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Resumen 

Este documento investiga si el crecimiento económico en el departamento del Cauca determina el 
incremento de sus importaciones o si por el contrario son las importaciones las que han impulsado 
el PIB en el periodo 1960-2013. Para lograr este objetivo, se recurre a un modelo SVAR con su 
previo análisis de cointegración. Se implementa también una función impulso-respuesta para re-
forzar los hallazgos. Los resultados sugieren que el PIB per cápita del Cauca contemporáneo incide 
en las importaciones futuras y no viceversa, lo que implica, por ejemplo, que los tratados de libre 
comercio no son suficientes para impulsar dichas importaciones en el largo plazo.
Palabras clave: Importaciones; PIB; Crecimiento Económico; Modelos VAR; Colombia.

CAUSALITY BETWEEN IMPORTS AND ECONOMIC GROWTH: 
EMPIRICAL EVIDENCE FOR THE CAUCA DEPARTMENT  

(COLOMBIA)

Abstract

This paper investigates if the Cauca´s department economic growth determines the increase of 
its imports or if on the contrary it is the imports that have boosted the GDP in the period 1960-
2013. To achieve this objective, an SVAR model is used with its previous cointegration analysis. A 
boost-response function is also implemented to reinforce the findings. The results suggest that the 
contemporary Cauca´s per capita GDP affects future imports and not vice versa, which implies for 
example that free trade agreements are not enough to boost these imports in the long term. This 
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paper investigates if the economic growth in the department of Cauca determines the increase of 
its imports or if, on the contrary, it is the imports that have boosted the GDP in the period 1960-
2013. To achieve this objective, an SVAR model is used with its previous cointegration analysis. A 
boost-response function is also implemented to reinforce the findings. The results suggest that the 
per capita GDP of the contemporary Cauca affects future imports and not vice versa, which implies, 
for example, that free trade agreements are not enough to boost these imports in the long term.
Keywords: Imports; GDP; Economic growth; VAR models; Colombia.

CAUSALIDADE ENTRE AS IMPORTAÇÕES E O 
CRESCIMENTO ECONÔMICO: EVIDÊNCIA EMPÍRICA PARA O 

DEPARTAMENTO DO CAUCA (COLÔMBIA)

Resumo

Este documento pesquisa se o crescimento econômico no departamento do Cauca determina o 
incremento de suas importações ou se pelo contrário são as importações as que têm impulsionado 
o PIB no período 1960-2013. Para conseguir este objetivo, recorre-se ao modelo SVAR com 
sua prévia análise de cointegração. Implementa-se também uma função impulso-resposta para 
reforçar os resultados. Estes sugerem que o PIB per capita do Cauca contemporâneo incide nas 
importações futuras e não o contrário, o que implica, por exemplo, que os tratados de livre comér-
cio não são suficientes para impulsionar estas importações a longo prazo.
Palavras chave: Importações; PIB; Crescimento Econômico; Modelos VAR ; Colômbia.
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1. Introducción

Desde la aparición de los mercantilistas en el siglo 
XVI, pasando por David Ricardo (1817-1973) y 
Keynes (1936) al igual que por Bahmani-Oskooee & 
Gobinda (2004), hasta Krugman & Obsfield (2006), 
se ha expuesto la importancia del comercio interna-
cional para el crecimiento y desarrollo económico 
de los países. Es bien sabido que las exportaciones 
elevan los niveles de ingreso, redundando en una 
mayor capacidad de compra de bienes nacionales 
y/o foráneos, por parte de los demandantes inter-
nos; y del lado de las importaciones la consecución 
de bienes y servicios, materias primas o insumos 
de producción incrementan la utilidad en los con-
sumidores y permiten ampliar las posibilidades de 
producción en las empresas. 

En este sentido, los estudios contemporáneos se 
han centrado en indagar acerca del rol de las ex-
portaciones en el crecimiento económico, dejando 
a un lado a las importaciones y su papel en dicho 
crecimiento.1 Esto obedece a la continuidad de esa 
idea tradicional de los mercantilistas que justifica el 
aumento de la riqueza (o puesto en términos actua-
les, el crecimiento) elevando las exportaciones y mi-
nimizando las importaciones, es decir manteniendo 
una balanza comercial siempre favorable. Bajo esta 
premisa, un conjunto de economistas han abierto 
el debate alrededor de la relación de causalidad en-
tre el PIB y las exportaciones tales como Panas & 
Vamvoukas (2002), Balaguer & Cantavella-Jordá 
(2001), Abdulai & Jaquet (2002), Awokuse (2003), 

1 El crecimiento económico en este documento hace referen-
cia a variaciones en el PIB per cápita y no del PIB total. 
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Sharma & Panagiotidis, (2005) y Jin (2002), Alon-
so & Patiño (2007), entre muchas otras. 

Dentro de ellos, una corriente apoya la hipótesis 
“Exports-driven growth” (EDG): el aumento en las 
exportaciones genera un incremento en la demanda 
externa ceteris paribus, fortaleciendo la demanda 
agregada y por tanto el nivel de actividad económi-
ca, al igual que los ingresos provenientes de dicha 
actividad, y se traduce finalmente en crecimiento 
económico. La otra corriente afirma que la situa-
ción es la contraria, es decir se defiende la hipótesis 
de “Growth-led exports” (GLE): son los mayores 
niveles de actividad económica los impulsores o 
conductores de las exportaciones, ya que la produc-
ción dirigida al exterior solo puede concebirse en un 
escenario de mayor crecimiento económico, debi-
do a su generación de producciones excedentarias 
que pueden ser comercializadas fuera del país. Los 
resultados empíricos muestran que para algunas re-
giones existe un tipo de causalidad y para otras la 
causalidad es contraria.

Del lado de las importaciones la dinámica no ha 
sido relevante en este tipo de discusiones y mode-
laciones, porque el interés se ha centrado en la ba-
lanza comercial teniendo a la variable exportaciones 
como conductora del superávit y en consecuencia 
del crecimiento económico. En efecto, sí año tras 
año las importaciones superan a las exportaciones 
se hablará de un déficit comercial y de manera con-
traria la economía presentará un superávit. 

