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josaenza@yahoo.com.es
Juan Pablo Herrera Saavedra***

juanpabloherrera@cable.net.co

Oscar Enrique Guzmán Silva****

oguzman@minhacienda.gov.co

Septiembre de 2003

Resumen

Este documento describe los canales a través de los cuales con-

tracciones profundas en el producto pueden tener efectos persistentes

sobre la pobreza. Utilizando un modelo de Vectores Auto Regresivos

se muestra evidencia de este mecanismo en Colombia y adicionalmen-

te se exponen las razones por las cuales se generan tales asimetŕıas.

Los resultados obtenidos y la revisión de experiencias en otros páıses,

sugieren la inclusión de este tipo de efectos en el diseño de poĺıtica

económica.
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1. Introducción

Los múltiples efectos que han dejado las crisis económicas en diferentes
páıses sobre indicadores sociales como la ĺınea de pobreza (LP), el desempleo
y los salarios reales, entre otros, han mostrado lo devastador y desequilibran-
te que puede resultar para las personas con menores niveles de educación,
el hecho que la economı́a de un páıs entre en un peŕıodo profundo de con-
tracción o recesión.

Durante los años noventa, la crisis económica de los páıses asiáticos,
junto con lo sucedido en algunos páıses de América Latina y del Caribe se
reflejó en un deterioro de sus indicadores sociales. En efecto, como se muestra
en la tabla 1, en la región asiática, se registra una cáıda en el salario real
promedio de 19.7 %, un incremento promedio del desempleo y la pobreza de
4.5% y 5.8% respectivamente. En el caso de América Latina, el salario real
disminuyó en 7.2 %, el desempleo aumentó 3.2 % y la pobreza 7.1 %.

Los resultados anteriores han promovido en los últimos años la formula-
ción de hipótesis tendientes a mostrar por qué las cáıdas fuertes del producto
pueden generar efectos persistentes sobre la pobreza. Agenor(2001) sustenta
su explicación basado en el hecho de que los pobres, precisamente por su
condición, no pueden protegerse de las fuertes contracciones del producto,
dado que carecen de los medios suficientes para enfrentarlas, pues su ac-
ceso al mercado de crédito y la permanencia en sus puestos de trabajo es
mas incierta en momentos de crisis que en épocas de auge. Diwan (1999),
plantea que dado el bajo nivel de educación y la restringida capacidad de
las personas pobres para acceder a un mayor nivel de escolarización, hace
que su movilidad y acceso en el mercado de trabajo resulte muy limitada
principalmente en épocas de contracción fuerte del producto.

En la misma dirección, autores como Lustig (2000), afirman que las fuer-
tes contracciones del producto generan efectos asimétricos sobre la pobreza
y lo que mas puede afectarse es el capital humano de los pobres . Loskin y
Ravallion (2000) en un estudio sobre los ingresos de los hogares en Hungŕıa
muestran como cambios en el producto afectan con mayor intensidad a las
personas de menores niveles de educación y de ingresos; De Janvry y Sadolu-
let (2000) manifiestan que los cambios del ingreso sobre la pobreza tienden a
ser verdaderamente asimétricos ya que un decrecimiento del producto puede
aumentar la pobreza de forma más que proporcional.
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Cuadro 1: Efectos de las Crisis Económicas en Asia y América Latina sobre
algunos indicadores sociales.

Region Páıs Peŕıodo Salario Real Desempleo Pobreza

Asia Corea 1997-1999 -10.5 6 9
Tailandia 1996-1998 -4.5 3.1 1.5
Indonesia 1996-1999 -44 – 7

América Latina Argentina 1995 -1.1 6 8
Méjico 1995 -13.5 2.6 7
Venezuela 1994 -11.1 2.1 10.7
Rep. Dominicana 1990 -3 – 4
Jamaica 1985 -10 2.1 4
Colombia* 1998-2000 – 5.5 5.6

Fuente: Agenor (2001) Kawkani (1999) y Lustig (2000)
DANE, DNP.

Naturalmente, las poĺıticas gubernamentales deben estar enfocadas a la
recuperación económica, pero, la inquietud que surge a partir de estos plan-
teamientos es si después de una recesión la economı́a volverá a disminuir los
niveles de desempleo y pobreza, de una forma significativa. Agenor (2001),
tomando como ejemplo a Brasil, encuentra que shocks positivos sobre el
producto generan efectos asimétricos sobre los salarios, el desempleo y la
pobreza, dependiendo de la fase del ciclo económico. Es decir, que si una
economı́a atraviesa por una fase recesiva, un incremento en el producto no
disminuye la pobreza y el desempleo de la forma esperada, contrario a lo
que ocurriŕıa si la economı́a atraviesa por una fase expansiva.

