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EL PAPEL DEL ESTÀDO  A N T É  L A  CRISIS ; EL C A S O  C C L C M B I A N O

A .  'EL PAPEL DEL ESTADO  A  TRAVES DE LA  P L A N E A C IO N

1. Los p lanes de d e sa rro llo  se e laboran  en C o lo m b ia  para los períodos cua tr iena le s  

de G o b ie rn o . Lo a dm in is tra c ió n  de 1978 a 1982 se r ig ió  por e l " P lan de Inte

g ra c ió n  N a c io n a l ” P IN / cuyos p r in c ip a le s  rasgos se resumen mós ade lan te  . El 

p lan  a c tu a l se conoce  con e l nombre de " C am b io  con Equ idad " y  su v ig e n c ia  

se e x t ie n de  hasta 1986.

La e s tra teg ia  d e l P IN  se basó en e l presupuesto de que e x is t ía  un p o te n c ia l de cre 

c im ien to  desaprovechado que pod ría  hacerse e fe c t iv o  concen trando los esfuerzos 

d e l G o b ie rn o  en :

a) C onstru cc ión  de una adecuada  in fraestructu ra  de transporte y com un icac iones.

b) D e s ce n tra liz a c ió n  económ ica  y adm in is tra tiva

c) Impulso a los sectores en e rg é t ico  y m ine ro , y

d) D esa rro llo  so c ia l

Los requerim ientos de in ve rs ió n , te cn o lo g ía  e im portac iones en los sectores p r io r i

tarios h a c ían  a co n se ja b le , según e l P lan , a cu d ir  in tens ivam ente  a endeudam iento 

ex te rno , lo que se fa c il it a b a  por la  fa vo rab le  coyuntura cam b ia r ia  de l memento.
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la  d ispon ib ilid ad  de fin an c ia c ió n  externa y las p referencias de la  inversión extran

jera por el t ipo  de proyectos propuestos.

El P IN  se o rien tó  fundamentalmente a l manejo de la  inversión p úb lica  y a l control 

m onetario y f is c a l. En materia de com erc io  ex te rio r se propuso una apertura g ra 

dual y  se le c tiva  de la  econom ía y el pe rfecc ionam ien to  de los procesos de in teg ra 

c ió n . En el manejo de el t ip o  de cam bio se proponía a lc a n za r que en el la rgo 

p la zo  asegurara la  com petitiv idad  de las exportac iones. S inem bargo, dada la  co 

yun tu ra , e l resu ltado fué el de una sobreva luac ión  del peso co lom b iano .

El P IN  solo d e f in ió  metas de gastos de funcionam iento  e invers ión  p ú b lic a . Los 

ob je tivos de crec im ien to  g loba l o por sectores, in f la c ió n , exportac iones o im porta

c iones no se cu an t if ic a ro n . Las metas trozadas a l c rec im ien to  de los gastos de fun

c ionam iento  e inversión en precios corrientes se presentan en e l Cuadro N o . 1 

a l igua l que los e fectivam ente  logrados.

El P lan "C am b io  con Equidad" fué diseñado cuando ya la  econom ía doméstica había 

entrado en recesión y se hab ían  m anifestado las d if icu lta d e s  del sector externo a l 

haberse deterio rado los térm inos de in tercam b io , d eb ilita ndo  la  demanda por nuestros 

productos y endureciendo los mercados de cap ita le s  externos. Frente a estas c ircuns

tancias , el p lan  se propuso re a c tiva r la  econom ía dom éstica, lograr la  e s tab ilid ad  

monetaria y de p rec ios, desmontar las expecta tivas in f la c io n a r ia s , proteger la  indus

tria  nac iona l, estim ular la  construcc ión  de v iv ie n d a , ra c io n a liz a r  e l gasto p ú b lico  

y recuperar la  capac idad  de ahorro del sector p ú b lic o .
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C U A D R O  N o .  1

TA SA S  DE C R E C IM IE N T O  DE LO S  G A S T O S  

DE F U N C IO N A M I E N T O  E IN V E R S IO N  EN  PRECIO S CO RR IEN TES

M ETAS R E A L IZ A C IO N E S

Func ionam ien to Inversión Fun c ionam . Inversión

P la n  1978-82 "P la n  de Integración N a c io n a l"

1979 - - 4 5 .6 5 3 ,3 -

1980 2 4 .9 2 0 .2 3 0 . ó 3 3 .6

1981 2 5 .0 3 0 .0 4 0 .4 2 5 .0

1982 2 5 .0 3 0 .0 2Ó.Ó 14.1

P lan 1982-86

1983 - - 3 0 .3 5 .5

1984 17 .0 2 4 .0

1985 17 .0 2 4 .0

1986 17 .0 2 4 .0

1 /  Los metas fueron fijadas en térm inos re a le s . A q u f se suponen crec im ien tos 
de p rec ios de l 17% a n u a l.
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Com o estrateg ia para lograr la  reactivación se .optó por reduc ir gradualm ente el 

d é f ic it  f isca l y reo rientar la  capac idad  de compra del Estado hac ia  la  p roducc ión  

nac iona l; d ir ig ir  recursos hac ia  la  construcc ión  de v iv ienda  popu lar y hac ia  otros 

programas soc ia le s y estim u lar la  industria  nac iona l mediante una com b inación  de 

p o lít ic a s  de p ro tecc ión , prom oción a las exportac iones e in cen tivos  a la  Inversión.

A  los ob je tivos de e s ta b iliz a c ió n  se les asignaron los instrumentos convenc iona les 

de c rec im ien to  m onetario estab le , contro les se le c tivos  de precios y p o lít ic a s  de 

conce rta c ión  s a la r ia l.

Para correg ir los desajustes fisca les se p lan teó  la  necesidad de recuperar la  e la s t i

c id ad  de la tr ibu tac ión  y m od ifica r la  estructura de los Ingresos. En p a rt icu la r , 

e le v a r la  e la s t ic id ad  de la  tr ibu ta c ión  d ire c ta  entre e l 1 .3  y el 1 .5  y la ind irec ta  

entre 1 .15 y 1 .25 ; mantener los gastos de funcionam iento  prácticam ente constantes 

en térm inos reales; reduc ir la  dependencia del c réd ito  externo como fuente de fin a n - 

c iam ien to  del 40% al 35% y d ism inu ir la  re la c ió n  entre el d é f ic it  fisca l y el PIB 

a l 2 .0%  en 1986.

2 . Los p r in c ip a le s  efectos de la  recesión in te rnac iona l se v in ie ron  a m anifestar con toda 

su fuerza so lo a p a rt ir del año 1983. La e je cu c ió n  del P IN  no resultó especia lm en

te a fectada p o r  d ich o  fenómeno.
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En efect-o, era un p lan  que asignaba espec ia l imporf-ancia a programas de in ve r -  

sión y al contro l monetario y fisca l sobre otras va riab les, a lo  cual contribuyó 

positivam ente el hecho de que e l pafs hub iera gozado de fá c il acceso a los mer

cados de cap ita le s  y que a l mismo tiem po se hubiera perm itido  la  generac ión  de 

un abu ltado  d é f ic it  com erc ia l que fa c i l it ó  su e je cu c ió n . En ta les c ircunstanc ias, 

a l haber d ism inu ido e l ritmo de expansión económ ica, se  d e b il itó  el ritm o de 

c re c im ien to  de los ingresos fisca les de orfgen in te rno . Sinembargo, la  expansión 

de las im portaciones y los ingresos por manejo de reservas y  por compraventa de 

d iv isas mós que compensaron ese e fe cto  (Veóse el cuadro N o .  9 y e l tex to  de la  

Secc ión  i a l respecto).

3 . V o lv ie n d o  al P lan "C am b io  con Equidad" ; se puede señalar que los a con te c im ien 

tos externos de 1983 y 1984 fueron en la  d ire c c ió n  prevista por éste, aunque re

sultaron de una magnitud mayor a la  esperada. A  pesar de ésto, la  estrateg ia 

pudo ser mantenida sin  s a c r if ic a r  ninguno de los ob je tivos centra les propuestos.

Los p rin c ip a le s  ajustes que deb ieron hacerse a l ronejo de los instrumentos contem 

plados en el P lan fueron de én fas is . En el año de 1983 la  tasa de in f la c ió n  se 

redujo sustancia l mente, se recuperó la  e la s t ic id ad  de los ingresos tributarios d ire c 

tos (en parte importante como e fe cto  de una amnistía) y se reanimo lo industria 

de la  construcc ión  . Sin embargo, el deterio ro  del sector externo produjo también 

negativos sobre el crec im ien to  industria l y sobre los finanzas del Estado- como ya 

ha sido d is cu t id o - y creó un c lim a  de especu lac ión  contra e l peso y  de in c e r t i

dum bre, contrarios a los ob je tivos de re a c tiva c ió n  y  e s ta b ilid a d .