A pesar de ello, es importante denotar que las im-
portaciones pueden incidir en el comportamiento 
del PIB de una nación en dos vías: primero, en el 
corto plazo pueden resultar lesivas para el creci-
miento del PIB, porque al aumentar las importa-
ciones se perjudica o lesiona la demanda externa. 
Algunos autores como los de la escuela Cepalina en 
cabeza de Prebisch (1950) con el modelo de Indus-
trialización por Sustitución de Importaciones o mo-
delo “ISI”, aplicado en América Latina, apoyaban la 
idea de que las importaciones afectaban de forma 
lesiva al PIB. Esta propuesta está en consonancia 
con la denominada “Ley de Thirlwall” (Thirlwall, 
1979), la cual en términos generales propone que 
el incremento de las exportaciones mejora el creci-

miento económico, mientras que el incremento de 
las importaciones lo empeora.

En segundo lugar, a largo plazo las importaciones 
pueden jugar un papel fundamental en el crecimien-
to económico de los países, pues estas generalmen-
te no se hacen por bienes finales sino por bienes 
intermedios, siendo por tanto relevante los tipos de 
bienes importados y no el valor de su monto anual. 
Autores como Griswold (2010), Li, Greenaway & 
Hine (2003) respaldan esta última idea. Así, algunos 
autores consideran la relación y efectos importacio-
nes - crecimiento económico, aunque su comporta-
miento no es igual en el corto que en largo plazo. 

De otro lado, autores como Khan (1975), Khan 
& Ross (1977) y Bahmani-Oskooee & Gobinda 
(2004), se basan en las funciones de demanda mar-
shallianas; donde la importación de bienes y servi-
cios foráneos de una nación o región, como cual-
quier demanda de este tipo, depende entre otras 
cosas del ingreso, es decir del PIB. Así, estos auto-
res apoyan la idea general de la relación entre los 
niveles de ingreso, las tasas de crecimiento del PIB, 
y la mayor disponibilidad a pagar por bienes extran-
jeros, fenómeno determinante del aumento de las 
importaciones en el mediano y largo plazo. En este 
caso es entonces el PIB quien determina el nivel 
de importaciones futuras de un país o región y no 
viceversa. Inclusive el mismo modelo keynesiano, a 
través de su función de importación, plantea su de-
pendencia del PIB. 

Bajo este panorama, se abre otro debate ya que 
tampoco es clara la relación de causalidad entre 
las importaciones y el crecimiento económico. Por 
tal razón en este documento, a la luz de los estu-
dios sobre exportaciones, plantea la existencia de 
la hipótesis “Growth-driven imports” (GDI) en las 
economías; es decir que el crecimiento económico 
es quien impulsa a las importaciones, o de mane-
ra contraria, se plantea la hipótesis “Imports-led 
growth” (ILG), donde son las importaciones las res-
ponsables de elevar el PIB.

Dichas relaciones de causalidad entre las importa-
ciones y el crecimiento económico no se han ex-
plorado empíricamente, ni a nivel macroeconómico 
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ni a nivel regional en Colombia. Recientemente, en 
el departamento del Cauca las importaciones han 
superado a las exportaciones. Para el año 2012 se 
registró en términos reales una cifra cercana a los 
US$384 millones a precios CIF contra un total de 
US$63 millones a precios FOB, mostrando una ba-
lanza comercial deficitaria, pero se observa que el 
PIB en ese mismo periodo ha experimentado un 
crecimiento positivo de 7,6%, situación recurrente 
en el Cauca desde comienzos de este milenio. El 
estudio de dichas causalidades cobra aún más im-
portancia en un mundo globalizado, de cara a los 
tratados comerciales firmados en nuestro país, y 
aquellos que se encuentran en proceso, los cuales 
afectan directamente a las economías de las regio-
nes, dando luces sobre la pertinencia o no de dichos 
convenios en materia de crecimiento económico.

En este orden de consideraciones, esta investigación 
tiene por objetivo esclarecer de forma empírica si las 
importaciones impulsan el crecimiento económico 
(hipótesis GDI) o viceversa (hipótesis ILG) en el de-
partamento del Cauca. Para logarlo, se implementa 
un análisis de cointegración y un modelo SVAR con 
funciones impulso respuesta que permitan simular 
los comportamientos futuros en el corto y mediano 
plazo de las importaciones y el PIB departamental. 
Este documento se divide en cuatro apartados des-
pués de la respectiva introducción. La primera parte 
plantea el marco teórico y de estudios aplicados en 
esta materia, la segunda muestra un panorama de 
las importaciones en el Cauca; el tercer apartado 
implementa la modelación econométrica para final-
mente esbozar algunas conclusiones, reflexiones y 
caminos de futuras investigaciones.

2. Referentes Teóricos y Estudios 
Aplicados

Las importaciones definidas como todos los bienes 
y servicios adquiridos por un país o región del ex-
tranjero para distribuirlos en su interior, no ha teni-
do una única mirada en la economía pues a nivel 
teórico y práctico presenta diversos efectos en el 
crecimiento económico. En general, las importa-
ciones permiten adquirir bienes y servicios que no 
se producen al interior del país lo cual beneficia a 
consumidores en precios, calidad o variedad y a las 

empresas en la consecución de materiales, insumos 
de producción o mejores tecnologías; pero de otro 
lado genera competencia a la industria ya estableci-
da o naciente en país importador y lesiona el merca-
do laboral interno, ya que genera desempleo.

Históricamente hablando, el papel del comercio in-
ternacional y de las importaciones en la economía 
data de la época del mercantilismo (1500-1750); su 
génesis se dio en las monarquías de la época con 
el fin de promover la acumulación de las naciones 
y fortalecer el Estado-Nación a través del sosteni-
miento de unas exportaciones mayores que las im-
portaciones, es decir mantener una balanza comer-
cial favorable para incrementar la riqueza nacional, 
en el marco de un fuerte proteccionismo e interven-
cionismo estatal. 