De esta forma, este documento prueba si existe evidencia de estos efectos
asimétricos en la economı́a colombiana durante el peŕıodo 1984-2000. Parti-
cularmente se quiere evaluar el peŕıodo de crisis del año 1999, dado que este
ha sido el mayor decrecimiento del producto.

El documento se divide en las siguientes partes: en la segunda parte
se realiza una śıntesis de algunas consideraciones teóricas de los diversos
mecanismos a través de los cuales las cáıdas profundas del producto pueden
generar efectos asimétricos sobre la pobreza; la sección 3 presenta un análisis
de los ciclos económicos y su relación con el salario real, el desempleo y la
pobreza para Colombia; la sección 4 describe la metodoloǵıa de trabajo a
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partir de la especificación de un modelo VAR utilizando datos trimestrales
para el peŕıodo 1984-2000 del componente ćıclico del PIB real, del salario
real, del desempleo y del número de pobres, mostrando los resultados básicos
del modelo; por último, se presentan algunas conclusiones e implicaciones
de poĺıtica.

2. Consideraciones teóricas de ciclos económicos y

sus efectos asimétricos sobre la pobreza.

Aunque en los trabajos de Agenor (1998, 2001) y de Lustig (1999, 2000)
se exponen ampliamente las diferentes formas como los ciclos económicos y
las contracciones profundas del producto pueden generar efectos asimétricos
sobre la pobreza, se ha considerado importante, para propósitos de ilustra-
ción, análisis y conclusión del modelo VAR que se expondrá mas adelante,
identificar los canales de transmisión más significativos que hacen que inno-
vaciones sobre el producto no incidan en la reducción de la pobreza de la
manera esperada.

Agenor (2001) expone cuatro mecanismos a través de los cuales las fluc-
tuaciones del producto pueden presentar efectos asimétricos sobre la po-
breza. La primera de ellas relaciona los factores de confianza y expectativas
que determinan las decisiones económicas de los diferentes agentes de la eco-
nomı́a; la segunda, tiene que ver con la percepción de riesgo en la economı́a
y la potencial presencia de credit crunch; la tercera, se fundamenta en el
grado de capacidad de los hogares para modificar sus decisiones de consu-
mo intertemporalmente; y el cuarto mecanismo muestra cómo en épocas de
recesión, la pobreza se agrava por la existencia de efectos asimétricos sobre
el capital humano y el empleo. A continuación se profundiza sobre cada una
de los mecanismos mencionados.

2.1. Confianza y Expectativas de los agentes en la economı́a

Las decisiones económicas que toman los hogares y las empresas de con-
sumir o ahorrar, dependen de las expectativas que tengan sobre el compor-
tamiento de la economı́a. Si una economı́a enfrenta un proceso fuerte de
desaceleración, podŕıa tener un ingrediente de mayor pesimismo en esta fase
que de optimismo en una fase de expansión. La premisa fundamental de este
planteamiento es que si el grado de incertidumbre acerca de la rentabilidad
proyectada aumenta, los empresarios se encontrarán más renuentes a inver-



Efectos Asimétricos sobre la Pobreza 5

tir1 y si esto es aśı, podemos pensar que un shock positivo sobre el producto,
en una crisis profunda no generaŕıa el impacto necesario para incentivar la
producción y la demanda laboral. De tal forma que la pobreza y el desempleo
ocasionados por los peŕıodos de recesión, pueden ser dif́ıciles de corregir de
manera inmediata2 . Aśı, los efectos de las crisis pueden permanecer durante
un tiempo muy largo y su recuperación dependerá no solamente del compor-
tamiento de la actividad económica, de factores endógenos al crecimiento,
sino también de patrones intŕınsecos de la población afectada3 .

2.2. Tasas de Interés y crisis del crédito

Es factible que en épocas de recesión o de crisis profundas las tasas
de interés tiendan a incrementarse4; esto puede explicarse por dos razones
básicas: primero, una contracción en la producción puede aumentar el riesgo
del no pago de las deudas por parte de los prestatarios, ante la reducción
en su nivel de ingresos, lo que hace que muchas instituciones financieras
encuentren un motivo para incrementar los intereses como un mecanismo de
cubrimiento de riesgo, pese a la tendencia a la baja esperada en la demanda
del crédito.

Segundo, durante las crisis profundas, más que en las contracciones nor-
males, la necesidad de mantener el valor de la divisa nacional en los mercados
de dinero y controlar la especulación5, puede obligar al banco central a in-
crementar las tasas de interés. Esta última decisión podŕıa depender de las
condiciones macroeconómicas del páıs, el manejo de la poĺıtica monetaria y
cambiaria y de las regulaciones que existan en el mercado financiero entre
otros.

El incremento en las tasas de interés y la restricción en el otorgamiento

1Esta actitud se explica por la presencia de un .option value”que se asocia con el hecho
de que ellos esperan hasta que la incertidumbre se reduzca (Dixit and Pindyck 1994).

