Para los 
años 1965-1970 el deflactor implicito de Ia formaciOn 
bruta de capital fijo se ajustO por Ia variaciOn anual de 
Ia formación bruta de capital fijo total nacional de las 
Cuentas Nacionales del Banco de Ia RepUblica. 

Ingresos PUblicos 
La serie de ingresos püblicos es Ia suma ingresos 

en las administraciones publicas, las empresas 
pUblicas no financieras y las institucianos financieras  

pUblicas. Esta serie se tomO de las cuentas de ingresos 
y gastos del sector püblico en las Cuentas Nacionales 
del DANE para los años 1970-1994p. Para los años 
1965-1970, se tomá Ia serie reconstruida por Ia Unidad 
de Análisis MacroeconOmico DNP a partir de las 
Cuentas Nacionales del Banco de Ia RepUblica. 

La serie en términos reales se obtuvo deflactando 
Ia serie nominal de los ingresos corrientes por el 
deflactor implicito del consumo final del sector pUblico 
para los años 1970-1994 construido a partir de las 
Cuentas Nacionales del DANE. Para los años 1965-
1970 el deflactor implicito del consumo publico se 
ajustO per Ia variaciOn anual del consuma püblico de 
las Cuentas Nacionales del Banco de Ia Republica. 

Precio Externo 
Para los años 1960-1994 se tomO Ia serie publicada 

por FEDECAFE de precio externo promedia pagado 
al café colombiano. A partir de 1992, Ia serie se 
proyectO con base en las estimaciones realizadas per 
a Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntas 
Cafetero. La serie en términos reales se obtuvo 
deflactando Ia serie nominal en centavos de dOlar por 
libra per el Indice de precios al consumidor de Estados 
Unidos del Banco de Ia Republica. 

ANEXO 3 

ANEXO ECONOMETRICO 

Esto trabajo adoptO Ia motodologia de cointograciOn 
pues ella permite analizar Ia teorIa econOmica, al 
tiempo que involucra el análisis de series de tiempo 
de las variables. Esta metodologia permite obtener 
elasticidades de las variables en niveles, tal como Ia 
afirma Ia tearIa . En este sentido, es un método supe-
rior al usualmente empleado de oncontrar relaciones 
entre los cambios de las variables, las cuales son 
usualmonte estacionarias. 

La existoncia de variables estacionarias es un 
roquisito indispensable para Ia ecanomIa tradicional, 
ya que garantiza que el procoso estocástica que genera 
Ia serie no vane con el tiempo, permitienda construir 
un madela con coeficiontes canstantes. Si esta 
condiciOn no se cumple, una innovaciOn se vuelve 
permanente y, per Ia tanto, las relaciones entre las 
variable son espUreas. Los resultados del análisis de 
raiz unitaria a través de Ia prueba de Dickey Fuller indi- 

can que todas las variables deben 
una vez para volverlas estacionaria 

En el Cuadro No 4 se encuentra 
resultados obtenidos. Coma se puec 
nula de que el salaria, el precia extel 
el gasto del gabierno no son estacion 
se rechaza con una probabilidad de 

El análisis de raiz unitaria tambié 
otras variables tales coma la 
productividad, Ia remunoraciOn del 
precia minima de sustentack 
funcionamiento, formaciOn bruta dE 

rolaciOn entre Ml, M2 y el deficit fisc 
resultados también indican que esta 
ser diferenciadas una vez para que SE 

El siguionte paso fue escoger 
cointegra c/On, es decir, una ecuaciOr 
per Ia menos una combinaciOn linea 
independientes en sus niveles que 
Do esta manora, las series puodon 
niveles y se evita que Ia relación 
dependiente y las independiontes se 