E! gob ie rno  con ced ió  desde p r in c ip io s  de  1984 uno im po rtan c ia  mayor que la 

que o r ig in a lm en te  le  o to rgaba e l P lan a las s igu ien tes po lT ticas ; 1 /

a) E l m anejo cam b ia r lo

b) La con tra ta c ión  de  deuda exte rna

c) La re cupe rac ió n  de las expo rta c iones

d) Los con tro les a los egresos de d iv isa s

e) La p ro te cc ió n  a  lo  industr ia  n a c io n a l

f) La f in a n c ia c ió n  y  e je cu c ió n  de programas so c ia le s  d e l G ob ie rn o

g) El con tro l a los gastos púb lico s

T 7  Véanse  los docum entos d e l D N P  a l C O N P E S  "E va lu a c ió n  de la P o lf t ic a  M a- 
croeconóm ica  en 1983" ( D N P -2 0 7 8 -U P G  ) y  "D ire c tr ic e s  de la P o lf t ic a  
M ac roe con óm ica  en 1984" ( D N P -2 0 8 3 -U P G  ).



B. SOBRE LA  P O L IT IC A  E C O N O M I C A

1. M ed idos d ir ig id o s  o red u c ir e l d é f ic ih  de  lo  Bo lonzo  C o m e rc ia l

En e l • A n e xo  se re la c io n a n  los p r in c ip a le s  m edidas adoptadas en m ateria  

de e xpo rta c io ne s , im portac iones y  f in a n c ia m ie n to . A  co n tin u a c ió n  se e x p lic a  la 

d ire c c ió n  y  a lc a n c e  de las más im portan tes.

a) Exportac iones

Los ingresos por expo rta c iones han p roven ido  tra d ic io n a lm en te  en una p roporc ión  

im portan te , J i. entre  e l 50%  y  e l 70% , de  las ventas de c a fé . Dadas las ca ra c 

te r ís t ic o s  d e l m ercado ca fe te ro  y  e l a rreg lo  in s t itu c io n a l in te rn o , se cuenta con 

herram ientas e sp e c íf ic o s  de  p o l ít ic a  e conóm ica  para este secto r. C o lo m b ia  forma 

parte  de  la  O rg a n iz a c ió n  In te rn ac iona l d e l C a fé , que f i ja  cuotas de expo rta c ión  

pora los países m iem bros. Para cu m p lir los acuerdos^el pa ís debe m antener sus 

exceden tes , que son comprados o re c ib id o s  como un gravam en en espec ie  - c o n o c i

do como " re te n c ió n  c a fe te ra " -  por e l Fondo N o c io n a l d e l C a fé .  Esta herram ien ta  

debe ser com plem entada además con un impuesto ad -va lo rem  a las expo rtac iones y 

con con tro les a los p rec io s  in ternos y  a la  p roducc ió n  de ca fé  parci a justar la  o fe rta  

a los p o s ib ilid ad e s  de  m ercado . Por ú lt im o , puesto que las expo rta c iones son re a -  

iiza d a s  en parte por exportadores p rivados, e l G o b ie rn o  f i ja  pe riód icam en te  un 

"re in teg ro  m ín im o" de  d iv isa s  por saco de ca fé  expo rtado .

Desde e l re s tab le c im ien to  de l A cue rdo  In te rnac iona l d e l C a fé  en. 1981, e l p re c io  

in te rn a c io n a l se ha m ovido dentro  de una fran ja  re la tivam en te  estrecha y en e l pa ís 

se han u t i l iz a d o  las herram ientas m encionadas en e l párrafo an te r io r de manera
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consistente y s in 'g en e ra r trauinatismos para e l acue rdo . £n con se cuen c ia , puede 

d e c irse  que la  reces ión  in te rn a c io n a l no ha in d u c id o  m o d if ic a c io n e s  en la  d ir e c 

c ión  ni en la  e fe c t iv id a d  de  los instrumentos de po lT tica  en m ateria  ca fe te ra , si 

b ien  por supuesto, ha lim itado  los vo lúm enes de ventas e x ig ie n d o  f in a n c ia r  domés

ticam en te  una su stanc ia l a cu m u la c ió n  de in ven ta r io s .

En C o lom b ia  se denom inan ” expo rta c iones  menores “ las de b ienes d ife rentes de ca fé  

fue! o i l  y  ca rbón . La p rom oción  de las e xpo rta c iones menores está a cargo de 

P R O E X P O , en tidad  o f ic ia l  que o torga  c réd ito s a tasas p re fe ren c ia  les y  asesorfa 

com e rc ia l y o p e ra t iv a  a los empresas exportadoras. Las expo rta c iones menores 

re c ib en  además un subsid io  en t ítu lo s , denom inados C A T  hasta 1983 y CERT desde 

en tonces, que se acep tan  pora pagar impuestos y  son n eg o c iab le s  en la  b o lsa .

Los exportadores pueden tam b ién  b e n e fic ia rse  de un sistema de  e xen c ió n  de im

puestos a las im portac iones de m aterias primas destinados a p rodu c ir b ienes de 

e xp o rta c ió n . Este sistem a se conoce  con e l nombre de "P lan  V a l le jo "  .

En e l Cuad ro  N o .  2 se ha resum ido la  e v o lu c ió n  d e l v a lo r  de estos in cen tiv o s  

como po rcen ta je  de las expo rta c iones m enores. La p r in c ip a l m ed ida  que se tomó 

para m o d if ic a r  e l in c e n t iv o  po rcen tua l a r a íz  de la  reces ión  in te rn a c io n a l fue e le 

va r e l C A T  en 1983 y  1984 para un número con s ide rab le  de p roductos. E l e fe cto  

en térm inos de rem unerac ión  a las expo rtac iones menores en su con junto  fue de 

entre 3 y  4%  en 1983. En 1984 e l b e n e f ic io  será aún mayor dado que se fija ron



n ive le s  más a ltos de C A T  y entró a reg ir el CERT se le c tiv o  para exportaciones o  

a lgunos mercados deprim idos, en p a rt icu la r para A m érica  La tin a , como se comenta 

mas a d e lan te .

Las anteriores medidas que a fectan  la  ren tab ilid ad  de las exportaciones menores han 

sido complementadas con otras tendientes a mejorar las pos ib ilidades de penetración  

en los mercados externos y a fomentar domésticamente la  p roducc ión  destinada a e x 

po rtac iones.

Por otra oarte, para fomentar las compras internas de oro, aumentando así las reser

vas que pueden asim ilarse a expo rta c iones, se f ijó  un p re c io  de compra superior en 

un 30% al p re c io  in te rn a c io n a l.

La le y  48 de 1983, o Ley M a rco  de C om erc io  Exterio r, d e f in ió  los sistemas de in 

tercam bio  com erc ia l mediante trueque , compensación y tr iangu la c ión  como a lte rn a 

t iva  para expand ir el com erc io  en cond ic iones de in su fic ien te  liq u id e z  in te rnac iona l 

La Ley M a rco  determ inó tam bién las m odalidades de operac ión  de las Sociedades 

de C o m e rc ia liz a c ió n  In te rnac iona l. Estas sociedades re c ib irán  apoyo de PR O EXPO  

y serán e leg ib le s  para bene fic ia rse  del CERT .



CUADRO No, .2

V A L O R  DE L O S  IN C E N T IV O S  C O M O  P O R C E N T A JE  

DE LAS  E X P O R T A C IO N E S  M E N O R E S

- C réd ito  de 

P R O E X P O C A T P ian  V a i le jo

Tota l

Incentivos

1979 12 .4 7 .6 2 .6 2 2 .6

1980 12 .0 7 .2 3 .7 2 2 .9

1981 13 .3 7 .9 3 .2 2 4 .4

1982 14.1 8 .2 2 .7 2 5 .0

1963 -

1 14.1 11 .0 3 .7 2 8 .8

II 13 .8 12.1 2 .6 2 9 .6

III 13 .4 11 .0 3 .4 2 7 .8

FU EN TE  : Mem orando Interno, P R O E X P O
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En cuanto a medícias de fomento dom éstico  pora la  con stitu c ión  de una o fe rta  

e xp o rta b le , se ha p roced ido  a re v isa r y fo rta le ce r la  a c t iv id a d  de  P R O E X P O  y 

se ha in ic ia d o  un proceso de  co n ce rta c ió n  para e s tab le ce r un P lan de E xp o rta c io 

nes. La con ce rta c ió n  in v o lu c ra  a las en tidades púb lico s  v in cu la d a s  a las expo r

ta c io nes  y  a l secto r p r iv a d o . Por ú lt im o , han sido reg lam entadas las zonas fran

cas con m iras a m ejorar las p o s ib ilid ad e s  com pe tit iva s  de las m anufacturas co lom 

b ianos en los m ercodos exte rnos.

b) Im portaciones

Desde 1983 se han tomado m edidas d ir ig id a s  a en ca re ce r las im portac iones, a res

t r in g ir  la  conces ión  de  permisos de  im po rta c ión , con tro la r los p la zo s  de  pago, l i 

m ita r los egresos por se rv ic io s  y  re v e r t ir  la  te n d en c ia  a la  d é x js t itu c ió n  de im por

ta c io n e s . Estas m edidas se resumen en e l A nexo  y se comentan somera

m ente ensegu ida .