En el siglo siguiente y con una visión totalmente di-
ferente, David Ricardo (1817-1973), consideraba a 
las importaciones jugando un papel preponderante 
en la economía inglesa, ya que la liberación de las 
importaciones de cereales evitaba el estado estacio-
nario, pues de otra forma se generaban aumentos en 
la renta de la tierra, generando descensos en la tasa 
de beneficios y afectando el progreso económico. 
Este análisis dio origen a conceptos fundamentales 
para la economía ortodoxa como el de rendimientos 
marginales decrecientes y el de ventaja comparati-
va, en oposición a las ventajas absolutas de Smith 
(1776-1987). Estos elementos fueron tomados 
posteriormente por el modelo de Heckscher-Ohlin, 
promulgando que el proceso de exportación de los 
países debe especializarse en la producción con cos-
tos de oportunidad bajos. La producción intensiva 
debe basarse en factores de producción abundantes, 
y de forma contraria, se deben importar bienes cuyo 
costo de oportunidad interno sea muy elevado, justi-
ficado en la escases de recursos. 

Tres años más tarde, el modelo macroeconómico 
keynesiano introduce el concepto de exportaciones 
netas (exportaciones menos importaciones) dentro 
de la cual existe la función de importación. Esta 
depende de los niveles de ingreso, y su pendiente 
es la propensión marginal a importar. De acuerdo 
con esta ecuación, las exportaciones netas depen-
den inversamente del ingreso, es decir si aumen-
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ta el ingreso se eleva la capacidad de compra por 
bienes extranjeros cayendo las exportaciones netas, 
ceteris paribus y viceversa. De aquí se desprende 
una demarcada conclusión, ya que las importacio-
nes al entrar de forma negativa en la balanza co-
mercial implican que un aumento de ellas reduce 
el PIB de los países, es decir, mayores niveles de 
importación frenan el crecimiento económico. Vale 
la pena mencionar que la relación también puede 
ser contraría, es decir, altas importaciones frenan 
el consumo porque hay menos ingreso y esto fre-
na el gasto agregado y también el crecimiento. Las 
importaciones dependen del ingreso, y el ingreso 
también depende de las importaciones. 

En la época de la postguerra, en el contexto lati-
noamericano se denota la importancia de crear un 
modelo económico para llevar a los países emer-
gentes por el camino del desarrollo y/o crecimien-
to económico. El modelo se denomina Modelo de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones 
o modelo ISI, propuesto por Prebisch (1950), y 
complementado por Furtado (1969), Pinto (1970) 
y Sunkel & Paz (1970). Este modelo se basa en 
la premisa de considerar a América Latina sin au-
tonomía relativa a su desarrollo económico y de-
pendiente de acontecimientos y políticas de los 
países desarrollados, es decir, la periferia (países 
emergentes) depende económicamente del cen-
tro (países desarrollados), situación inhibitoria de 
su crecimiento económico. La idea entonces para 
revertir el proceso es dejar de importar bienes y 
servicios del extranjero e impulsar la producción 
de ellos al interior del país, mostrando una ba-
lanza comercial favorable y por tanto un mayor 
impulso a la industria nacional, generándose una 
menor dependencia de los mercados mundiales. 
Argumentos similares al modelo mercantilista, con 
diferencias relativas a este último, por propender 
hacia la acumulación de oro y riquezas más no 
hacia el desarrollo de un país como tal, pues di-
cho concepto aún no se conocía. La conclusión 
del modelo, siguiendo a Ramales (2008), es que 
el comercio internacional lejos de beneficiar a los 
países en desarrollo los perjudica, afirmación con-
traria a los planteamientos y hallazgos de Krugman 
& Obsfield (2006).

En la década del setenta, una vez el modelo ISI es-
taba perdiendo vigencia, Khan (1975) construye un 
modelo económico donde como cualquier función 
de demanda marshalliana depende básicamente del 
ingreso y de los precios, es decir, plantea un modelo 
de demanda de importaciones que es función del PIB 
real y del tipo de cambio real, incluyendo un shock 
de demanda a través de una variable dicotómica. En 
este caso, un mayor ingreso eleva las importaciones 
y no viceversa. Luego de los años ochenta se des-
tacan otros modelos de demanda de importaciones 
como los de Metwally & Abdel-Rhman (1985), y el 
de Asseery & Perdkikis (1993), quienes introducen 
algún grado de dinámica al construir un modelo ba-
sado en Khan (1975) pero con la inclusión de un 
rezago en las importaciones. 

Más recientemente, algunos autores como Eaton 
& Kortum (1999); Keller (2002); Li, Greenway & 
Hane (2003) apoyan la visión que el comercio in-
ternacional permite el crecimiento económico debi-
do a que las importaciones impulsan la difusión de 
nuevas y mejores tecnologías hacia países donde no 
es posible desarrollarlas, y como ella es clave para 
explicar las diferencias en el ingreso y la producti-
vidad de los países, su esparcimiento permite que 
las brechas entre países no sea tan elevada, ceteris 
paribus. Estos aportes están asociados a la hipótesis 
de catching up, la cual sostiene en términos gene-
rales que los países emergentes o pobres pueden 
elevar la productividad total de los factores (PTF) a 
una tasa más rápida que la de los países desarrolla-
dos debido a que es más barato imitar las tecnología 
que crearlas (Maudos, Pastor & Serrano, 1998). 

En este mismo sentido, Markusen & Rutherford 
(2002) encuentran que una importante fuente de 
transmisión del conocimiento de los países desarro-
llados hacia los emergentes se logra a través de la im-
portación de servicios de expertos tales como inge-
nieros y consultores de gestión, ya que la incorpora-
ción de su conocimiento a los procesos productivos 
por una lado sería menos costoso que si se hiciese 
con personal del interior, y por otro, se generan efec-
tos spillover de los expertos hacia los trabajadores 
poco calificados, elevando sus niveles de productivi-
dad en el mediano y largo plazo. Siguiendo a Becker 
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(1964) y Mincer (1974), estos conceptos se formali-
zan a través de la transferencia tecnológica mediante 
el desarrollo y transferencia del capital humano.

Otros autores consideran que las importaciones 
ayudan al crecimiento económico a través de la ex-
portación de turismo. En efecto, Nowak, Sahli & 
Cortés (2007) a través de un sofisticado modelo ma-
temático y Brida, Pereyra, Such & Pulina (2011), 
plantean que el crecimiento económico sostenido 
se logra mediante la importación de capitales ex-
tranjeros en su totalidad financiados a través del 
turismo receptor. Es decir, el país exportador del 
turismo debe previamente importar bienes indus-

triales, maquinaria y tecnología para impulsar nue-
va infraestructura y capital humano, lo cual genera 
mayores niveles de crecimiento en la nación. 