Antes de determinar Ia ecuaciOn dE 
deben realizar pruebas de causalic 
métoda de Causal/dad de Grangerel 
comparaciOn de los errores al ci 
regresiones. Par ejempla, en Ia prim 
salarios cafeteros canstituyen Ia vani 
las variables independiontos son el 
rezagado y las salarios cafeteros 
sogunda regrosiOn se excluye el r 
rozagado.Si los errores de Ia segur 
significativamente superiares alas errc 
entonces se puede cancluir que el g 
ayuda a explicar el comportamientc 
cafeteros, o sea, que el gasto causa, 
Granger, los salarios. Per otra parto, SE 
análisis poro se supone que el gasto c 
variable depondiente. De esta manera 
SI el salaria cafetero causa a no al ga 
si el gasto del gobierna causa a no al 

Los resultados indican que para 
1994 el salario cafetoro no caus 

La presencia de raiz unitaria irnplica no estacona 

V 
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s. Esta serie se tomO de las cuentas de ingresos 
s del sector püblico en las Cuentas Nacionales 
NE para los años 1970-1994p. Para los años 
970, se tomó Ia serie reconstruida por Ia Unidad 
álisis Macroeconómico DNP a partir de las 
s Nacionales del Banco de Ia Repüblica. 

sene en términos reales se obtuvo deflactando 
e nominal de los ingresos corrientes por el 
or impilcito del consumo final del sector pUblico 
)S años 1970-1994 construido a partir de las 
s Nacionales del DANE. Para los años 1965-
I deflactor implicito del consumo püblico se 
por la variaciOn anual del consumo püblico de 
ntas Nacionales del Banco de Ia Repüblica. 

Eiterno 
los años 1960-1994 se tomO la serie publicada 
ECAFE de precio externo promedio pagado 
colombiano. A partir de 1992, Ia serie se 
con base en las estimaciones realizadas por 

na de Asesores del Gobierno en Asuntos 
ro. La serie en términos reales se obtuvo 

-ndo Ia serie nominal en centavos de dOlar por 
r el Indice de precios al consumidor de Estados 
del Banco de i RepDbici 
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trabajo adoptO Ia metodologla de cointegración 
ia permrte analizar Ia teorIa econOmica, al 
que involucra el análisis de series de tiempo 
variables. Esta metodoIoia permite obtener 
(ades de las variables en niveles, tal como lo 
a teoria . En este sentido, es un método supe-
sualmente empleado de encontrar relaciones 
s cambios de las variables, las cuales son 

ènte estacionarias. 

?xistencia de variables estacionarias es un 
o indispensable para Ia economia tradicional, 
arantiza que el proceso estocástico que genera 
io vane con el tiempo, permitiendo construir 

lelo COfl coeficientes constantes. Si esta 
5n no se cumple, una innovaciOn se vuelve 
ente y, por 10 tanto, las relaciones entre las 
son espüreas. Los resultados del análisis de 

a"ia a través de Ia prueba de Dickey Fuller mdi- 

can que todas las variables deben ser diferenciadas 
una vez para volverlas estacionarias 7. 

En el Cuadro No 4 se encuentra el resumen de los 
resultados obtenidos. Como se puede ver Ia hipótesis 
nula de que el salario, el precio externo y el ingreso y 
el gasto del gobierno no son estacionarias en diferencia 
se rechaza con una probabilidad de 99%. 

El análisis de raiz unitaria también se efectuO para 
otras variables tales como Ia poblaciOn, Ia 
productividad, Ia remuneraciOn del sector püblico, el 
precio mInimo de sustentaciOn, gastos de 
funcionamiento, formaciOn bruta de capital fijo y Ia 
relaciOn entre Ml, M2 y el deficit fiscal con el PIB. Los 
resultados también indican que estas variables deben 
ser diferenciadas una vez para que sean estacionarias. 

El siguiente paso fue escoger una ecuación de 
cointegracion, es decir, una ecuaciOn en donde exista 
por lo menos una combinaciOn lineal de las variables 
independientes en sus niveles que sea estacionania. 
De esta manera, las series pueden ser trabajadas en 
niveles y se evita que Ia relaciOn entre Ia variable 
dependiente y las independientes sea espürea. 