2El shock mencionado podŕıa darse a través de la implementación de poĺıticas mone-
tarias o fiscales expansivas o cualquier evento exógeno favorable a la economı́a.

3Entre estos factores podŕıan mencionarse la vulnerabilidad de la población femenina
e infantil, a problemas como la violencia, y desnutrición entre otros.

4Aunque, Arango y Castillo(1999) muestran en su estudio sobre la revisión de las re-
gularidades del ciclo económico que la tasa de interés de corto plazo tiene un movimiento
levemente proćıclico, dado que los coeficientes de correlación contemporáneos están alre-
dedor de 0.5.

5Este evento podŕıa darse por una baja de precios fruto de la crisis, lo que podŕıa
llevar a una devaluación masiva; de ah́ı que se haya planteado una discusión acerca de que
tipo de cambio (fijo o flexible) debe operar para hacer menos vulnerable estos choques.
Para una mayor ilustración sobre el tema véase los trabajos de Calvo(1997), Edwards and
Santano(1999), Larrain and Velasco(1999), Rodrik(1999) y Lustig(2000) .
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de créditos podŕıa generar un desest́ımulo del consumo doméstico y una
mayor exigencia en los términos contractuales del crédito, principalmente
por la negativa de los bancos a prestar dinero a los clientes que presentan
un mayor riesgo. Esto intensifica el efecto de la recesión inicial, dado que al
haber un mayor costo de uso del dinero las posibilidades de que las empresas
obtengan un crédito se ven limitadas, en razón a la cáıda en el precio de
sus activos, balances y a los problemas de selección adversa propios de la
situación recesiva de la economı́a6. Esto conlleva a una mayor contracción
de la producción y secuencialmente a una disminución significativa en los
ingresos de los individuos, desestimulando aśı la demanda y como contra
partida un incremento en la tasa de desempleo y una mayor pobreza .

Un efecto asimétrico que se puede desprender de las restricciones al crédi-
to mencionadas anteriormente, es que las pequeñas y medianas empresas,
en particular las del sector manufacturero, caracterizadas por ser intensivas
en el empleo de mano de obra, tienden a ser más dependientes del crédito
bancario que las empresas grandes7. De esta forma, su posibilidad de acceder
a los canales del crédito dependerá de las condiciones de sus balances, de su
capacidad de endeudamiento y del grado de reactivación de los precios de
sus activos. A su vez, la disipación de estos factores dependerá de la velo-
cidad y confianza con que se recupere la economı́a. La experiencia muestra
que después de la crisis, la desconfianza económica puede seguir siendo alta
(Agenor 2001 y Lustig 2000).

2.3. Suavización del consumo

Otra forma de ver cómo los ciclos de los negocios y las contracciones
profundas del producto pueden generar efectos asimétricos sobre las perso-
nas más pobres, tiene que ver con la habilidad de los hogares para intentar
moderar o suavizar la senda de consumo, basado en sus expectativas futu-
ras. La hipótesis básica de este planteamiento es que una cáıda del producto
podŕıa generar asimetŕıa en la respuesta de los hogares en la recomposición
de sus decisiones de consumo. El punto es que los hogares de ingresos altos,
con base en sus expectativas, tienen una mayor disposición para suavizar su

6Esto puede darse por la existencia de información asimétrica. Las entidades financie-
ras, y aún en menor medida los ahorradores, no disponen de la misma información sobre
los distintos proyectos de inversión que los empresarios que los van a llevar a cabo.

7Agenor y Aizenman (1998) señalan que en los páıses en v́ıas de desarrollo, las empresas,
en proceso de conformación, tienden a acudir significativamente a los préstamos bancarios
para financiar sus necesidades de capital, al menos en el corto plazo.
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consumo frente a shocks negativos, a través de la acumulación de capital8,
que los hogares de bajos ingresos. De modo que ante cáıdas fuertes del pro-
ducto, las familias de ingresos altos pueden alcanzar un grado de equilibrio
en el consumo, mediante el desahorro y/o venta de sus activos o por el uso de
mecanismos fuera de mercado. Por el contrario, las familias más pobres, son
menos capaces de atenuar dichos choques, ante la imposibilidad que tienen
para desahorrar y la restricción que enfrentan para acceder a los canales de
crédito9, que resulta no solamente por la carencia de solvencia económica,
sino por los problemas de información asimétrica y por los altos costos de
transacción comentados en la sección anterior.