D e  forma casi in te rrum p ida  entre  1975 y  1982 los im portac iones se abarataron  en

térm inos relativos^com o resu ltado  de  la  le n t itu d  d e l proceso de  d e v a lu a c ió n  ( V é a -

✓
se Cuadro N o .  3 ) y  de d ism inuc iones a ra n ce la r ia s . Estos m ed idas, jun to  con

la  e lim in a c ió n  de re s tr icc io n e s  cuan tita tivo s , e leva ron  e l c o e f ic ie n te  de  im porta

c iones de  b ie n e s /P lB  de 11 .7%  en 1975 a 19 .4%  en 1982.

Desde fines de 1982 se a ce le ra  e l ritm o de d e v a lu a c ió n , recuperándose en 1983 

unos 4  puntos po rcen tua les de atraso cam b ia r lo  a  pesar d e l fo rta le c im ien to
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C U A D R O  N o .  >

IN D IC E S  DE LA  T A S A  DE C A M B IO

N o m in a l Prom edio 

( S / U S D  )

Real con respecto a una 
canasta de monedas 1 /

Ind ice  

1975,= 100

V a r ia c ió n

%

Ind ice  

1975 = 100

V a r ia c ió n

%

1975 100 .0 - 100 .0 -

1976 112 .2 12 .2 97.1 -  2 .9

1977 118 .9 6 .0 8 3 .8 -  1 3 .7

1978 1 26 .4 6 .3 8 5 .3 1 .3

1979 137 .6 8 .9 8 3 .3 -  2 .3

1980 152 .9 11.1 8 3 .2 -  0 .1

1981 176 .2 15 .2 7 8 .6 -  5 .5

1982 2 0 7 .2 1 7 .6 72.1 -  8 .3

1983 2 5 5 .0 23.1 7 5 .3 4 .4

1983 IV 2 8 7 .0 - 81 .O e

1984 p 3 2 1 .3 2 6 .0 8 2 .8 10 .0

1984 IV p 4 1 1 .3 -

1 /  Ponderaciones : Estados Un idos 56% , A le m a n ia  11%, Japón  14%, I ta lia  4% , 
Pafses Bajos 1%, F ran c ia  6 .0 % , V e n e zu e la  6% , Ecuador 3% .

e = Estimado 

p = Proyectado

FU EN T E  ; N o m in a l;  Banco de la R epúb lica ; R e a l;  Banco M u n d ia l.



13

experim entado por e l d ó la r en ese año . En 1984 se espera recuperar unos 10 

puntos a d ic io n a le s .

También a fines de 1982 se e leva ron  la  m ayor porte de los a ran ce le s  en un 20% 

y  se trasladaron  d e l rég im en de lib re  im portac ión  a l de  l ic e n c ia  p rev ia  959 posi

c iones arance larios^  de las cua les ce rca  de lo m itad eran de b ienes de consumo. 

Este proceso con tinuó  en 1983 y  1984 a l e lim in a rse  v ir tu a lm en te  las im portac iones 

lib re s , excep to  las amparadas por acuerdos In te rn ac iona le s , y  a l lim ita rse  severa 

mente la conces ión  de  l ic e n c ia s .

Los resu ltados de estas m edidas pueden verse en e l Cuadro N o .  4  ̂ donde se pre

sentan los va lo re s  de las im portac iones aprobadas entre  1979 y 1983 según la  c la 

s if ic a c ió n  C U O D E  ( uso o destino  económ ico  ) . Lo redu cc ión  de im portaciones ha 

a fe c tado  a todos los tipos de  p roductos, con e x ce p c ió n  de  los com bustib les. B  de 

resu ltar guè Id medida ha sido mas severa para los bienes de consumo, en p a rt icu la r bs

duraderos que paia b ienes de c a p ita l.  Los b ienes menos a fectados han sido las m ate

rias  prim as, y  en e sp e c ia l los destinadas a la  in du s tr ia .

Este proceso ha estado com plem entado con m edidas d ir ig id a s  a con tro la r los egre

sos de d iv isa s  pora pago de im po rtac iones. Fueron am p liados los p la zo s máximos 

perm itidos para g ira r a l e x te r io r , se e lim in a ron  los g iros an tic ip ad o s  y  se estab le 

c ió  un depósito  para la ob ten c ión  de  las ” L ic e n c ia s  de Cam b io  '* ( au to r iza c io n e s  

de g iro  de d iv isa s  ) .



CUADRO No.

IMPORTACIONES APROBADAS SEGUN USO O  DESTINO ECO N O M ICO  - CUODE 

( VARIACION PORCENTUAL )

1979 1980 % 1981 % 1982 % 1983 %

BIENES DE CONSUMO 535.8 759.4 41.7 770.2 1.4 1062.3 37.9 576.6 (45.7)

-  No duraderos 251.5 295.5 17.5 325.1 10.6 449.3 38.2 344.2 (23.4)

-  Duraderos 284.4 463.8 63.0 445.1 ( 4 .0 ) 612.9 37.7 232.4 (62.1)

MATERIAS PRIMAS Y PIOS INTERMEDIOS 2383.5 2.653.3 11.3 3112.2 17.3 2.723.3 (12.5) 2527.8 ( 7.2)

.• Combustibles 665.3 809.9 21.7 . 902.1 11.4 644.9 (28.5) 650.4 0.8

-  Pora Agricultura 109.5 164.2 49.9 186.3 14.7 217.1 15.3 183.3 (15.6)

~ Para la Industria 1608.7 1679.2 4.4 2021.8 20.4 1861.3 (7.9) 1694.1 (9 .0 )

BIENES DE CAPITAL 1669.4 1964.6 17.7 2172.6 10.6 2241.6 3.2 1865.1 (16.8)

-  Material de construcción 103.8 67.4 (35.0) 125.9 86.8 125.3 ( 0 .0 ) 103.7 (17.2)

-  Pura la Agricultura 61.9 69.2 11.8 88.4 19.1 86.9 5.5 73.9 (14.9)

-  para la Irrdustria 958.7 1128.9 17.8 1350.0 19.6 1296.6 ( 3.9) 1042.7 (19.6)

-  Equipo de Trans|X>rte 544.9 699.0 28.3 614.3 (12.1) 732.7 19.3 644.7 (12.0)

DIVERSOS 40.9 35.4 ( >3.4 ) 38.9 9.8 67.5 73.5 60.7 (10.1)

T o t a l  G e n e r a l 4629.7 5412.7 16.9 6093.8 12.6 6094.7 0.0) 5030.2 (17.5)

FUENTE : Registios INCOMEX
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por concep to  de  v ia je s  y turismo son sometidos a re s tr ic c io n e s  cu an t ita t iv a s  por 
«

pasajero y  re la t ivam en te  en ca re c idos  m ed ian te  la  e x ig e n c ia  de un depósito  tem

p o ra l.  Han s ido  lim itadas los po rcen ta jes a cep tab le s  de  g iro  a l e x te r io r por con

cepto  de fletes^ com isiones y otros gastos de  e xp o rta c ió n  .

En una pe rspec tiva  de  más largo p lazO / se ha montado una estra teg ia  d ir ig id a  a 

re cupe ra r ia  su stitu c ión  de im portac iones/ e spec ia lm en te  de  b ienes industria le s . 

Fue exped ido  un Estatuto de  Compras O f ic ia le s  a f in  de  reo rien ta r e l poder de 

compra d e l Estado h a c ia  la  p roducc ión  n a c io n a l y p ro teger a la  in gen íe rfa  y la 

industr ia  lo ca le s  en la  re a l iz a c ió n  de proyectos de invers ión  p ú b lic a .  Con  la  co 

labo ra c ión  de l P N U D  y  O N U D I  se in ic ió  un programa de  id e n t if ic a c ió n  de  pos i

b ilid a d e s  de  su stitu c ión  de im portac iones de b ienes de c a p ita l.

c) C om erc io  In tra la tin oam ericano

De Igual forma han sido afectadas los importaciones de servicios. Los egresos

Como se m encionó  en una se cc ió n  an te r io r de  este in form e/ las expo rta c iones co

lom bianas se v ie ron  negativam en te  a fectadas a p a rt ir  de  1983 por los d if ic u lta d e s  

cam b ia rlo s de otros países de A m é r ic a  La t in a , en p a r t ic u la r  V e n e zu e la  y Ecuador. 