Antes de determinar Ia ecuaciOn de cointegraciOn se 
deben realizar pruebas de causalidad. Se utilizO el 
método de Causa/idadde Granger el cual se basa en Ia 
comparaciOn de los errores al cuadrado de dos 
regresiones. Por ejemplo, en Ia primera regresiOn los 
salarios cafeteros constituyen la variable dependiente y 
las variables independientes son el gasto del gobierno 
rezagado y los salarios cafeteros rezagados. En Ia 
segunda regresión se excluye el gasto del gobierno 
rezagado.Si los errores de Ia segunda regresión son 
significativamente superiores a los errores de Ia primera, 
entorices se puede concluir que el gasto del gobierno 
ayuda a explicar el comportamiento de los salarios 
cafeteros, o sea, que el gasto causa, en el sentido de 
Granger, los salarios. For otra parte, se realiza el mismo 
análisis pero se supone que el gasto del gobierno es Ia 
variable dependiente. De esta manera se puede establer 
si el salario cafetero causa o no al gasto del gobierno y 
si el gasto del gobierno causa o no al salario cafetero. 

Los resultados indican que para el periodo 1962-
1994 el salario cafetero no causa las variables  

independientes en ningUn rezago excepto a Ia 
formaciOn bruta de capital fijo y al deficit del gobierno 
respecto al PIB. Esto indica que estas dos variables 
no deben ser utilizadas en el análisis. 

Una vez se tienen determinadas las posibles vari-
ables independientes se procede a escoger el mejor 
modelo a través del método de stepwise el cual elimina 
las variables cuyo T estadistico no sea significativo. 

El mejor modelo estimado indica que el salarto 
cafetero esta determinado por el gasto y el ingreso del 
gobierno y por el precio externo. Debido a que las se-
ries estan en IogarItmos, los coeficientes se deben 
interpretar como elasticidades: 

Ln (Salario Cafetero) = 	+ 	Ln (Gasto Gobierno) 
+ 	2  Ln (Ingreso Gobierno) + O 3  Ln (Precio Externo) + E 

A través del mtodo de Engel y Granger en dos 
etapas se pudo establecer que esta ecuaciOn esta 
cointegrada. Este método consiste en hacerle una 
prueba de raIz unitaria a los residuos de Ia regresiOn 
en niveles. Si el residuo no tiene raiz unitaria 
significa que las variables en niveles de Ia regresiOn 
original están cointegradas y, por 10 tanto, las se-
ries se pueden trabajar en niveles. En el Cuadro 
No. 4 se muestra que Ia hipótesis nula de que el 
residuo tiene raiz unitaria se rechaza con un 99% 
de confianza. Este resultado indica que Ia ecuaciOn 
(1) representa Ia relaciOn de largo plazo entre el 
salario cafetero y el gasto del gobierno, el ingreso 
del gobierno y el reintegro cafetero. 

Luego se construye una ecuación donde todas las 
variables están en difenencia y, adicionalmente, se 
incluye el residuo rezagado un perlodo de Ia ecuacián 
de largo plazo. De esta manera, se estima una 
regresión que representa Ia relaciOn de corto plazo 
entre las diferentes variables. 

En sIntesis, Ia primera etapa de método de Engel y 
Granger estima los parámetros del vector de 
cointegraciOn, obteniendo asI los residuos 
correspondientes, los cuales son usados, en forma 
rezagada, en Ia segunda etapa en el modelo de 

corrección de errores (MCE). 

La presencia de raiz unitaria implica no estacionaridad, es decir, que el proceso cuenta con media y varianza no constantes. 
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El MCE establece que los cambios en Y, no están 
explicados solamente por çambios en X1  sino por el 
desequilibrio entre los niveles de estas dos variables 
en el periodo anterior. La importancia del modelo radica 
en Ia combinaciOn de una especificaciOn flexible con 
propiedades de largo plazo, que puede ser visto como 
un sistema dinámico que incorpora el concepto de 
equilibria. 

El MCE estimada indica que Ia aceleraciOn del 
salario cafetero esta determinada por Ia aceleraciOn 
del salario cafetero rezagado un periodo, por Ia 
aceleración del precio externo y por el residuo 
rezagado de Ia ecuaciOn de cointegraciOn. Este residuo 
muestra Ia velocidad a Ia cual se ajustan los salarios 
cafeteros cuando éstos se desvian de su trayectoria 
de largo plazo. 