El resultado es entonces que los hogares pobres tienen pocas opciones
para mitigar los efectos de las crisis, y tal vez, aparte de sacar los hijos de
sus estudios para que contribuyan al sostenimiento familiar, con los efectos
perjudiciales en su preparación y en la nutrición y salud10, a los jefes de
hogar no les queda otra alternativa que incursionar en la economı́a informal
y dejar que el consumo fluctúe únicamente en función de sus ingresos, con
la consecuencia de que esta clase de costos sociales perduran mucho tiempo
después de la pérdida inmediata del empleo (Stiglitz Joseph, 2002).

2.4. Capital Humano y Empleo

El cuarto mecanismo propone que en épocas de recesion, la pobreza se
acentúa más por la existencia de efectos asimétricos sobre el capital huma-
no11 y el empleo. Lo que se deriva de esta hipótesis es que cuando la economı́a
se enfrenta a una fase de decrecimiento profundo, las firmas se ven abocadas
a reducir su planta de personal, y los primeros en ser despedidos parecen
ser las personas de menor preparación, debido a que los costos asociados a

8Este stock puede estar acumulado en bienes, en dinero o en cualquier tipo de activos.
Aunque algunos hogares llegan a ahorrar durante los periodos buenos y estos ahorros
les ayudan a mantener su nivel de consumo (decisión intertemporal) durante los tiempos
cŕıticos; no se puede descartar que una contracción profunda y sostenida durante un tiempo
largo, puede llevar a un hogar con altos ingresos a un mı́nimo de subsistencia.

9Para el caso de Colombia la 6a. Encuesta Social realizada por Fedesarrollo divulgada
en julio de 2002 señala que uno de los hechos mas preocupantes es que los hogares están
recurriendo a la venta de sus activos para buscar recursos

10Muchas de estas personas se ven abocadas a buscar un empleo en trabajos precarios
o ilegales, con el objeto de ayudar a las necesidades familiares, situación que hace que en
su mayoŕıa no retornen a su proceso educativo y se encasillen en actividades de poco nivel
de preparación. Al respecto, Rose (1994), Behrman (1998) y Jacoby and Skoufias (1997)
usando evidencia para la India encuentran resultados sobre el tema.

11Este concepto se trabaja bajo la hipótesis en la que la inversión en educación produce
incrementos de productividad (Becker et al. 1990).
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la mano de obra calificada (buscar, contratar, formar y despedir) les resul-
tan más altos que aquellos atribuidos a trabajadores no calificados. Cuando
los tiempos buenos retornan, los empresarios, antes de tomar la decisión de
contratar un trabajador no calificado, prefieren aumentar la inversión fija,
dado que el grado de complementariedad entre el trabajo calificado y el ca-
pital f́ısico (es decir, la elasticidad de sustitución entre ellos) es cercana a
cero; mientras que la elasticidad de sustitución entre los dos tipos de tra-
bajo es mas alta(Agenor 2001). Además, la mano de obra no calificada es
menos móvil que el capital (Diwan 1999). Esto se traduce en persistencia del
desempleo de las personas con los más bajos niveles educativos y de pobreza.

3. Descripción de los Ciclos en Colombia

Las fluctuaciones de la actividad económica - o ciclos económicos, como
se les suele denominar- han sido un fenómeno común para las economı́as de
todo el mundo. Sin embargo, fases recesivas de los ciclos, han sido objeto de
investigación en la teoŕıa económica debido a que en estos ciclos, la inflación,
el desempleo y la pobreza, entre otros, han proliferado y representan los
principales costos que las sociedades han tenido que pagar a lo largo de
la historia. En la fase ascendente, el empleo de los factores aumenta y se
acelera el crecimiento de la producción, mientras que en la fase descendente
se genera desempleo, pobreza y el crecimiento es menor de lo que posibilita
la dotación tecnológica y de recursos.

En Colombia, a partir de un análisis con datos trimestrales del compo-
nente ciclico del PIB, del salario real,de la tasa de desempleo y de la pobreza
para el peŕıodo 1984-2000, se observa que el desempleo y la pobreza frente
al producto apuntan hacia un comportamiento contraćıclico12. Es decir, que
incrementos en el producto se traducen en disminuciones en el desempleo y
la pobreza;mientras que si observamos el comportamiento del salario real con
respecto al producto, esto induce a considerar que la relación es proćıclica;
de tal forma, que expansiones en el producto han estado acompañadas por
incrementos en el salario y contracciones en el producto han estado seguidas
por disminuciones en el salario real13. Ver gráficos 1,2 y 3.

12Kydland y Prescott (1990) y Arango y Castillo (1999), coinciden en que la correlación
entre el empleo y el producto es positiva en la mayoŕıa de los casos. Agenor (2001) y Lustig
(2000) sugieren que la pobreza tiene un comportamiento contraćıclico.