Las re s tr icc io n e s  impuestos a l com erc io  y  a los pagos por estos dos países descono

c ie ron  acuerdos m u lt ila te ra le s  o b ila te ra le s  ex is ten tes .

A  fin  de recuperar e l com erc io / se e v itó  en e l pa ís la  adopc ión  de m edidas re ta lla -  

to r io s . Por e l con tra r io , se crearon fa c ilid a d e s  de pago y f in a n c ia c ió n .  En 1983
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se a u to r izó  a los bancos com erc ia le s  /  a l Banco de la  R ep ú b lica  la a d q u is ic ió n  

de b o lív a re s  y se su scr ib ió  un conven io  con e l Banco C en tra l de V e n e zu e la  para 

su convers ión  en dó la re s . Se ab rió  un cupo e sp e c ia l de c réd ito  por ( C o l.  )

$ 2 .0 00  m illo n e s  para fom entar e l com erc io  con Ecuador y V e n e zu e la  y se am p lió  

a dos años e l p la zo  de  re in teg ro  de d iv isa s  pora las e xpo rta c iones a estos países .

En 1984 se otorgaron n iv e le s  p re fe ren c ia le s  de CERT a las expo rtac iones a  A m é rica  

L a t in a . Los po rcen ta jes se f ija ro n  entre 15% y 35%  para los productos b e n e f ic ia 

dos.

En 1984 fue ab ie rta  en P R O E X P O  una lín e a  de  f in a n c ia c ió n  por US$20 m illo n es  

a tasas subsid íodos para prom over las e xpo rta c iones a M é x ic o .

Por ú lt im o , es im portante  seña la r que C o lo m b ia  ha respetado ín tegram ente los con

ven io s  de lib e ra c ió n  suscritos en e l Pacto A n d in o  o la  A lA iD I  y  ha jugado un pape l r ip o r- 

tórté en la  búsqueda de mecanismos para m antener la  in te g ra c ió n  sub reg iona l y para 

so lu c io n a r los problem as de pagos en tre  los países de A m é rica  L a t in a . En 1984 se 

in vo có  para va r io s  productos e sp e c íf ic o s  la  c la u su la  de sa lv ag u a rd ia  pora re str ing ir 

im portac iones de países d e l Paoto A n d in o . N o  obstante, en todos los casos se tra 

taba de  im portac iones que estaban a fectando  la  p roducc ión  n a c io n a l de sustitutos y 

cuyas cuan tía s , si b ien  im portantes para las Industrias lo ca le s , no eran s ig n if ic a t iv a s  

en e l com erc io  sub reg iona l.
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F inan c ia rn ien to  Externo .

Respecto a la  re n eg o c la c ió n  de la  deuda exte rna  p rivada  se tiene  dos 

hechos p r in c ip a le s  :

i) .  C om ien zo  de la  re n e g o c ia c ió n  de c e rc a  de US$ 500 m illones por 

parte  de l Banco de  C o lo m b ia  con  la  banca  in te rn a c io n a l,  con  lo  

cu a l se ob tuvo  un p la zo  de mora de 4  meses sobre c a p it a l ,  a l -  

cabo  de los cu a le s  se d e f in irá  la  re n eg o c ia c ió n  de los US$ 500 

m illo n e s .

El Banco busca lo g ra r que los comprom isos de pronto ven c im ien to  

( menos de 6 meses ) ,  ce rcanos a los L S $  500 m illones se prorro 

guenen 52 entre  septiem bre 1984 a d ic iem b re  1988.

l i ) .  E xp ed ic ió n  de la  Reso luc ión  33 de  mayo 23 de 1984, de la  Jun ta  

M o n e ta r ia ,  en donde se a u to r iz a  a l Banco de la  R epúb lica  a ven 

de r t ítu lo s  can feab le s  por ce rt if icado s  de cam b io  destinados a c a n 

c e la r  los comprom isos de deuda ex te rna  p r iv ada  reg is trada . El me 

canísm o consiste  en que un Banco C o m e rc ia l adqu ie re  los t ítu lo s , y 

e l deudor se comprom ete con  e l banco co m e rc ia l a pagar en pesos 

los cuo ta s , para que el banco pueda red im ir g radua lm ente los t ítu 

los y se puedan c u b r ir  las o b lig a c io n e s  con  la  banca internacional. 

Para poder b e n e fic ia rse  con  esta m edida es necesa rio  que la  deuda



esté p a c ta d a , se prorrogue o se renueve en los s igu ien tes térm inos 

p la zo  mm imo ó años, pen'odo de g ra c ia  m ín im o 3 años, am o rtiza 

c ió n  en cuotas pagaderas por trim estre v e n c id o  e intereses no su

perio res a los máximos au fo r ízado s  a ctua lm en te  por la  Junta M o n e 

ta r ia ,  pagaderos tam bién por trim estre v e n c id o .

Esta m ed ida puede c u b r ir  a c e rca  de USS 1200 m illo n e s .

El b e n e f ic io  para los deudores cons iste  fundam enta lm ente en :

1. R educ ir s ig n if ic a t iv a m e n te  e l riesgo cam b ia r io  para e l deudor 

s in  transferirse  la  responsab ilid ad  de la  deuda .

2 . Favo re ce r las c o n d ic io n e s  de n e g o c ia c ió n  de la  prórroga ó re

n o vac ió n  de la  deuda .

3 . M e fo ra r las co n d ic io n e s  de liq u id e z  de los deudores.

18

Por su parte , la  deuda externa p ú b lic a  no ha sido ob je to  de renego c ia c ión  

a lg u n a . El pofs ha cum p lido  sus compromisos de pago y e l Banco de la Re

p ú b lica  ha conced ido  a los pa rt icu la re s  los lic e n c ia s  de cam bio para que 

a su v e z  éstos cumplan con sus compromisos externos.



Qumm N9, -I
SAIDO

D E U D A  EX T ER N A  T O T A L  

D ic iem b re  1983 
(M illo n e s  de  US$)

Deuda P ú b lic a
D E U D A P R I V A D A

Sistem a
A rH c .  128 y  otros J /  A r t ic .  131 A r t ic .  132 F in a n c ie ro

P rovee
dores. 7/

TaA

7287 1068 296 582 1730 160 11.i:

Fuente

J /

V
ave.

Banco de la  R epúb lica  y  D N P -F IN E X ,

Deudas pend ientes y reg istradas antes de 1967 (A r t íc u lo s  133 y  136 d e l D . L .  -+44/67 f in c r ic ia c ió n  gas 
tos para futuras expo rtac iones ( Res. J . M .  23 /67  ) y  o tra s .

Estim ado.



CUADRO No. 6 20

S A L D O

D E U Z ^  P R IV A D A  } /  POR  P L A Z O S  

D ICIEM BRE 1983 

( M il lo n e s  de US$ )

M enos de l A ñ o 1 -  5 Años Más de 5 Años Total

A r t íc u lo  132 384 .1 197 .9 — 582

A r t íc u lo s  128, 131 
O tro s  2/ 27(¡,b 5 1 3 .5 4 7 3 .9 1 .3 6 4

Sistema F in a n c ie ro  3 / 1 .5 5 7 .0 177 .0 — 1 .730

Proveedores 4 / 160 .0 — 160

Tota l : 2 .4 7 7 .7  

( 64 ,6% )

8 8 4 .4

(23.1% )

4 7 3 .9

(12.4% )

3 .8 3 6

Fuente ; Bonco de lo  R ep ú b lica  -  O f ic in a  de Cam bios

1 /  in c lu ye  ajustes y  las deudos otorgadas a l secto r p rivado  con g a ran tía  de l
se cto r p ú b lic o .

2/  Deudas pend ientes y  reg istrados antes de 1967 ( A r t íc u lo s  133 y  136 de l 
D . L .  M A /67  ) , F in a n c ia c ió n  de gastos para futuras expo rta c iones  
( Res. J . M .  2 3 /6 7  ) y  o tra s .