(Ln Salario Catetero - Ln Salario Catetero) H = 

1 (Ln Salario Catetero - Ln Salario Cafetero t.l)t1 

+ 2  (Ln Precio Externo - Ln Precio Externo t1) 
+ 	L 1  + I 

ANEXO 4 

registrados a agosto de 1995, 4.55% de excesos de 
defectos por broca. 

Costos: 
Los costos son por hectárealano para las distintas 

tecnologIas de cultivo. Se supusieron productividades 
de 4.2 cargas/ha. para Ia caficultura tradicional, 15 
cargas/ha. para Ia caficultura tecnificada al sal y 14 
cargas/ha. para Ia tecnificada a Ia sombra, para 1995 
e incrementas de 5% anual para el perIodo 1996-2000. 

Costos de Mano de Obra: Los requerimientos de 
jornales por hectárea para cada actividad de cultivo 
se construyeran con base en los coeficierites tOcnicos 
de Ia DivisiOn de ProducciOn de Ia Federación Nacional 
de Cafeteras. Estas se mantuvieron constantes durante 
el perlodo. Para cada escenario de proyecciOn se ajustO 
el valor de los jornales por Ia variaciOn anual del salario 
cafetero nominal. 

Costos de Fertilizantes: Se supuso un incrementa 
anual en los costos por fertilizantes a una tasa 
promedio entre la tasa de devaluaciOn fin de cada 
perlada y Ia tasa de inflaciOn para cada año. 

ANEXO DE CUADROSY GRAFI- 

CAFII 	 61 

MINERAL 	 12 

AGROPERCEJARLO 

+ INDUSTRIAl. 2 7  

AGROPECUARI() IC 

INDUSTRIAL 12 

INDICE DE RENTABILIDAD DE LA CAFICULTURA 
COLOMBIANA 

Costos de Administración: Son el 13% de los 
costos variables (mano de obra, fertilizantes, transporte 
e insumos). 

La rentabilidad cafetera por carga se define coma 
el margen bruto de operación y carresponde ala razOn 
(Ingresos - Costos)/Costos. Este indicador se refiere 
sOlo a los gastos directos de producciOn; no incluye 
renta de Ia tierra ni los gastas en impuestas e 
imprevistos. El modelo de rentabilidad para el periodo 
1996-2000 se construyO utilizando los siguientes 
supuestas: 

Ingresos: 
Precio Interno: Para cada año se toma el precio 

interno promedio nominal proyectado hasta el aña 2000 
suponiendo un decrecimienta real de 4% en cada año. 
Adicionalmente, se supusa Ia adopciOn deTACs a partir 
de 1996 coma mecanismodefinanciaciOn para el FNC. 
El valor de los TACs se proyectO con los mismos 
parámetras que del precio interno y se supusa un 
descuento del 5% por recampra. 

Reconocimiento de Café Fuera de Norma: Se 
supusa que el reconocimiento continUa siendo al 65% 
del precio interno. Adicionalmente el exceso de defecto 
sobre el café tipo federaciOn mantiene los niveles 

Costo deTransporte e Insumos: El costa en los 
demOs insumas se supone coma un 5% de los costos 
en mano de obra y en fertilizantes. Los costos de 
transporte par carga se indexaron por Ia inflaciOn para 
el periada de análisis. 

Costos Financieros: En el modelo se supone que 
no hay financiaci6n para Ia caficultura tradicianal. Para 
cultivos tecnificados al sol y a Ia sombra, se financia el 
80% al DTF e.a. + 6%. Se proyectó una DTF constante 
durante el periodo en niveles del 30% e.a. 