13Kydland y Prescott (1990) muestran que los salarios reales tienen un comportamiento
marcadamente ćıclico, Lucas (1981), señala que los salarios reales observados no son cons-
tantes a través del ciclo, pero tampoco exhiben tendencias ćıclicas consistentes; Arango y
Castillo (1999) señalan que los salarios reales no registran un comovimiento uniforme.
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A partir de un análisis de correlación entre los ciclos (tabla 2, se observa
una correlación negativa alta y significativa entre el PIB real y la tasa de
desempleo (-0,56), igualmente se obtiene una correlación negativa entre el
crecimiento del PIB real y la pobreza (-0,42), y una correlación positiva
entre el PIB real y el salario industrial (0,42).
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4. Metodoloǵıa

Existen diversas rutas a través de las cuales se podŕıan medir los efectos
asimétricos que las contracciones profundas del producto causan sobre la
pobreza. Por ejemplo, se podŕıa examinar el comportamiento del crédito
durante los peŕıodos de crecimiento y de decrecimiento del producto; se
podŕıa hacer un análisis sobre el comportamiento de los precios para las
fases expansión y contracción del producto; igualmente, se podŕıa hacer un
análisis que mostrara los cambios en la composición de la fuerza laboral
y el comportamiento de la productividad tanto en peŕıodos de crecimiento
como en crisis profundas. No obstante, nuestra intención no va más allá de
determinar si los efectos de un shock del producto sobre la pobreza dependen
de la fase del producto y si su magnitud importa. Con tal propósito y como
se planteó en la parte introductoria de este trabajo, se utilizó un modelo de
VAR, que se alimentó con base en el siguiente procedimiento.

4.1. Selección de Variables

Para el presente estudio se incluyeron los ciclos del PIB Real, la Tasa de
Desempleo, el Índice de salario real sin trilla de obreros14 y el número de
pobres. Igualmente, se construyeron cuatro variables dummies que buscan
determinar la fase y el tamaño del ciclo.

La primera y la segunda variable dummy identifican la posición del ciclo,
mientras que la tercera y la cuarta representan la magnitud del ciclo15. La
representación formal de las cuatro dummies es la siguiente:

14Esta variable indexa el salario de los obreros, lo que permite identificar con mayor
aproximación a los hogares con niveles de educación e ingresos más bajos.

15La tercera y la cuarta Dummies se construyeron teniendo en cuenta lo enunciado por
Lustig (2000) y Demirguc-Kunt et al. (2000), en el sentido de que las crisis económicas en
el caso de Latinoamérica se presentan cuando el producto anual declina en un porcentaje
superior a -4 %.
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χ+ =Dχ (1)

χ− =(1 − D)χ (2)

χ−L =(1 − D)Bχ (3)

χ−P =(1 − D)(1 − B)χ (4)

Donde χ denota la brecha del producto, D toma el valor de uno si la
brecha es positiva y cero si es negativa, B toma el valor de uno si la brecha
del producto es menor que -4 % y cero en el otro caso. Los supeŕındices L y
P, resaltan la brecha Leve y Profunda.

El cálculo de los componentes ćıclicos del PIB, del salario real, de la tasa
de desempleo y del número de pobres corresponden a la diferencia entre el
logaritmo del PIB real y su componente tendencial, calculado a través del
Filtro Hodrick - Prescott16

Para efectos de trabajar un método uniforme, todas las variables fueron
desestacionalizadas con el procedimiento X-11; para ello, previamente se
realizaron las pruebas en el programa Rats para determinar el método y los
elementos de suavizamiento a utilizar en el proceso de desestacionalización
de cada serie. De acuerdo a lo anterior, la tasa de desempleo y la ĺınea de
pobreza fueron suavizadas utilizando el método multiplicativo, mientras que
el salario Real sin trilla se hizo a través del método aditivo. Para el número
de pobres no se encontró evidencia que mostrara la necesidad de realizar
algún tipo de suavizamiento, y finalmente para la serie del PIB real no fue
necesario ningún proceso adicional al utilizado en la definición misma de
dicha serie. En el anexo No 1 se describe el método empleado.

4.2. Pruebas de Ráız Unitaria.

Las variables que van a ser utilizadas en el VAR deben ser estacionarias,
pero, se conoce a priori que el ciclo de ellas es por definición estacionario.
Para validar este supuesto se implementó la prueba de Dickey Fuller Aumen-
tado ( ADF), eligiendo el rezago en función de que los residuos sean ruido
blanco. Adicionalmente, se confirmaron los resultados con la prueba KPSS,

16El filtro que propusieron Hodrick y Prescott(1997) define la tendencia como el valor de
τ que minimiza:

∑

T

t=1
(yt−τt)

2+λ
∑

T−1

t=2
[(τt+1−τt)−(τt−τt−1)]

2; dado un valor apropiado
(positivo)de λ, en que yt indexa el logaritmo de la variable en los momentos de tiempo t
= 1, 2, ... T, y τ es el componente tendencial para t = 1, 2,... T. Como los datos son de
frecuencia trimestral se empleo un parámetro de suavización, λ , igual a 1600.
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mostrando el estad́ıstico de prueba que no tiene rezago. Los resultados de
ambos Test muestran que las variables de estudio son estacionarias. (Ver
Tabla 3).