3 /  La desagregación  corresponde a un estim a tivo
Estim ado.
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C U A D R O  N o .  7i

S A L D O  DE LA  D E U D A  E X T E R N A  T O T A L

S E G U N  P L A Z O S  

D ic iem b re  1983

( M illo n e s  de US$ )

Deuda M enos de 1 año 1 -  5 años
M ás de 

5 años T o t a l

PU B L IC A - 3 6 .8 7 250 .3 7287.1

P R IV A D A 2 4 7 7 .7 8 8 4 .4 4 7 3 .9 3 83 6 .0

T O T A L 2 4 7 7 .7 9 2 1 .2 7724 .2 11123.1
(22.3% ) (8 .3% ) (69.4% )

FU EN T E  : Banco de la  R e p ú b lica , O f ic in a  de Cam bios . 
D N P  -  F IN E X
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ESTRUCTURA Dt LA DEUDA PUBLICA EXTERNA VIGENTE 
CONTRATADA POR PLAZOS Y SECTORES 

ECOETDMICOS A FEBRERO DE 1984 
( USS M iU i )

CM
CM

Sectores Corto Plazo at/ Mediamo Plazo b / Largo Plazo a / lO IA L

Defensa 15.190.00 291.690.00 259.740.00 566.620.00

Salud 57.946.25 128.609.10 186.555.35

Educación 3.643.13 202.400.00 206.043.13

Agropecuario 70.00 861.474.40 861.544.40

irviustrio y Mine 6.162.00 1.019.127.00 1.366.605.11 2.391.894.11

Energia 7.118.78 1.116.596.61 2.710.554.85 3.834.270.24

Comunicaciones 10.771.40 223.026.50 254.527.80 488..325.70

Transporte 11.667.40 166.148.54 886.827.98 1.064.643.92

Desarrollo Regiorral y Utlxino 913.30 120.600.00 343.643.34 465.156.64

Saneamiento ontLienloi 3.052.50 34.654.06 405.266.81 442.973.37

PiOgrantat Gerrerolet 1.702.412.00 649.164.07 2.351.576.07

Pre-lnversión 74.721.40 74.721.40

TOTAL. 54.945.38 4.735.844.09 8.143.534.86 12.934.324.33

Participación % 0.43 36.61 62.96 100.00

Fuenl*

J*/

c /

D N P ,-U IP .-F tN EX ,, con Lote en el etlotio de prétiamot de Mioliacienda, enlidoJei prelotoiiot y crédilot exiuinui BIKI y HIB.

CíRdhoi vigeniei cuyo wencimienlo etl^enlre 1 y 5 of\ot lin  incluir lot corloi de crédito.

Crédilot vigentes cuyo vencimiento ei mperior o lot 5 oHot perc inferior o los 10 anos.

Créditos vigentes cuyo vencimiento s upe r o  los 10 otlot.



3 . M ed idas d ir ig id a s  a re d u c ir e l D é f ic it  F isca l

Si ana lizam os e l com portam iento de las fin an zas púb lica s  de l pafs vemos cómo 

a p a rt ir  de 1 979 /ruando vue lve  a reac tiva rse  la  invers ión  púb lica ,reg resam os 

a una s ituac ión  d e f ic ita r ia  la  cu a l ha ven ido  agravándose hasta a lc a n za r  en 

1982 e l n iv e l de 3 .9%  de l PIB en 1983 un 3.6^ % . y 3 .15  en 1984.

Aunque fue posib le  id e n t if ic a r  a lgunas r ig id e ce s  estructu ra les por e l lado de l 

gas to /ta le s  como las transferencias au tom áticas h a c ia  las reg iones y las rentas 

con destinac ión  e sp e c íf ic a  sin  que para le lam ente  e x is t ie ra  un con tro l por par

te de l G o b ie rn o  N a c io n a l o se estim u lara  e l esfuerzo  f is ca l de las reg iones, 

e l gob ie rno  estaba consc ien te  de que una de las p r in c ip a le s  causas de l d e te r io 

ro f is c a l estaba con stitu id o  por e l d e b ilita m ie n to  de la  capa c id ad  tr ib u ta r ia  de l 

p a ís , a tr ib u íb le  no so lo  a la  perd ida  de d inam ism o de la  a c t iv id a d  económ ica  

sino también o r ig in ada  por la  evas ión  g en e ra lizad a  y  la  pérd ida de p rog res iv i- 

dad en la  tr ib u la c ió n  d ire c ta  . A s f  pues nuestro sistema im pos it ivo  se hab ía  

conve rtid o  en uno a ltam ente regres ivo  e inestab le  pues los impuestos ind irec tos 

que ganaron im portanc ia  re la t iv a  fueron los asociados con e l sector e x te rno .

23

Sin em bargo, frente a la  s itu ac ión  de reces ión  que v iv ía  e l pa ís , e l gob ie rno  

adoptó una estra teg ia  basada en una reducc ión  gradua l d e l d é f ic it  para que 

éste pud iera  cum p lir una func ión  rea c tivado ra  en e l co rto  p la z o ,  orientando 

e l gasto a l mercado in te rno  y lim itando  su fin an c iam ien to  con recursos no in

f la c io n a r io s . E l cum p lim ien to  de los ob je tivo s  re la t ivo s  a la  recuperac ión  de
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la capac idad  para generar ahorro en el sector p ú b lico  y la  ra c io n a liz a c ió n  d e l 

gesto p ú b lico  para con ve rtir lo  en instrumento e f ic ie n te  a l s e rv ii- ij  de l desarro llo  

cob ija ron  las medidas que se reseñan en e l Anexo  - y  las cuales se comentan 

sucm tam ente enseguida :

a .  P o ir t icg  T ribu ta ria

En m ateria  tr ib u ta r ia  se busco recuperar e l dinam ismo de la  tr ibu ta c ión  d ire c ta  

y  la  reestructu rac ión  y  m ode rn izac ión  de l sistema de impuestos . Aunque e l 

m arco de la  recesión  no era. e l más adecuado para a p lic a r  una reforma 

tr ib u ta r ia , e l gob ie rno  optó por co rreg ir dea.í«ra-£vezt.|io^tQdas las im pe rfecc io 

nes de l reg im en y  e v ita r  a s f un m ayor de te rio ro  f is c a l.

En este proceso se e xp id ie ron  las Leyes 9 y  14 de 1983 las cua les recogen de 

normas fis ca le s  en m ateria  de impuestos n a c iona le s  y reg iona les y ,  dentro de los 

decretos reg lam entario s, e l 3541 de l mismo año por e l cu a l se m od if ic ó  e l rég i

men de l impuesto a las ventas para adap ta rlo  tota lm ente a u n  im presto sobre e l valor 

agregado ( IVA  ).

La reforma de l impuesto de renta y  com plem entarios p re tend ió  ser reacH vadora  

a l reduc ir en ce rca  de l 20% la  tasa prom edio de tr ib u ta c ió n . También recuperó 

la  p rogres iv idad  de l sistema y  e l con tro l de la  evasión y  am plfo  la  base de con

tribuyentes . La reforma tr ib u ta r ia  en los n iv e le s  departam ental y  m un ic ip a l 

c o rr ig ió  c ie rta s  d isc rim inac iones  en con tra  de c ig a r r il lo s  y  lico re s  n ac iona le s  y
I

g a ran tizó  e l mayor d inam ismo y  e s ta b ilid a d  de los recursos pues e l a c tu a l rég i

men perm ite a justar anualm ente las bases.
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La reforma de l Impuesto a las ventas e s tab le c ió  una tasa g en e ra liza d a  de l 10% 

y extend ió  su cobertura a! com erc io  y otros se rv ic io s . La reba ja  d e l 35% a l 10% 

en a lgunos productos y la  e xenc ión  de otros se conv irt ie ron  en estímulos a la re a c 

t iv a c ió n ; sin embargo, en los casos de te x t ile s ,  con fecc iones y p lásticos y algunos 

b ienes de cap ita l para los cuales la  tasa an te r io r era  sólo dé 6%, la  reforma im p li

có un mayor g ravam en.

b . Tarifas de  los S e rv ic io s  Púb licos

A l respecto conv iene  anotar que la  p o lít ic a  de los ú ltim os cuatro años ha sido la 

de a justar ios ta r ifa s  a los costos de l s e rv ic io  pero m anteniendo su progrès i v id a d . 

Los ajustes de p rec ios e fectuados han estado muy cercanos a la  in f la c ió n  .

En re la c ió n  con los programas de invers iones, e l Fondo de D esa rro llo  U rbano, en

t idad  encargada de f in a n c ia r  proyectos m un ic ipa les  en in fraestructu ra  de se rv ic io s  

en espec ia l los de acueducto  y a lc a n ta r il la d o  fue fo rta le c id o  financ ie ram en te  con 

m iras a sa tis facer las c rec ien tes  necesidades de se rv ic io s  púb lico s resu ltantes de 

la  a c tu a l p o lít ic a  de e d if ic a c ió n  de v iv ie n d a  popu la r.

c .  G asto  Púb lico

Las medidas re la t iva s  a l contro l y ordenam iento d e l gasto p ú b lico  fueron com

pendiadas en e l D ecre to  222 de 1983 o Estatuto de Compras O f ic ia le s  que 

con tiene  todas (as normas re la t iva s  a l régimen de con tra tac ión  in terna y  exte rna .
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El estatuto contem pla mecanismos de reo rien tac ión  del gasto p ú b lico  para estim ular 

la  industria  y trabajo  nac iona les e imponer un mayor contro l sobre toda compra de 

bienes en e l e x te r io r.