En el caso de los estudios aplicados, desde el lado 
de las importaciones y su causalidad hacia el PIB 
se encuentran pocos estudios, pues generalmente 
se encuentran aplicaciones para el caso de las ex-
portaciones y si estas cumplen con la hipótesis de 
“Growth-driven Exports” (GDE) o por el contrario 
la “Exports-led growth” (ELG), es decir si las ex-
portaciones impulsan el crecimiento o viceversa. 
A continuación se enlistan algunos de los estudios 
aplicados más recientes:

Tabla 1. Resumen Estudios Empíricos para Hipótesis GDE, ELG, GDI e ILG

Autor(es) Año Objetivo Metodología Resultados

Khan 1975
Indagar por la relación estática 
entre las importaciones y el 
ingreso

Estimación por 
MCO Demanda 
Marshalliana

Un mayor ingreso eleva las importaciones y no viceversa

Metwally & Abdel-Rhman 1985
Indagar por la relación dinámi-
ca entre las importaciones y el 
ingreso

Estimación por 
MCO Demanda 
Marshalliana

Mayores importaciones rezagadas en el tiempo elevan las 
importaciones contemporáneas

Balaguer & Cantavella-
Jordá 2002

Examinan la relación entre los 
ingresos reales y las exporta-
ciones reales en España

Modelo VAR 

El crecimiento es impulsado por las exportaciones en 
condiciones de libre comercio, pero cuando se considera 
el siglo en su conjunto, existe una causalidad unidireccio-
nal que va desde el ingreso hacia las exportaciones

Awokuse 2003 Examinar la hipótesis ELG en 
Canadá. 

Modelos VCE y 
VAR

La causalidad a la Granger es unidireccional y va desde 
las exportaciones reales hacia el PIB real.

Panas & Vamvoukas 2002

Explorar la causalidad entre las 
exportaciones y el crecimiento 
del producto en la economía 
griega.

Modelos VCE y 
VAR multivariados

La hipótesis GDE es válida, existe una relación causal 
fuerte y consistente de crecimiento de la producción ha-
cia las exportaciones en el largo plazo

Jin 2002 Validar la hipótesis GDE en 
Corea  Modelos VAR El crecimiento impulsa las exportaciones y no al contra-

rio.

Alonso & Patiño 2007
Investigar la validez de la hi-
pótesis EDG para el Valle del 
Cauca

Modelos VAR con 
funciones Impulso-
Respuesta

Se valida la relación causal del crecimiento económico 
basado en exportaciones.

Nowak, Sahli & Cortés 2007
Validar la hipótesis TKIG 
(tourism-capital good imports-
growth).

Modelos VAR Existe causalidad entre el turismo, la importación de bie-
nes de capital y el crecimiento económico

Kee, Nicita & Olarreaga 2008

elasticidades de la demanda de 
importaciones para un amplio 
grupo de países a nivel desa-
gregado

Estimación deman-
da de importacio-
nes a través de una 
función translog. 

Gómez & Salazar 2014

Indagar por los determinantes 
a largo plazo de las importacio-
nes para los departamentos de 
la costa Pacífica colombiana

Demanda a la Khan 
con modelos MCE

Existe una relación estable a largo plazo entre las impor-
taciones totales, la tasa de cambio y el PIB.

Fuente: Elaboración propia.
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Las estimaciones de la relación de causalidad se ba-
san en modelos VEC y VAR estándar, y posiblemen-
te esta sea la causa de que los resultados sean disi-
miles. Por tanto se propone en este estudio formu-
lar un modelo VAR estructural (SVAR) para capturar 
con aportes teóricos una relación más acertada de 
la causalidad. 

3. Las Importaciones en el Cauca

Históricamente el comportamiento de las importa-
ciones del Cauca tiene un antes y un después a par-
tir del año 1992. Como es previsible, este punto de 
quiebre se origina por la apertura económica por la 
que atravesaba el país a principios de la década del 
noventa, en el gobierno de César Gaviria. 

Gráfico 1. Importaciones y PIB per cápita del Cauca Normalizados. 
Miles de Millones de Pesos (2005=100). 1960-2013.

Fuente: Elaboración propia con datos DANE y SITEC.

PIBPC: PIB per cápita del Cauca, IMP: Importaciones Cauca.

Por ser cifras normalizadas, el eje Y debe ser entendido como desviaciones estándar. 

En efecto, desde 1960 hasta 1991, las importacio-
nes del departamento en promedio ascendieron tan 
solo a 18.3 millones de dólares, aunque desde 1992 
hasta 2013, alcanzaron 358.3 millones de dólares 
en promedio. Para la última década analizada, las 
importaciones evidencian un comportamiento poco 
estable debido a incertidumbre en los mercados ge-
nerada por la crisis económica y financiera mun-
dial, sin embargo, siguiendo al informe del Perfil 
del Comercio Exterior del Cauca realizado por la 
Cámara de Comercio del Cauca (2013), el coefi-
ciente de penetración de importaciones, es decir la 
proporción del mercado doméstico que se abaste-
ce con importaciones en un periodo, fue del 9.9% 

en 2010 y del 10% en 2011. Una excepción a lo 
anterior, como se evidencia en el gráfico 1, fue el 
repunte bastante fuerte en las importaciones en los 
años 1983 y 1984, debido al terremoto acaecido 
en Popayán, situación que obligó a la importación 
de diversos insumos de construcción para la restau-
ración de la ciudad y de otros servicios (Cardona, et 
al., 2004, 22).

De otro lado, en el corto plazo se encuentra que 
antes del año 1992, la relación entre el ciclo de 
las importaciones frente al del ciclo de la economía 
departamental se comporta de manera procíclica 
de manera contemporánea, es decir que si el PIB 
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per cápita (o las importaciones) se elevan en un de-
terminado periodo, las importaciones (o el PIB per 
cápita) se elevan en el mismo periodo, aunque su 
relación no es demasiado fuerte ya que su correla-
ción solo es cercana a 0,05. Una posible explica-
ción obedece a los bajos niveles mostrados por las 
importaciones en ese periodo (ver gráfico 1) lo que 
posibilita una balanza comercial favorable que se re-
fleja en el PIB per cápita departamental.