4.3. Descripción del Modelo VAR

Dentro del conjunto de modelos econométricos disponibles para catpu-
rar los efectos asimétricos señalados se opta por la elección de un modelo
VAR, dado que las variables a incorporar corresponden a los componentes
ćıclicos del PIB, del desempleo, de los salarios y de la pobreza, que por su
construcción son estacionarios y por tanto, pensar en la implementación de
un modelo que incorpore relaciones de cointegración, saldŕıa del propósito
anaĺıtico del presente trabajo17 .

De esta manera, se propone el siguiente modelo VAR estándar, de orden
p:

xt = A0 + A1xt−1 + A2xt−2 + ... + Apxt−p + εt

Donde xt es un vector de variables estacionarias, compuesto por los com-
ponentes ćıclicos de las variables: PIB, salarios, desempleo y pobreza.La
matriz A0 es un vector de variables constantes, la matriz Ai (i = 1, 2, ·, p)
corresponden a los coeficientes asociados para cada una de las variables re-
zagadas en el sistema multiecuacional, y εt es un vector de residuales que
son ruido blanco y normal multivariados, es decir, con εt ∼ niid(0; σ2), con
una matriz de covarianzas ΣεE[ete

′

t] para todo t.
Donde,

17Sin embargo, pese a que el objeto del trabajo no es identificar los determinantes
que rigen el comportamiento en el largo plazo de la pobreza, se realizó la prueba de
cointegración siguiendo la metodoloǵıa de Johansen, encontrando evidencia que permite
afrimar la existencia de por lo menos dos vectores de cointegración
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xt =
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wc
t
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pc
t









; A0 =









a10

a20

a30

a40









; Ai =





a11,i ... a14,i

... ... ...
a41,i ... a44,i





5. Aspectos Generales

El número de rezagos seleccionados en el modelo VAR garantizan que
los errores son ruido blanco y normal multivariados.

Se evaluó la presencia de un componente determińıstico y de intercepto.
Los niveles de significancia para estos dos componentes no fueron relevantes,
razón por la cual no fueron involucrados en el modelo.

Se probó si el orden de las variables era importante. La matriz de corre-
lación arroja un valor de 0.23, lo que significa que el orden en que se incluyan
las variables es relevante. Considerando este aspecto, se trabajó bajo lo ex-
puesto por Agenor(2001)“... shocks sobre el producto inciden primeramente
en el salario real y en el desempleo18 y el impacto sobre la pobreza depen-
derá de que grupo se afecta inicialmente”. Al respecto, Lustig (2000) señala
que las personas de más bajos ingresos son las que primero se afectan con
aumentos del desempleo. En este sentido, la relación de causalidad que se
propone es la siguiente: componente ćıclico del producto - componente ćıcli-
co del salario real - componente ćıclico de la tasa de desempleo-componente
ćıclico de la pobreza19

Finalmente una vez obtenido el modelo VAR se analizaron las funciones
impulso respuesta 20.

18Horton y Mazumdar (2001), manifiestan que la cáıda del ingreso de los pobres es
consecuencia de la cáıda de los salarios reales y el desempleo.

19Para evaluar si el componente ćıclico del salario real, de la tasa de desempleo y de la
pobreza pertenecen al sistema VAR, se utilizó el test de exogenidad, los resultados arroja-
dos son los siguientes: Para el componente ćıclico del desempleo, incluyendo el componente
ćıclico del producto y el de la pobreza su valor fue de 63.4, con 4 grados de libertad y
significativo al 99%. Para el componente ćıclico del desempleo, incluyendo en el sistema
el componente ćıclico del PIB y el componente ćıclico del desempleo arrojó un valor de
62.04 y significativo al 99 %. El mismo Test para el componente ćıclico del salario real
, incluyendo en el sistema el componente ćıclico del desempleo y la pobreza, mostró un
valor de 134.07, con cuatro grados de libertad y significativo al 99 %. El hecho que el
componente ćıclico de la pobreza esté después del componente ćıclico del producto y el
componente ćıclico del desempleo, implica que shocks sobre la pobreza no tiene efectos
contemporáneos sobre esas dos variables.

20En los anexos 2 a 4 se presentan los resultados del VAR con sus respectivos estad́ısticos.
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5.1. Resultados

5.2. Caso Simétrico

En este caso el ciclo del PIB no se descompone, según la desagregación
que se mencionó en la sección 4.1. De acuerdo con los resultados obtenidos
en las funciones impulso respuesta, se puede decir que ante una innovación
positiva del producto, en un momento inicial, el salario real aumenta, la tasa
de desempleo disminuye y la pobreza se reduce (gráfico 4 y anexo 2).