Costo de Control de Broca: Los costos de con-
trol a Ia broca se indexaron por Ia inflaciOn para el 
periodo respectivo. Se mantuvo el supuesta que Ia 
caficultura tecnificada al sal realiza el total de los costos 
para el control efectivo de Ia plaga mientras Ia 
caficultura tradicional sOlo incurre el 35% de los costos 
tatales y la tecnificada a Ia sombra, sOlo el 75%. 
Adicionalmente se supusa que en 1996, el 83% del 
area sembrada Ia zana cafetera estaria infestada con 
Ia broca, 90% para 1997 y, a partir de 1998, Ia plaga 
estarIa presente en toda Ia region sembrada. 

TASA DE CRECIMIE 

CAFE 

1970- 1975 
	

3.77 

1975-1980 
	

10.79 

1980- 1985 
	

(0.69) 

1985-1990 
	

3.73 

1990-1994 
	

(3.13) 

1985- 1994 
	

3.20 

IUENTF: OFICINA DE LOS ASES 
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agosto de 1995, 4.55% de excesos de 
roca. 

ANEXO DE CUADROSY GRAFICAS 

CUADRO 1 
COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

1970 1994 1996 1997 1998 1999 2000 

CAFE 63.45% 23.80% 18.72% 16.09% 12.84% 10.71% 10.27% 

MINERAL 12.09% 28.49% 31.44% 34.90% 40.35% 39.19% 35.94% 

AGROPERCUARIO 

+ INDUSTRIAL 23.40% 46.68% 48.83% 47.99% 45.80% 49.09% 52.78% 

AGROPECUARIO 10.91% 12.12% 

INDUSTRIAL 12.48% 34.57% 

son por hectárea/año para las distintas 
? cultivo. Se supusieron productividades 
;/ha. para Ia caficultura tradicional, 15 
ra Ia caficultura tecnificada al sol y 14 
a la tecnificada a Ia sombra, para 1995 
de 5% anual para el perIodo 1996-2000. 

Mano de Obra: Los requerimientos de 
3ctrea para cada actividad de cultivo 
n con base en los coeficientes técnicos 
e ProducciOn de Ia FederaciOn Nacional 
stos se mantuvieron constantes durante 
cada escenario de proyección se ajusto 

;maies por Ia variación anual del salario 

'rtilizantes: Se supuso un incremento 
jstos por fertilizantes a una tasa 
a tasa de devaluaciOn fin de cada 

a de inflaciOn para cada año. 

Administración: Son el 13% de los 
(mano de obra, fertilizantes, transporte 

rH 

....nsporte e Insumos: El costo en los 
se supone como un 5% de los costos 
ra y en fertilizantes. Los costos de 

1rga se indexaron por Ia inftaciOn para 
älisis. 

cieros: En el modelo se supone que 
on para la caficultura tradiclonal. Para 
os al sol y a Ia sombra, se financia el 
- 6%. Ce proyectO una DTF constante 
0 en niveles del 30% e.a. 

-ntrol de Broca: Los costos de con- 
-e indexaron por Ia intlaciOn para el 

io. Se mantuvo el supuesto que Ia 
ada al sol realiza el total de los costos 
efectivo de Ia plaga mientras Ia 
i1ai sOlo incurre el 35% de los costos 
ficada a Ia sombra, sOlo el 75%. 
a supuso que en 1996, el 83% del 
zona cafetera estaria infestada con 
a 1997 y, a partir de 1998, Ia plaga 
in toda la region sembrada. 

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES POR OUINQUENIO 
(Volumen, 1970, 1944) 

CAFE 	MINERALES AGROPECUARIO INDUSTRIALES 	FIB 

1970-1975 3.77 (18.57) 6.41 12.63 5.79 

1975-1980 10.79 (13.50) 6.99 5.71 5.45 

1980-1985 (0.69) 47.68 1.99 (9.02) 2.13 

1985-1990 3.73 27.13 5.31 10.71 4.39 

1990-1994 (3.13) (0.93) 8.69 10.97 4.25 

1985-1994 	3.20 	 12.78 	 9.16 	 13.43 	 4.05 

IJLNI'E: OFICINA DE LOS ASESORES DEL GOBIERNO EN ASUNTOS CAFETEROS 
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TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
BAJO DIFERENTES ESCENARIOS 

(1995-2000) 