Ya para los años 1993-2013 la relación es un poco 
diferente, pues en primera instancia los ciclos se 
vuelven menos volátiles de forma contemporánea, 
y aunque su relación sigue siendo procíclica, ésta 
es más fuerte. En otras palabras, las expansiones 

(o contracciones) del PIB per cápita generan in-
crementos (o contracciones) en las importaciones 
y viceversa, para el mismo periodo, siendo dichas 
variaciones conjuntas más moderadas, pero su re-
lación más fuerte pues su correlación es de 0.36. 
Como los valores de las correlaciones no muestran 
causalidad, no se sabe si a priori las importaciones 
causan al PIB per cápita o viceversa y menos si lo 
hacen de manera contemporánea, adelantada o re-
zagada, por esta razón la implementación de un mo-
delo SVAR se hace necesaria para poder esclarecer 
dicha relación de manera dinámica. Posiblemente 
las mayores importaciones mostradas después de 
1992 tengan relación con este comportamiento vía 
balanza comercial

Gráfico 2. Ciclo de las Importaciones y PIB per cápita del Cauca Normalizados. 
Miles de Millones de Pesos (2005=100). Filtro de Kalman. 1960-2013.

Fuente: Elaboración propia.

CLIMP es el ciclo en logaritmo de las importaciones del Cauca y CLPIBC es el ciclo en logaritmo del PIB del Cauca. Por ser cifras 
normalizadas, el eje Y debe ser entendido como desviaciones estándar.

En lo que respecta al nuevo milenio, los mayores 
renglones de importación fueron maquinaria y equi-
po (32.64%), sustancias químicas (28.13%), papel 
y sus productos (19.85%), productos agropecuarios 
(8.94%), de los cuales el 42.6% provinieron de Es-
tados Unidos. Ya para 2005, las importaciones se 

concentraron en sustancias químicas, papel y ma-
quinaria, donde Venezuela tuvo un alto grado de 
participación como proveedor. En años subsiguien-
tes las importaciones se basaron en la compra de 
productos de papel (23.1% del total) donde ahora 
fue México uno de los mejores socios comerciales. 
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Finalizando la primera década del milenio, el 70% 
de las compras se concentraron en las industrias de 
sustancias y productos químicos, metalúrgica, ma-
quinaria y equipo y plástico-caucho, productos cuya 
procedencia era Estados Unidos, Venezuela y Co-
rea, fundamentalmente.

En términos coyunturales, para 2014 las importa-
ciones del Cauca ascendieron a US$ 385.020.307 
CIF, un 11% más que el año anterior. Dicha alza 
obedeció principalmente por el crecimiento de ma-
cro sectores como la manufactura e insumos (16%) 
agroindustria (15%) y servicios (11%). Dichas im-

portaciones están compuestas casi en su totalidad 
por los macro sectores no tradicionales (99.9%) y 
el restante 0.1% por el sector tradicional (petróleo y 
sus derivados). Frente al comportamiento de las im-
portaciones por macro sectores, de acuerdo al grá-
fico 3 se encuentra que las manufacturas e insumos 
participan con el 76% del total de las importacio-
nes, seguido del sector servicios el cual alcanza una 
participación del 11%, las prendas de vestir ocupan 
el tercer lugar con el 9% y la agroindustria el cuarto 
con 3,9% y por último el sector tradicional, con una 
participación del 0,1%. 

Gráfico 3. Porcentaje Importaciones por Macro sectores a precios CIF. 
Miles de Millones de Pesos (100=2005). Cauca. 2013-2014

Fuente: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca.

Dentro de los subsectores de las manufacturas, los 
de mejor comportamiento en 2014 fueron el plás-
tico en formas primarias con una participación del 
19% siendo el socio comercial mayoritario los Esta-
dos Unidos (17%). En el caso de los subsectores de 
servicios el papel y cartones representan más de la 
mitad del total importado (52%), los cuales fueron 
transferidos principalmente desde Estados Unidos 
(43%). Dentro de prendas de vestir se destaca el sub-
sector de textiles que ocupa el 94% del total de las 
compras. La procedencia de las importaciones de 

este macro sector, es China (22%) y Estados Unidos 
(21%) Finalmente, los principales subsectores de la 
agroindustria muestran que los cereales por ejemplo 
participan con el 43% del total de importaciones, 
seguido de las preparaciones alimenticias diversas 
(23%), las cuales fundamentalmente provienen de 
nuevo de los Estados Unidos (49%) y México (16%).

En resumen, las importaciones del Cauca han teni-
do un crecimiento pronunciado a partir de la aper-
tura económica a inicios de la década del noventa, y 
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ha guardado históricamente en el periodo analizado 
algún grado de independencia del ciclo económico 
departamental, por lo menos de forma contempo-
ránea, adicionalmente en la coyuntura de los últi-
mos años importa principalmente manufacturas e 
insumos, servicios, prendas de vestir y materiales 
para la agroindustria,siendo su principal socio co-
mercial los Estados Unidos.

4. Modelo Econométrico

Con el fin establecer la relación entre el PIB del 
Cauca se plantea un modelo de demanda de impor-
taciones basados en Khan (1975). Para esta investi-
gación se supone que las importaciones dependen 
de los términos de intercambio y del PIB per cápi-
ta real del departamento, es decir siguiendo una 
demanda marshalliana típica, depende de los pre-
cios relativos y del ingreso, intentándo capturar la 
causalidad del PIB per cápita hacia las importacio-
nes. Adicionalmente, siguiendo a Alonso & Patiño 
(2007), se introduce en ella el PIB per cápita na-

cional como una variable de control, lo cual permite 
intervenir los incrementos en la producción depar-
tamental generados por incrementos en la produc-
ción nacional (choques externos). Finalmente, de 
acuerdo a Jin (2002) como se desconoce ex ante si 
las importaciones de periodos pasados explican el 
comportamiento del PIB hoy o viceversa, se debe 
introducir un conjunto de rezagos. Así, la demanda 
de Khan se le denominará ahora demanda ampliada 
por importaciones de Khan. 