5.3. Caso Asimétrico

5.3.1. Posición del Ciclo

En este caso se descompone el ciclo del PIB en su fase positiva y negativa.
Cuando la brecha del producto es positiva, un shock en el producto genera
en un momento inicial un incremento en el salario, una disminución en el
desempleo y una reducción en la pobreza. Mientras, cuando la brecha del
producto es negativa, una innovación en el producto trae consigo un incre-
mento en el salario, aunque menor que la fase positiva, una disminución en
el desempleo menor que la observada en la fase positiva, y una disminución
mayor en el número de pobres, si se le compara con la fase positiva. (Ver
gráfica 5 y Anexo 3)
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5.4. Magnitud del Ciclo

En el caso de la magnitud del ciclo, es decir cuando se divide el PIB
en brecha positiva, brecha negativa leve y brecha negativa profunda, los
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resultados son los siguientes (Gráfica 6 y Anexo 4)21.
Cuando la brecha del producto es positiva, una innovación en el pro-

ducto, en un momento inicial, incrementa el salario, disminuye la tasa de

desempleo y reduce el número de pobres.

Cuando la brecha del producto se encuentra en una etapa de contracción

leve, es decir, el producto decrece por debajo del 4 %, un shock positivo en
el producto, genera una disminución en el salario, una disminución en el
desempleo y en el número de pobres, menor que en la fase positiva .

Cuando la economı́a se encuentra en una contracción profunda, por

ejemplo la de 1999, donde se presentó la mayor brecha negativa del pro-

ducto, una innovación en el producto, no afecta notablemente al salario real

y la pobreza; mientras que si reduce el desempleo, pero inferior a lo observado

en la fase positiva.

21Los resultados de las funciones impulso - respuesta se tomaron con dos rezagos para
mostrar el efecto de las innovaciones, aunque debe aclararse que el VAR estándar con esta
especificación no es el mejor en términos de las condiciones econométricas deseables.
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6. Conclusiones

Las experiencias internacionales y los resultados de este trabajo permiten
deducir que las reconocidas crisis económicas de páıses de Asia y América
Latina y el Caribe han sido abruptas y han tráıdo como consecuencia un
deterioro en la calidad de vida de las personas que poseen los menores niveles
de educación; dado que son los primeros que se enfrentan a la limitante de
acceder a nuevos puestos de trabajo, a oportunidades de crédito y a la opción
de educarse, lo que posteriormente se representa en una irreversible pérdida
de capital humano.

Los diferentes enfoques teóricos que se expusieron en el presente trabajo
sobre los ciclos económicos y sus efectos asimétricos sobre la pobreza, apun-
tan a suponer que las causas para que los shocks del producto no alteren
significativamente el desempleo y la pobreza están asociadas con problemas
de confianza y expectativas que los agentes económicos tienen sobre el com-
portamiento futuro de la economı́a, con la perdida del capital humano de
los pobres originada durante las crisis, con decisiones intertemporales de
consumo y con los problemas de asimetŕıa en la información, entre otros.

Los resultados encontrados para Colombia en el peŕıodo analizado, señalan
que existen efectos asimétricos ante shocks positivos del producto sobre la
pobreza y el desempleo que dependen de la fase del ciclo económico. En
efecto, de acuerdo con el modelo implementado, la función impulso respues-
ta generada, sugiere un efecto asimétrico sobre la pobreza. Aśı, cuando el
producto atraviesa por una fase de expansión, un shock positivo en el pro-
ducto origina un decrecimiento en el desempleo y en la pobreza. En tanto,
que cuando el ciclo del producto esta en su fase negativa, un shock en el
producto disminuye el desempleo y la pobreza en una proporción menor a
lo que resultaŕıa en la fase positiva.

De igual forma, el análisis sobre la incidencia que tienen los shocks o
innovaciones del producto sobre la pobreza, para los tres casos: brecha po-
sitiva, brecha negativa leve (crisis leve) y Brecha negativa profunda (crisis
profunda), dan evidencia sobre la existencia de efectos asimétricos sobre la
pobreza, debido a que ante innovaciones positivas en el producto cuando la
brecha es positiva, disminuyen la pobreza. Por el contrario, cuando la brecha
del producto presenta una fase negativa profunda una innovación positiva
en el producto no disminuye sustancialmente la pobreza.