En a d ic ió n  a los decretos reglam entarios del decre to  222, en 1984 se fija ron  normas 

de austeridad con respecto a c ie rtos gastos de operac ión  y se conge laron las nóminas 

de pe rsona l.

d .  Endeudam iento P ú b lico

A l respecto conv iene  d is t in gu ir e l manejo dado a las tres p r in c ip a le s  fuentes de 

f  in anc iam ien to , como son:

-  F inanc iam ien to  Externo Se ra t if ic ó  su papel com plem entario del ahorro 

in terno  y como recursos caro  y escaso se propuso lim ita r lo  a aque llas inversiones 

capaces de soportar la  carga fin an c ie ra  con sus propios recursos. S in  embargo, 

a las rfg idas cond ic iones de e l mercado in te rnac iona l de cap ita le s  se un ieron ■ 

cond ic iones internas que des incen tivan  el endeudam iento externo, deb ido  a los 

costos que representa e la lto  ritm o de deva lu ac ión  de l peso y las cond ic iones 

"duras" de los préstamos. N o  obstante, frente al ráp ido d e te r io ro  en e l n ive l 

de reservas in te rnac iona les y en las finanzas púb licas, el G ob ie rno  re c ib ió  au 

to r iza c ió n  del Congreso para contratar en los mercados in te rnac iona les por lo  

que logró  préstamos por US$210 m illones con un grupo de bancos privados.



-  F inanciam ien l-o in tem o  del Banco de la  R e p ú b lic a . E l Congreso 

o u fo r ízó  la  am p lia c ión  t-emporal de l cupo e spec ia l de crld it-o  de l gob ierno  na

c io n a l en e l Banco de la  R epúb lica  y  e l otorgam iento de un c réd ito  e x frao rd i-  

na rio  de re a c t iv a c ió n  para a tender las necesidades de la Tesorerfa y  a d ic io n a r 

los presupuestos de gastos de 1983 y 1984.
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-  F inanc iam ien to  Interno con Ahorro P rivado . Se au to r izó  la em i

sión y c o lo ca c ió n  en e l mercado de t ítu lo s  por $70 .000  m illo n es , cana l éste de 

F inanc ia c ión  de l gasto p ú b lico  que trad ic iona lm en te  ha sido poco u t il iz a d a  en e l 

p a ís .
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4 .  P o líf ic a  F inanc ie ra  y C re d it ic ia

La d if íc i l  s itu ac ión  del sector externo co lom b iano ha lle va d o  a l G ob ie rno  N a c io n a l 

a adoptar un conjunto de medidas monetarias, financ ie ras y c re d it ic ia s  para contra

rrestar los efectos recesivos de la  cris is  in te rnac iona l sobre la  econom ía dom éstica, 

las cua les se presentan sinópticam ente en e l Anexo  . En Co lom b ia  el régimen cam

b ia r io  v igen te  (decre to -ley  444 de 1967) estab lece  que todo el m ovim iento de d iv i

sas del país está sujeto a l contro l de cambies y requ iere de " l ic e n c ia  de cam b io ".

La Junta M one ta ria  debe e labora r periód icam ente  presupuesto de ingresos y egresos 

de d iv isas, señalando e l monto máximo de lic e n c ia s  de im portación que pueden apro

barse en un determ inado pe ríodo .

Es conoc ido  que la  d ife re n c ia  entre las ren tab ilidades financ ie ras externa e interna 

in cen tiv a  movim ientos de cap ita le s  ya sea por cana les lega les o por medios e x tra le 

g a le s . Para con tro la r este f lu jo  e specu la tivo  de cap ita le s  se ha acud ido  p r in c ip a l

mente a proced im ientos adm in is tra tivo s , como se ha m encionado a rr iba , el manejo 

del t ip o  del cam bio se encuentra mas asociado  a l estím u lo de las exportac iones . 

S inembargo, ex iste  preocupación  por la  re la c ió n  ex isten te  entre la  tasa de d eva lu a 

c ió n  y las tasas de interés internas y externas. .

Igualmente, se f i jó  en un año e l p la zo  de re in tegro  de d iv isas para las exportaciones 

d iferentes' al ca fé  y en 180 días el de éstas. A s í mismo, se o jto riza ron  reintegros an 

tic ipados por exportac iones de ca fé , re -expo rta c ión  de bienes de cap ita l y exporta 

c iones de m inera les y bienes de c a p ita l.  Por e l lado  de im portac iones se am pliaron los



p lazos máximos porff págo a i ©xtsnor de bieties de im portaciones, se e lim inaros los 

g iros an tic ipados y se estab jec íon  un deposito  del 35% para lo  obencipn d e |a  l ic e n c ia  de 

cam b io . Igua lm ente, en la a c tu a lid ad  no se au to r izan  giros para reembolsos 

an tic ipados de préstamos externos a p a rt icu la re s , con e xcep c ió n  de los con tra 

tos reg istrados. F in a lm e n te , se han restring ido los cupos de gastos de v ia feros 

a l ex te rio r y se e x ig ió  un depósito  para la a dqu is ic ió n  de dólares para turism o.

El con junto de estas re stricc iones y con tro les ha lle vado  a la Jun ta  M o n e ta r ia  

a f i ja r  un monto máximo de lic e n c ia s  de im portac ión  por U S$3 .900  m illones 

para 1984 y un presupuesto de egresos, para gastos de d iv isas d is tin tas a las 

correspondientes a g iros de im po rta c ión , de U S$940 .9  m illones 1 / .

Como ya se ha anotado en otros apartes de este docum ento, la recesión  in te r

n a c io n a l ha generado efectos con tractivo s  que han in c id id o  negativam ente so

bre la s itu a c ió n  fin a n c ie ra  d e l sector p roductivo  de la e conom ía . La recesión 

por la  que a trav iesa  la econom ía esta lig ada  no solam ente a las d if ic u lta d e s  

que ha ten ido e l secto r p rivado  en e l pago de su deuda ex te rn a , s ino tam bién 

a l cum p lim ien to  de las o b lig a c io n e s  para con e l sistema f in a n c ie ro  n a c io n a l.
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1 /  N o  se in c lu yen  los gastos externos de la Federac ión  de Cafe teros n i de 
la Empresa Co lom b iana  de Petró leos, n i los pagos de intereses y  de 
p r in c ip a l de las deudas externas púb lica s  y p rivadas.



En e l cuadro N o .  9 puede observarse lo e vo lu c ió n  de lo cortera  de dudoso 

recaudo en los ú ltim os cuatro años.

C U A D R O  N o .  9'

CARTERA  DE D U D O S O  R E C A U D O  

(M illo n e s  de Pesos)

30

Bancos
Privados

Bancos
O f ic ia le s T o t a l

Porcentaje  de la 
C a rte ra  Total

1980 2 .6 3 0 2 .2 3 0 4 .8 6 0 3 .2

1981 4 .2 3 2 3 .6 3 9 7.871 3 .7

1982 8 .4 7 0 10.148 18.618 7 .2

1983 13 .192 16.701 29 .893 8 .7

Fuente ; Revista Coyuntura  Económ ica , M a rzo  1984.

Estas estad ísticas e v id en c ia n  la m agnitud d e l d e te r io ro , ya que para fines de 

1983, e l po rcen ta je  de p a rt ic ip a c ió n  de la carte ra  de dudoso recaudo sobre 

e l to ta l de la carte ra  de los bancos era cas i e l t r ip le  de l po rcen ta je  de 1980, 

Esta preocupante s itu ac ión  ha conduc ido  a una c re c ie n te  in m o v iliz a c ió n  de 

recursos de los in term ed iarios y ha p roducido  un e fecto  nega tivo  sobre las 

ren tab ilid ades de l aparato f in a n c ie ro . A  esta reducc ión  de los márgenes de



u t ilid a d  hay que añ ad ir le  e l e fecto  que estas deudas tienen sobre la m o v i l i

dad de ca rte ra . A d ic io n a lm e n te , en aque llo s casos en que se producen e je -  

cu c io n e s , los bancos rec iben  b ienes o prendas que d if íc ilm e n te  pueden mane

jar o co lo ca r de nuevo . Para a l iv ia r  esta s itu a c ió n  e l G ob ie rn o  N a c io n a l,  

por in term ed io de lo Junta M o n e ta r ia , ha fa c il it a d o  la venta de b ienes re— 

c ib idos en a c c ió a  Je .p ag o  por los bancos, au to r izando  a l Banco de la Repú

b lic a  a rédescottcr en cond ic iones muy favorab les los préstamos que para ese 

e fecto  se hagan. De otra parte , se han e x c lu id o  e l 50% de l monto to ta l 

de las deudas de dudoso recaudo a cargo de entidades o f ic ia le s  de l cómputo 

de las inversiones ob lig a to r ia s  en títu lo s  de fomento agropecuario  C la se  A  

creados por la Ley 5a . de 1973. S*e han reduc ido  los encajes bancarios y 

aque llo s de las Co rpo rac iones F inanc ie ras  y se ha mejorado e l rend im iento  

de t ítu lo s  de invers ión  o b lig a to r ia  com putables como enca je  con e l f in  de -  

m ejorar la liq u id e z  d e l sistema banco rio*  F ina lm en te , se han creado nume

rosas líneas de redescuento para e l secto r p roductivo  (secto r t e x t i l ,  s id e rú g i-  

c o , a lg odó n , e t c . ) .
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Por e l lado de la deuda externa p rivada  de m ediano y largo p la zo  la Junta 