De otro lado, para capturar la causalidad de las im-
portaciones hacia el PIB, la demanda de importa-
ciones ampliada debe plantearse como un modelo 
VAR, donde cada una de las variables endógenas 
ahora serán exógenas y deben estar en función de 
las restantes variables. Es decir, se crea un sistema 
que tiene tantas ecuaciones como variables exóge-
nas y endógenas tenga la modelación inicial. En 
este orden de ideas, el modelo VAR (p) estándar, es 
el siguiente:

Donde LIMP son las importaciones del Cauca en lo-
garitmo, PIBPC Y PIBPN son el PIB departamental 
y nacional per cápita respectivamente expresados 
en logaritmo, y TCR recoge el tipo de cambio real 
peso-dólar, también en logaritmos, esta variable re-
presenta los términos de intercambio. Finalmente 
son los términos aleatorios de error de cada ecua-
ción, los cuales se supone tienen media cero, va-
rianza constante y covarianza nula. Los rezagos se 
denotan por la letra i, y el máximo rezago por la 

letra k. El rezago máximo se determina a través de 
los criterios de información de tradicionales: Akaike 
y Schuwarz. Cabe anotar que por ser modelos do-
ble logarítmicos, todos los parámetros del sistema 
representan elasticidades. 

Si los resultados muestran a los parámetros en la 
ecuación 1 siendo no significativos y en la ecuación 
(3) siendo significativos se apoyará la idea alrede-
dor de la incidencia de las importaciones de hoy 
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en el PIB per cápita del futuro, ceteris paribus, y si 
además se muestran signos positivos indicarían un 
impacto creciente en el PIB per cápita. Lo ante-
rior apoyaría los planteamientos de los autores disi-
dentes del modelo de sustitución de importaciones; 
pero si los signos son negativos por vía contraria se 
respaldaría la idea de Prebisch (1950), por ejemplo. 
De otro lado, si los resultados encuentran a los pa-
rámetros en la ecuación 1 siendo significativos y en 
la ecuación (3) no siéndolos, mostraría la inciden-
cia del PIB per cápita actual en las importaciones 
futuras, dándole la razón a Kahn (1975). Además, 
y en concordancia con la elasticidad ingreso de las 
importaciones, si los signos son positivos indicarían 
una relación directa, clasificando los bienes importa-
dos como normales; y al contrario si son negativos 
la relación los clasificaría como inferiores, dejando 
otras cosas constantes.

Los parámetros asociados al PIB de Colombia 
operarían en concordancia con los asociados al 
PIB del Cauca, pero debido al comportamiento de 
la economía caucana, y su representación de tan 
solo el 1.7% en promedio de la economía nacional 
en los últimos 50 años, se espera un comporta-
miento no estadísticamente significativo de dichos 
parámetros. En el caso del tipo de cambio real, 
se espera un signo negativo de la elasticidad pre-
cio de la demanda, pues si el peso colombiano se 
devalúa, las importaciones caerán, pero por vía 
contraria una revaluación impulsaría las importa-
ciones, ceteris paribus.

Para no estimar relaciones irrelevantes en el mo-
delo VAR y con el fin de implementar funciones 
impulso-respuesta (las cuales ayudan a corrobo-
rar si el modelo está identificado además de ser 
coherente con el análisis teórico), se introducen 
restricciones transformando el modelo VAR en un 
SVAR. Para esto se requiere identificar las innova-
ciones (shocks) teniendo en cuenta la correlación 
entre los errores del modelo (Gómez & Hernán-
dez, 2011). La ventaja con la utilización de los 
SVAR frente a los VAR es que tanto las funciones 
de impulso respuesta como las descomposiciones 
de varianza, pueden tener interpretaciones estruc-
turales (Melo & Hamann, 1999).

En este orden de ideas, siguiendo la metodología de 
Amisano & Giannini (1996), el modelo SVAR es el 
siguiente:

Donde A es una matriz simétrica de relaciones con-
temporáneas y C(L) una matriz simétrica de orden 
finito que captura la información para los distintos 
rezagos del modelo. La matriz B captura los respec-
tivos mecanismos de transmisión de propagación 
del vector de términos de innovación los cuales se 
interpretan como choques no anticipados en el mo-
delo. De forma reducida, se tiene que:

Las restricciones para la matriz A son las siguientes: 
un primer choque que impacta en el nivel de las 
importaciones del departamento del Cauca afecta 
negativamente al PIB caucano y nacional, toda vez 
que este rubro hace parte de la balanza comercial, 
pero no incide en el tipo de cambio ya son los pre-
cios de la moneda extranjera la señal para impor-
tar. El segundo choque que afecta al PIB per cápita 
nacional, incide únicamente en el PIB per cápita 
del Cauca, pues el segundo es una resultante o está 
contenido dentro del primero. El tercer choque, que 
se define como un impacto en el PIB per cápita del 
Cauca, se espera que no afecte al PIB per cápita 
nacional ya que su participación en los últimos años 
ha sido un poco superior al 1%; y tampoco que 
tenga incidencia sobre el tipo de cambio real pues 
son esta depende de los precios nacionales e inter-
nacionales. El ultimo choque incidente en el tipo de 
cambio presenta un vector de no nulidad, ya que 
esta innovación impacta al resto de variables con-
sideradas, puesto que las importaciones siguen la 
señal de los precios de la divisa, y las transacciones 
internacionales realizadas en dólares influyen en la 
balanza de pagos nacional y departamental. 
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Debido a que el vector de innovaciones se modela 
como un sistema independiente de ecuaciones li-
neales la matriz B es una matriz idéntica. En otras 
palabras, el modelo SVAR es del tipo AB. Así, las 
restricciones de las matrices A y B, son las siguientes: 

De acuerdo a Melo & Hamann (1999) los pasos 
para la construcción del modelo SVAR son la esti-
mación del modelo VAR estándar, luego se impo-
ne un número suficiente de restricciones sobre las 
matrices A y B con lo que se permita identificar 
los parámetros estructurales y obtener después las 
funciones impulso-respuesta. 

Finalmente, frente a la minería de datos cabe resal-
tar que las series reales de las importaciones, PIB 
Cauca y Nacional fueron obtenidas del Sistema de 
Información Tecnoeconómica para el Cauca (SI-
TEC) para el periodo 1960-1993 y para el periodo 
comprendido entre 1994-2013 por intermedio del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica (DANE); todas ellas con periodicidad anual y 
empalmadas a precios constantes de 2005, y el tipo 
de cambio real fue obtenido del Banco de la Repú-
blica. Así las cosas, las series analizadas tienen una 
extensión de 54 años. 