SALARIO PRECIQ GASTO INGRESO 
REAL EXTERNO PUBLICO PUBLICO 

ESCENARIO BASE 
	

2.69% 	-11.36% 
	

7.54% 	6.46% 

ESCENARIO NEUTRO 
	 -0.37% 	-2.96% 

	
7.54% 	6.46% 

ESCENARIO OPTIMISTA 
	-1.51% 	-10.71% 

	-1.75% 
	

6.46% 

ESCENARIO PESIMISTA 
	

3.65% 	-12.12% 
	

9.15% 
	

6.46% 

RESULTADOS DE PRUEBAS DE RAIZ UNITARIA 
Dickey - Fuller 

VARIkBLE COMP, NO. DE VLR. CRITICO T.STAT, SIGNIF. SIGNIF. Q ORDEN DE 
DETERM. REZAGOS 1% INTEGRACION 

SalarioCafetero 0 -2.6486 -4.6010 0.0001 0.3550 1(1) 

GastoPtIblico C 0 -3.6067 -4.3644 0.0001 0.6980 1(1) 

IngresoPüblico C 0 -3.6067 -5.6089 0.0000 0.8210 1(1) 

PrecioExterno 0 -2.6227 -6.2042 0.0000 0.5540 1(1) 

Residuo 0 -2.6453 -3.4443 0.0018 0.8040 1(0) 



(iHAFICO 2 

PROYECCIONES DE SALARIO CAFETERO REAL 
1995-2000 

1965 	1971 	1977 	1983 	1969 	199 

1968 	1974 	1980 	1986 	1992 	1998 

B... 	-- N.tr 	-k-- Opthi.t. -- 

SANTIAGO MONTENEGRO 	 SANTIAGO MONTENEGRO 

ANUAL 
DS 

GRAflCO 1 

COMPOSICION SECTORIAL DE 
LAS EXPORTACIONES: 1970-1994 

GASTO INGRESO 
II PUBLICO PUBLICO 

. 	aassssassssssasssassa.*SsS %a. S . 	 w_., 	çv - V41 •,•••.... 

— 

	

7.54% 	6.46% 

	

7.54% 	6.46% 

	

-1.75% 	6.46% 

	

9.15% 	6.46% 

iN ITAR IA 

SIGNIE SIGNIE Q ORDEN DE 
INTEGRACION 

0.0001 0.3550 I (I) 

0.0001 0.6980 1(1) 

0.0000 0.8210 1(1) 

0.0000 0.5540 1(1) 

0.0018 0.8040 1(0) 

WN 



GRAFICO 3 

PROYECCIONES DE RENTABILIDAD PARA CAFICULTURA COLOMBIANA 
1995-2000 

(Crecimiento Anual de 0% en Productividad) 
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GRAFICO 4 

PROYECCIONES DE RENTABILIDAD PARA CAFICULTURA COLOMBIANA 
1995-2000 

(Crecimiento Anual de 5% en Productividad) 
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Los Flujo 

I 
Guillermo Perry R. 

1 
Constituye para mi un honor 

importante seminario en el que se 
de gran interés para las economias 
Aprovecho Ia oportunidad para fehci 
y al NBER, particularmente a Seba 
Mauricio Cárdenas por el interesar 
seminario y por haber reunido er 
distinguldo grupo de economistas quE 

Estamos viviendo en Latinoaméri 
fortalecimiento de los centros r! 

econOmica. La acelerada globalizc 
de las economlas latinoamericar 
intensificar los nexos entre los centrc. 
de Ia region y adicionalmente, C! 

vInculos con importantes orgariz 
mundial. AsI mismo se han in 
intercambios con universidade 
multilaterales de crédito. El resultado 
ha sido positiva para Ia calidad de 
centros de investigaciOri y ha origin 
interés en la literatura econOmica cor 
analizar temas relevantes a las ecc 
mericanas. 

Sin duda los temas escogidos por Ic 
de este foro son de particular impo 

Dis Ursa del Señor Ministro de Hacienda y Crc 
FEDFSARROLLO y el NBER. Santafe de Bogota, 
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