M o ne ta r ia  ha diseñado e l sistema de am ortiza c ión  que se resume a co n tin u a 

c ió n .  La autoridad m onetaria  por m edio de los bancos com erc ia le s vende a 

p lazos a las empresas endeudadas t ítu lo s  can jeab les por d iv is a s ,  cobrando en 

d ichas ventas una tasa de interés igua l a la externa v igen te  para e l c réd ito



que se amorh'za más la d e va lu a c ió n  . Con  d ichos fífu lo s  las empresas pueden 

pagar la  deuda ex l’e rna , siem pre que ésta fenga un período de g ra c ia  de 3 

años, ó años de p la zo  e intereses que no excedan ios n ive le s  in te rnac iona les 

co rr ien te s. El propósito cen tra l de la m edida es m od if ica r la estructura de 

p lazos de las deudas y a l iv ia r  su carga en e l corto p la zo  sin  in cu rr ir  en sub

s id ios d e l Estado.

Como se ha señalado y a , e l manejo de los tasas de interés dom ésticas estuvo 

cond ic ionado  por e l com portam iento de la d e va lu ac ió n  y las tasas de interés 

externas. En la  p ró c t ic a , la  p o lít ic a  económ ica  p r iv ile g ió  la recuperac ión  

de l atraso cam b ia r io  desde fines de 1982 por sobre la reducc ión  sustanc ia l de 

las tasas de in te rés. Puesto que ademós se redujo la in f la c ió n  dom éstica , e l 

resu ltado f in a l fué una e le v a c ió n  de las tasas de interés rea le s.
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Dentro de estas lim ita c io n e s , se actuó  sobre las tosas de a lgunos papeles y

préstamos para obtener pequeñas reducc iones y a rm on izar e l sistema de tasas

de in terés. A s í,  en e l prim er semestre de 1983 se redujo en dos puntos (a l

27% ) e l in terés reconoc ido  por los bancos o f ic ia le s  a los depósitos a té rm ino , 
♦

se d ism inuyeron las tasas de préstamos de l Banco de la Repúb lica  a los in te r

m ed iarios f in an c ie ro s  y se logró un acuerdo con las Corporac iones de Ahorro  

y V iv ie n d a  para redu c ir las tosas de cap ta c ión  a l mismo 27% . A  la postre 

resu ltó necesario  e le v a r nuevam ente estas ú ltim as tasas puesto que las C o rp o 

raciones sufrieron un drenaje de recursos h a c io  papeles mós ren tab les, cuyas
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tasas se encontraban hasta 3 puntos por en c im a .

Durante la segunda m itad de la década  pasada e l país v iv ió  una bonanza de l 

sector externo que generó presiones sobre los agregados m onetarios. Para con 

trarrestar estas presiones se hab ía  impuesto un en ca je  m arg ina l de l 100% y e le  

vado los encajes o rd ina rio s .

A d ic io n a lm e n te  se con tra jo  la  expansión de l c ré d ito  dom éstico . A  pa rt ir  de 

1981,  ante la a p a r ic ió n  de  cuantiosos d é f ic it  com erc ia le s que e je rc ía n  e fe c 

tos con tracc ion is ta s  y en v is ta  de la  pérd ida  de capac idad  de l sistema f in a n 

c ie ro  para conceder préstamos, se e lim in ó  e l e n ca je  m arg ina l, se redujo el 

o rd in a rio  y se am p lió  e l c réd ito  p rim ario  de l secto r p r iv ad o . Como se señaló  

en una se cc ión  an te r io r de este docum ento, a pa rt ir  de 1983 se produjeron 

cambios de im portanc ia  en la  estructura d e l fin an c iam ien to  de l d é f ic it ,  susti

tuyéndose fin an c iam ien to  externo y  por u tilid a d e s  cam b iarias por f in a n c iam ie n 

to in te rno . Estas sustituc iones no d ie ron  lugar a a lte ra c iones  bruscas en e l 

c re c im ien to  de la base m onetaria  ya  que en esencia  se trataba de d iferentes 

fuentes de carácter p rim a rio . En la  m edida en que las necesidades de f in an 

c iam ien to  p ú b lico  superaron las po s ib ilid ades de expansión estab le  de la base 

se a cu d ió  a l mercado- de cap ita le s  mediante la c o lo c a c ió n  de t ítu lo s  de deu

da p ú b lica  . ’ ;



5 .  Programa de E s fa b it iza c ió n  de Precios

Los programas de e s ta b iliz a c ió n  de prec ios emprendidos en ios ú ltim os años han 

hecho uso de los instrumentos trad ic iona lm en te  u t iliz a d o s  a saber ; Subsid ios, 

c ré d ito  de fom ento, prec ios mfnimos de susten tac ión , p o lf t ic a  tr ib u ta r ia , con

tro l de p rec ios de b ienes f in a le s  e insumos.

En m ateria  de subsidios se destacan por una parte los ex isten tes sobre e l p re c io  

f in a l de la  gaso lina  y  e l gcs natura l y  e l pagado a l transporte c o le c t iv o  urbano 

de pasajeros, los cua les han perm itido  re a liz a r  ajustes anuales sobre ta rifas muy 

s im ila res a la  in f la c ió n  y por lo  tanto e lim in a r  a l mm imo su in c id e n c ia  sobre e l 

costo de v id a .

34.

En cuanto a l c réd ito  de fomento se m encionan las bajas en las tasas de in terés, 

y e l fo rta le c im ien to  de los fondos. En p a rt ic u la r , se han producido  incrementos 

en térm inos rea les d e l c réd ito  a l sector ag ropecua rio , aumentando e l v a lo r  fin an 

c iado  por hectárea y am p liando los térm inos de los préstamos de algunos cu lt ivos  

con problemas transito rios .

Con respecto al e s tab le c im ien to  de p rec ios mmimos de sustentación se destacan 

los c r ite r io s  asumidos por e l lO EM A  , tratando de ajustarlos a los p rec ios in terna

c io n a le s  a f in  de a ce le ra r la  sustituc ión  de im portaciones y d evo lve r le  e l d ina 

mismo perd ido a c ie rto s  c u lt iv o s ,  como también e l e s tab le c im ien to  de p rec ios de 

compra por encim a a los existentes en e l mercado dom éstico en el caso de l a rro z .

Los p rec ios de compra de la  cosecha ca fe te ra  han sido también ajustados en Imea



con la in f la c ió n  con e l fin  de mantener e i ingreso rea l de los productores. Es 

im portante tener en cuenta que esta v a r ia b le  es de s ingu la r im portanc ia  en la 

econom ía co lom b iana , dada la  p a rt ic ip a c ió n  de l ca fé  en la p roducc ión  a g r íc o la .

E l manejo de la  p o lít ic a  tr ib u ta r ia  y  su re la c ió n  con los precios se re f le ja  por 

una parte en las a lza s  se le c tiv a s  que han ven ido  dándose sobre a rance les y  de

más impuestos a las im portac iones con e l fin  de aumentar la  p ro tecc ión  e fe c t iv a  

y  promover e l desa rro llo  in d u s tr ia l.  Para esto también se ha hecho uso de! im

puesto a las ventas e lim in á n d o lo  o redu c iénd o lo  en algunos productos sobre los 

que se desea aumentar su demanda in te rn a . Dado que los a lim entos y  otros 

b ienes de primera necesidad están exentos del im puesto, se estimó que e l im

pacto  de la  reforma en e l Ind ice de Precios a l Consum idor sería  de un punto 

p o rce n tu a l.

En cuan to  a l con tro l de p rec ios por parte de l Estado, conv iene  anotar que los 

c r ite r io s  para su m anejo se han basado en las cond ic ione s  de com petenc ia  de l 

m ercado , p o s ib ilid ades  e fe c t iv a s  de sustitu c ión  en e l consumo, im pacto  sobre 

e l ín d ice  de in f la c ió n  y  sobre los sectores estra tég icos bás icos.

La m ayoría  de productos con tro lados son de origen  industr ia l ta les como drogas, 

lla n ta s , insumos ag roqu ím icos, abonos y  fe r t il iz a n te s ,  v e h ícu lo s , cem ento, deri

vados de l p e tró le o , ce rve za s , gaseosas, c ig a r r i l lo s ,  textos y  ú t ile s  esco la res.