4.1. Integración y Cointegración

Para conocer el grado de integración de las series 
analizadas se debe realizar la prueba de raíces uni-
tarias, para lo cual se implementaron las pruebas 
de Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y la prueba de 
Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS). Di-
chas pruebas permiten identificar si existen raíces 
unitarias, es decir decide si la serie es o no estacio-
naria. La siguiente Tabla muestra los resultados:2

2  Los resultados ampliados se muestran en el anexo 1. 

Tabla 2. Prueba de raíces Unitarias ADF y KPSS. Series 
en Logaritmos.

Niveles Primeras Diferencias

Variable ADF KPSS ADF KPSS

LIMP -1.4503 0.8485 (-9.9901)*** (0.1257)***

LPIBPC 2.2331 0.7967 (-3.68251)*** (0.59166)**

LPIBPN -0.2916 0.8821 (-4.2899)*** (0.88210)**

LTCR -2.1993 0.5370 (-4.5296)** (0.1097)***

Fuente: Elaboración propia con datos DANE y SITEC.

LIMP: logaritmo de las importaciones, LPIBPC: logaritmo del PIB 
per cápita Cauca, LPIBN: logaritmo del PIB per cápita nacional, 
LTCR: logaritmo de la Tasa de Cambio Real. (***) representativo 
al 1%, (**) representativo al 5%, (*) representativo al 10%.

La tabla muestra un comportamiento no estaciona-
rio en niveles de todas las variables incluidas en el 
modelo, pero en primeras diferencias son integra-
das de orden 1, es decir I (1), ya que en primeras 
diferencias son estadísticamente significativas de 
acuerdo a su p-valor. Por lo tanto, los tres primeros 
momentos de cada una de las variables aleatorias 
consideradas, son independientes del tiempo. A 
continuación, para indagar si la relación de las va-
riables consideradas en el largo plazo no es falsa o 
espuria, es decir si las series están cointegradas, se 
aplica la prueba de Jhoansen (1988). Si dos o más 
variables están integradas en diferentes órdenes no 
habrá cointegración. Los resultados se muestran a 
continuación:3

Tabla 3. Test de Cointegración de Jhoansen. 

Vectores Valor porpio Traza p-valor

Ninguno 0.35 59.76 0.01

Al menos 1 0.33 38.17 0.02

Al menos 2 0.18 17.80 0.11

Al menos 3 0.14 7.56 0.10

Fuente: Elaboración propia con datos DANE y SITEC.

3 Los resultados ampliados se muestran en el anexo 2.
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La prueba de Jhoansen arroja la existencia de al me-
nos un vector de cointegración para la combinación 
de las series a largo plazo, pues el p-valor es igual 
al 5%. Esto permite asegurar la validez del modelo 
VAR planteado anteriormente y la no generación 
de resultados falsos. Es decir, siguiendo a Greene 
(1999) las series por separado son aleatorias, pero 
de manera conjunta forman una combinación lineal 
estacionaria, permitiendo la solidez de su relación 
a largo plazo. De esta manera el modelo VAR se 
puede estimar sin ninguna dificultad estadística. 

4.2. Estimación del Modelo VAR

Como en el apartado anterior las series son integra-
das de orden 1 y al menos existe un vector de coin-
tegración. De otro lado, los criterios de información 
de Akaike y Scwartz encuentran que el número óp-
timo de rezagos es dos. En este orden de ideas, la 
estimación del modelo VAR (p) estándar de forma 
resumida es la siguiente:4

Tabla 4. Estimaciones Modelo VAR

Fuente: con datos DANE y SITEC.

El P valor de la prueba F fue añadido por el autor

4  Los resultados ampliados se muestran en el anexo 3.

El sistema planteado muestra un buen ajuste a nivel 
global, donde el R2 supera al 85% en todos los mode-
los, y los p-valores de la prueba F son iguales a cero, 
y además el determinante de la matriz de covarianzas 
es igual a cero (ver anexo 3). Todo ello indica que el 
sistema consta de las variables indicadas para anali-
zar el fenómeno de causalidad entre las importacio-
nes y el PIB per cápita. Para evaluar la presencia de 
autocorrelación en los errores se efectuó la prueba 
de Portmanteau; y para evaluar la normalidad de los 
residuales se utilizó la prueba multivariada de errores 
aplicando la matriz de descomposición de Cholesky 
para la ortogonalización de la matriz de covarianzas. 
Finalmente, se evaluó la presencia de heterocedas-
ticidad a través del test de White. Las tres pruebas 
tienen un p-valor por encima del 5%, concluyendo 
la no existencia de autocorrelación ni heterocedasti-
cidad y una distribución de errores multivariada nor-
mal.5

En términos específicos, el modelo inicial (ecua-
ción 1), encuentra a las importaciones actuales del 
Cauca explicadas por su comportamiento del año 
anterior y por los comportamientos rezagados del 
PIB per cápita departamental hasta dos periodos. 
Las restantes variables no resultaron ser estadísti-
camente significativas, aunque siguiendo a Gómez 
& Salazar (2014), encuentran que el tipo de cam-
bio si influye en las importaciones, pero de mane-
ra contemporánea y no rezagada para el departa-
mento del Cauca. Los resultados de los modelos 2 
y 3 (ecuaciones 2 y 3), muestran una relación del 
PIB per cápita actual nacional y caucano, con su 
comportamiento pasado hasta dos periodos atrás, 
pero con las otras variables seleccionadas no, a 
través de evidencia estadística que así lo confirma. 
Este resultado no sorprende, pues el PIB per cápi-
ta de una nación o de un departamento depende 
básicamente de la demanda agregada. Finalmen-
te, en el caso del modelo 4 (ecuación 4), el tipo 
de cambio contemporáneo depende de su com-
portamiento pasado y del PIB nacional hasta dos 
periodos atrás (las restantes variables resultan ser 
estadísticamente no significativas). Una causa po-
sible es la mayor cantidad de ingresos de la nación 

5  Ver anexo 4.
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hoy, elevando las compras de bienes extranjeros 
en el futuro, proceso coadyuvante en una mayor 
demanda de dólares.