Los anteriores resultados muestran que en Colombia, la crisis económica
que se registró en el año 1999, generó efectos asimétricos sobre la pobreza.
Esto sugiere, que fuertes reducciones en el producto traen consigo una per-
sistencia de la pobreza y como consecuencia un deterioro en la calidad de
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vida de las personas. Entonces, es claro, que si se quiere disminuir la pobre-
za de manera significativa, manteniendo unas condiciones macroeconómicas
adecuadas, debe pensarse en un plan de poĺıtica económica que tenga co-
mo referencia altos y persistentes niveles crecimiento económico teniendo en
cuenta como patrón fundamental la evolución de las principales variables
sociales.



Efectos Asimétricos sobre la Pobreza 20

Referencias

[1] Agenor, Pierre - Richard, Alejandro Izquierdo and Jhippolyte Fofack
(2001) “ A Quantitative Macroeconomic Framework for the Analysis
of Poverty Reduction Strategies”, The World Bank (Washington D.C.
20433, November).

[2] Agenor, Pierre - Richard (2001), “ Business Cycles, Economic Crises,
and the Poor: Testing for Asymetric Effects. Unpublished, the World
Bank (May 8)

[3] Agenor, Pierre - Richard, and Joshua Aizenman (1998), “ Contagion
and Volatility with imperfect Credit Markets”, IMF Staff Papers, 45
(June), 207-35.

[4] Agenor, Pierre - Richard (2000), “ Savings and the Terms of Trade un-
der Borrowing Constraints”. Working Paper No 774, National Bureau
of Economic Research (June ). Forthcoming, Journal of International
Economics.

[5] ——— (1998), “Stabilization Policies, Poverty and the Labor Market:
Analytical Issues and Econometric Evidence”, Unpublished, the World
Bank (December)

[6] Arango Luis y Castillo Mauricio (1999) “¿Son estilizadas las regularida-
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7. Anexos

7.1. Anexo 1:

Una nota sobre el Método de Suavizamiento X11

Los métodos de suavizamiento X11 (multiplicativo y aditivo) son méto-
dos convencionales ideados por la Oficina de Censo de los Estados Unidos
para efectuar el suavizamiento de las series trabajadas por dicha entidad. En
el software utilizado para la realización del ejercicio (E-Views), éste méto-
do está diseñado solo para datos mensuales o trimestrales y requiere una
muestra de mı́nimo 4 años; igualmente dicho programa puede aplicar este
procedimiento a series de máximo 20 años para datos mensuales y hasta 30
años para datos trimestrales.

A continuación se presenta la metodoloǵıa en la que describe el procedi-
miento tanto para el caso multiplicativo como para el aditivo:

Sea yt la observación de la variable a suavizar en el peŕıodo t. Suponga-
mos por facilidad expositiva que la frecuencia de esta variables es mensual:

Caso Multiplicativo

1. Se define una nueva variable xt como la serie resultante de efectuar
un promedio móvil centrado de yt:

xt = (0,5yt+5 + ... + yt + ... + yt−5 + 0,5yt−5)

2. Se define la relación rt entre yt y xt como rt = yt/xt

3. Se calcula el ı́ndice estacional im . Esto es, se determina el prome-
dio simple de rt para un mes dado (el mes m-ésimo) a partir de las
observaciones obtenidas en todos los años de la muestra.

4. Finalmente se determina el factor de escala estacional sm como una
normalización del ı́ndice estacional im . Aśı,

sm =
im

12

√

∏12
k=1 ik

En donde se garantiza que
∏12

j=1 sj = 1. Observe que sm puede inter-
pretarse como el porcentaje de desviación en el peŕıodo m de la serie
original frente a la serie ajustada.

5. La serie estacionalmente ajustada es obtenida a partir de la relación
entre la variable original y el factor de escala, esto es ym

sm
.
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Caso Aditivo

1. Se define una nueva variable xt como la serie resultante de efectuar
una promedio móvil centrado de yt :

xt = (0,5yt+5 + ... + yt + ... + yt−5 + 0,5yt−5)

2. Se define la diferencia entre las dos variables dt, esto es:

dt = yt − xt

3. Se calcula el ı́ndice estacional im . Es decir, se determina el prome-
dio simple de dt para un mes dado (el mes m-ésimo) a partir de las
observaciones obtenidas en todos los años de la muestra.

4. Finalmente, se determina el factor de escala estacional sm como una
normalización del ı́ndice estacional im; aśı:

sm = im −

12
∑

k=1

ik

En donde se garantiza que
∑12

j=1 sj = 0 . Observe que sm puede inter-
pretarse como el porcentaje de desviación en el peŕıodo m de la serie
original frente a la serie ajustada.

5. La serie estacionalmente ajustada es obtenida a partir de la diferen-
cia de la variable original y el factor de escala, esto es ym − sm.

La principal diferencia entre X-11 y un proceso de suavizamiento de
media móvil es que mientras en el primero el factor estacional puede
cambiar de año a año en el segundo tales factores se asumen constantes
a través del peŕıodo de tiempo de análisis.
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