En gene ra l, los ajustes anuales de p rec ios no han superado la in f la c ió n ,  g rac ia s 

a l esfuerzo de con ce rta c ión  re a liz a d o  entre e l Estado y  Productores, aunque en 

a lgunos casos mas re c ien te s , e l G ob ie rn o  se ha v is to  ob lig ad o  a frenar los a lzos  

como es e l caso de las drogas en este momento.
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O tra  m edida im pártante en m ateria  de prec ios se d ¡6  con ia  re c ien te  m od ifi

ca c ió n  a l régimen de arrendam ientos de v iv ie n d a  m ediante e l cu a l se a tó  e l 

canon de l a lq u ile r  a l a va lúo  ca tastra l y  que en ú lt im a  in s tan c ia  o r ig in ó  un 

v ir tu a l conge lam ien to  de los arriendos dado e l estado de d e sa c tu a liz a c ió n  de 

los a va lúo s . Este fenómeno con tr ibuyó  en forma s ig n if ic a t iv a  a la  desace le 

ra c ión  de la  in f la c ió n  en 1983.

A  pesar de las medidas an te rio res, es in d is cu t ib le  que e l a c tu a l perfodo de 

reces ión  ha sido un e lem ento determ inante de l len to  ritm o de in f la c ió n  en e l 

p a ís . También ha ten ido  repercusiones desfavorab les tanto en las ganancias 

de los productores como también sobre e l m ercado de traba jo , especia lm ente  

en aque llo s  sectores mas a fectados por la  c r is is  ( V e r Cuadra  N o .  10 ).

Hosta Í984  lo  estructura de prec ios “ p a re c ió  no d isc r im in a r en contra  de l tra

ba jo  pues aumentó la  p a rt ic ip a c ió n  de la  rem uneración de los asa lariados en 

e l v a lo r  agregado de la econom fa ; sin em bargo, esto se deb ió  especia lm en

te a los aumentos que se d ie ron  en los sa la rios ( Cuad ro  N o .  .11 ) pues la 

c re a c ió n  de  nuevas fuentes de traba jo  fue menor a l c re c im ien to  de la 

fuerza  labo ra l y  por lo  tanto e le v ó  la  tosa de desempleo ( Cuadro  N o .  12 ) y 

de te rio ró  aún mas los ingresos fam ilia re s .

Por estas razones, la  p o lft ic g  de ingresos y  sa la rios que trad ic iona lm en te  habfa 

jugado un pape l exc lu s ivam en te  a n t i- in f la c io n a r io  en e l sentido de que los -  

ajustes de l sa la r io  m m imo respondHan en forma pasiva  a la  del c re c im ien to  de
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C U A D R O  N o .  10̂

D ISTR IB U C IO N  F U N C I O N A L  DEL P R O D U C T O  IN T E R N O  BRUTO

1980 -  1982

Remuneración de 
los A sa la r ia d o s .

Excedente  Bruto 
de E x p lo ta c ió n .

Impuestos Ind irectos 
N e to s

1 9 7 9 4 1 . 0 4 8 .7 10 .3

1 9 8 0 4 1 . 6 4 8 .4 1 0 . 0

1 9 8 1 4 2 .8 4 8 .8 8 .4

1 9 8 2 4 3 .6 4 7 .8 8 .6

Fuente i D A Ñ E  -  Cuentas N a c io n a le s .
gdeo .
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C U A D R O  N o .  n

E V O L U C I O N  DEL S A LA R IO  REAL

Ì980 1983

Años %
Sectores

V a r ia c io n e s Porcen tua les
1980 1981 1982 1983

M ín im o  Legal 1 .7 3 .4 1 .7 3 .3

Industria — 2 .4 3 .7 5 .2

C om erc io 5 .2 1 .7 4 .5 6 .8

Fuenfe : DANE, Tabulados Industrio y Avances Estadísticos.
gdeo
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C U A D R O  N o . . . Ii2

TASAS DE DESEM PLEO  Y  P A R T IC IP A C IO N  E N  C U A T R O  C IU D A D ES  1/

Tasa de 

M a rzo  Jun io

Desempleo

Sep. D ie .

Tasa de Pa rtic ip a c ión
G lo b a l Bruta

M a rzo Jun lo Sep. D ie . M a rzo Jun io Sep. Die

1 9 7 9 9 . 5 8 . 5 9 . 0 8 . 6 51 .7 51 .7 53 .2 54 .3 38 .3 38.1 39.1 40,

1 9 8 0 10 .9 N D 9 .4 9.1 55.1 ND 53 .8 5 4 .0 40 .8 N D 39 .8 40.

1 9 8 1 9 .3 8 . 5 8.1 7.1 52 .4 51.9 53 .0 52.1 39 .0 38 .7 39,4 38.

1 9 8 2 9 . 6 9 . 0 9 .4 9 . 0 52 .4 53.3 52 .9 5 3 .2 39 .0 3 9 .0 39 .2 39,

1 9 8 3 10.8 12.2 11.5 12.7 5 3 .2 54.4 54.5 56 .5 39 .7 40 . 7 40 . 6 42,

1 9 8 4 13.8

Fuente ' DANE^ Encuesta de Hogares 

]/  Bogotá, M e d e llin ,  C a li y Ba rranqu illa .
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I CB p rec ios a  pa rt ir de V984se conv ie rte  en instrumento expITcito  de los ob je tivos 

d is tr ibu tivo s  en el programa de ajuste de la  c r is is  de l sector externo de l go

b ie rn o , si se tiene en cuenta  la  in f lu e n c ia  gubernam ental en las dec is iones 

adoptadas a f in a le s  de l año pasado por e l Conse jo  N a c io n a l de Sa larios en 

e l sentido de aumentar en un 22% e l sa la r io  mm imo urbano y  en ig u a la r

con aque l e l sa la r io  mm imo ru ra l,  lo  cu a l representó un ajuste de 2 6 .2 % .

6 .  Inversión Púb lica

Las d if ic u lta d e s  de f in a n c ia c ió n  enfrentadas por e l sector p ú b lico  y p rivado  han 

a fectado  la re a liz a c ió n  de a lgunos ” grandes proyectos " .  El coso más ca ra c te - 

rfs t ico  entre las inversiones púb lica s  es e l de la construcc ión  de grandes centra

les h id ro e lé c tr ic a s , que de acuerdo  con los proyectos existentes pe rm it ír fa  un 

c rec im ien to  anual de la  generac ión  de e le c t r ic id a d  d e l orden de l 9 .6%  y dem an- 

darfa  recursos por v a lo r  de ( C o l. )  $650 .000  m illones para e l perfodo 1983-1986.

A l hacerse ev iden te  la in su f ic ie n c ia  de recursos financ ie ros  externos para algunos 

de estos proyectos y por la  necesidad de reasignar las c fspon íb ilidades financ ie ras  

internas d e l sector p ú b lico  de la  forma más e f ic ie n te , deb ie ron  d ife r irse  entre uno 

y  dos años en promedio los programas de e je cu c ió n  de estos obras. Estos a p la za 

m ientos perm itirán  d ism inu ir e l gasto en invers ión  hasta 1986 en (C o l. )  $200 .000  

m illones y , como resu ltado , la  tasa de  expansión anual de l p o ten c ia l de genera

c ión  e lé c t r ic a  se lim ita rá  a l 7 .9% . N o  obstante esta red u cc ió n , no se prevén 

in su f ic ie n c ia s  de sum inistros en e l m ediano p la z o .  Puesto que se tra ta  de a p la za 

m ientos y no de can ce la c iones  de proyectos, se espera que los metas de largo p la zo  

puedan recuperarse en e l fu tu ro .
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También han sido obfeto de postergación algunos proyectos de infraestructura de 

transporte.

7 . Inversión Privada

En cuanto hace a proyectos de invers ión p rivada es importante señalar q u e , en 

g e n e ra l,  se ha presentado una d ism inuc ión  de cons iderac ión  en la  form ación in 

terna de cap ita l de orfgen p rivado  a n ive l n a c io n a l. Hay e v id en c ia  de que a l 

gunos sectores productivos, como el te x t i l,  que hab ían In ic ia d o  am b ic io sa  pro

yectos de renovación  te c n o ló g ic a , se v ie ron  ob ligados a in terrum pirlos cuando 

sobrev in ieron  las d if icu lta d e s  financ ie ras  a pa rt ir de 1982. También es recono

c id o  que a l e levarse  las tasas de deva lu ac ión  dom éstica y d ism inu ir el ritm o de 

expansión de la  demanda, las empresas que se encontraban más endeudadas en 

e l e x te r io r (en la  industria de cementos, transporte aéreo y te x tile s , entre otros) 

v ie ron  d ism inuidos sus d ispon ib ilid ades de fondos Internos y sus pos ib ilidades de 

obtener nueva f in a n c ia c ió n , siendo a s í desestimulada toda p o s ib ilid ad  de 

expansión .