Los resultados más importantes con la estimación 
del modelo se encuentran en las ecuaciones 1 y 3; 
ya que los parámetros en la ecuación 1 son signi-
ficativos y en la ecuación (3) no lo son, por tanto 
es el PIB per cápita caucano actual quien incide 
en las importaciones futuras, o visto del otro lado, 
es el PIB per cápita hasta de dos periodos atrás 
quien incide en las importaciones actuales del de-
partamento. La relación por tanto, no va desde las 
importaciones al PIB per cápita sino al contrario. 
Este hallazgo muestra que la hipótesis de Kahn 
(1975) es cierta y no la del modelo de sustitución 
de importaciones de Prebisch (1950) o la de sus 
disidentes.

4.3. Funciones Impulso-Respuesta SVAR

Para corroborar o reforzar los resultados anterio-
res, se implementó un análisis impulso-respuesta 
con restricciones.6 Este intenta evaluar la dinámica 
de los efectos que tienen choques exógenos sobre 
perturbaciones y por ende sobre el sistema. Si el in-
tervalo de confianza mostrado por las líneas discon-
tinuas contiene el valor de cero, las perturbaciones 
causan efectos estadísticamente nulos.

Los choques sobre la perturbación tienen efectos 
dinámicos diferentes sobre las importaciones y el 
PIB caucano. Como se muestra en el gráfico 4, en 
el primer caso es permanente, tomando entre 10 y 
12 periodos para estabilizarse en su nivel de largo 
plazo, es decir, un choque en el nivel de actividad 
económica tiene efectos contemporáneos y perma-
nentes sobre la senda de las importaciones, los cua-
les se suavizan en el largo plazo. 

Gráfico 4. Función Impulso-Respuesta. PIB Caucano. 

Fuente: Elaboración Propia con datos DANE y SITEC.

6 Los coeficientes estimados de las matrices A y B se muestran 
en el anexo 5.
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De acuerdo al gráfico 4 se puede decir que ante un 
impulso en el PIB regional, las importaciones del 
Cauca responden aumentando, a partir del primer 
periodo. Este efecto se mantiene hasta el cuarto pe-
riodo, donde comienza a decaer hasta desaparecer 
el efecto en el doceavo período. Después de éste, las 
importaciones retornan a su equilibrio de largo plazo. 

En el segundo caso, la función impulso respuesta 
del gráfico 5 muestra que el intervalo de confianza 
incluye el cero; por tanto los efectos sobre el PIB 
caucano de un choque en la perturbación, estadís-
ticamente hablando, no son significativamente dife-
rentes de cero. 

Gráfico 5. Función Impulso-Respuesta. Importaciones.

Fuente: Elaboración Propia con datos DANE y SITEC.

En otras palabras, el efecto de choques transitorios 
sobre las importaciones del departamento del Cau-
ca no afecta al PIB en el largo plazo.

5. Conclusiones

La evidencia empírica muestra que en el Cauca 
se cumple la hipótesis Growth-driven Imports” o 
(GDI) y no la “Imports-led growth” (ILG), ya que la 
relación de causalidad entre el PIB per cápita y las 
importaciones en el Cauca va del primero hacia 
el segundo y no viceversa, resultado corroborado 
por el modelo VAR estándar y el SVAR. Es decir, 
las importaciones de este departamento dependen 
del comportamiento pasado de su PIB per cápita 
hasta en dos periodos atrás. Los signos positivos 
para los dos rezagos muestran además que el im-
pacto del PIB per cápita hacia las importaciones es 

positivo y no negativo lo que apoya el modelo de 
demanda ampliada a la Khan (1975), en detrimen-
to de la visión corto placista del comportamiento 
de las importaciones de Prebisch (1950) o la Ley 
de Thirlwall (1979), al igual que la idea largo pla-
cista de Griswold (2010) o Li, Greenaway & Hine 
(2003). 

Como la elasticidad ingreso es positiva se deduce 
que el Cauca importa bienes normales, aunque en 
el primer rezago es muy cercano a uno, es decir se 
importa en alguna medida bienes normales básicos 
necesarios, pero el segundo rezago muestra un va-
lor lejano de la unidad, ósea se importa también 
bienes normales de lujo, los cuales posiblemente 
estén asociados a la importación de maquinaria y 
equipo para las empresas ubicadas en el norte del 
departamento. 
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Una implicación importante de lo encontrado en el 
modelo es que el departamento del Cauca debe cre-
cer para poder importar, y no importar para poder 
crecer. Por tal motivo no es de sorprender las cifras 
recientes del comportamiento de su economía, don-
de se muestra un mayor crecimiento tanto del PIB 
per cápita como de las importaciones. No hay ca-
bida a paradojas, las importaciones reducen el PIB 
per cápita pero en el corto plazo de manera estática 
y no en el largo plazo de manera dinámica. 

En cuanto a los tratados de libre comercio, el cum-
plimiento de la hipótesis de mayores importaciones 
vía crecimiento económico en el Cauca, implica 
que los acuerdos comerciales pueden jugar un pa-
pel complementario con mayores ingresos para 
importar antes que sustitutivo, es decir no es sufi-
ciente con firmar acuerdos comerciales con otros 
países que disminuyan los impuestos arancelarios 
por ejemplo, pues también se requiere de mayores 
niveles de ingreso. Siguiendo de nuevo a Gómez 
& Salazar (2014), los acuerdos de libre comercio 
para el Cauca elevan los niveles de importaciones 
a largo plazo, pero hace falta decir que los ingresos 
también deben tenerse en cuenta. 

Finalmente, en los modelos SVAR generalmente 
cuando se tienen muchos rezagos, se presentan 
elevados niveles de correlación en las variables ex-
plicativas, es decir, multicolinealidad. En este caso, 
como los rezagos tan solo son dos, la multicolineali-
dad es descartable. Además se dice que los modelos 
SVAR son generalmente ateóricos, pero para este 
caso están basados en la teoría de la demanda de 
importaciones Khan, el modelo de sustitución de 
importaciones de Prebisch y las restricciones teóri-
cas introducidas. 
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Anexos

Anexo 1. Prueba ADF y KPSS

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Test de Jhoansen

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 3. Estimación Modelo VAR

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Prueba de Autocorrelación de Portmanteau, Heterocedasticidad de White  
y Normalidad por Ortogonalización a la Cholesky

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 5. Estimación de las matrices A y B modelo SVAR

Fuente: Elaboración propia.


