
República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación 

Dirección de Estudios Económicos 
 
 

ARCHIVOS DE ECONOMÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crecimiento pro-poor en Colombia: 
1996-2004 

 

 
 
 

Alfredo SARMIENTO 
Jorge Iván GONZALEZ 

Carlos Eduardo ALONSO 
Roberto ANGULO 

Francisco ESPINOSA 
  

      
 
 
 
Documento  283 
11 de Mayo de 2005. 
 
 
 
 
La serie ARCHIVOS DE ECONOMIA es un medio de la Dirección de Estudios Económicos, no es un órgano 
oficial del Departamento Nacional de Planeación. Sus documentos son de carácter provisional, de 
responsabilidad exclusiva de sus autores y sus contenidos no comprometen a la institución.  



 1

Crecimiento pro-poor en Colombia 1996-2004 
 
 

Alfredo SARMIENTO∗ 
 Jorge Iván GONZÁLEZ** 

Carlos Eduardo ALONSO** 
Roberto ANGULO** 

Francisco ESPINOSA**  
 

 
Resumen 

 
Este artículo explica el significado conceptual, la medición y la importancia que 
tiene en la actual coyuntura colombiana, la Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) 
de Kakwani, Khandker y Son (2004). El análisis de los datos de la experiencia 
reciente muestra que en la mayor parte de  los años el crecimiento tiende a no ser a 
favor de los pobres. De manera que se hace necesario un esfuerzo explícito a favor 
de políticas de crecimiento que favorezcan la distribución. En particular, 
estrategias dirigidas a mejorar el acceso a activos como tierra, capital, crédito y 
educación para los  más pobres.  Las políticas distributivas convierten el 
crecimiento en un crecimiento a favor de los pobres. 

                                                 
∗  Director del Programa Nacional de Desarrollo Humano. PNDH. (PNUD-DNP).   
**  Investigadores del Programa Nacional de Desarrollo Humano. PNDH (PNUD-DNP). 
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Introducción 
 
Este artículo presenta la ubicación conceptual, la medición y la importancia en la 
actual coyuntura de la Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) de Kakwani, 
Khandker y Son (2004) para el caso de Colombia. La PEGR es una medida que 
combina la magnitud del crecimiento económico y la forma cómo sus beneficios 
son distribuidos entre los pobres y los no pobres. Una vez se obtiene la medida de 
la PEGR y se le compara con la tasa de crecimiento del ingreso medio observado, 
es posible establecer una tipología del crecimiento económico dependiendo de la 
forma como incide en el bienestar de los pobres. La PEGR tiene una propiedad 
fundamental: una disminución de la pobreza es una función monotónica creciente 
de la PEGR.  Si la PEGR crece la pobreza disminuye.  Kakwani parte del principio 
de que el crecimiento debe favorecer a los pobres (crecimiento pro-poor),   y para que 
ello sea posible, es indispensable redistribuir el ingreso y la riqueza durante el 
proceso de crecimiento.  Hay diversos tipos de crecimiento y no todos contribuyen 
a reducir la pobreza.   
 
Sen (1992a) afirma que cualquier ejercicio de medición es necesariamente uno de 
pensamiento, análisis y juicio, y no solo de observación, registro o crónica.  En coherencia 
con esta idea, este artículo se estructura en tres partes, la primera consiste en una 
revisión conceptual sobre la interacción crecimiento, equidad y pobreza, la 
segunda en la exposición formal del análisis de Kakwani et al. (2004), y la tercera en 
la presentación de los resultados para Colombia durante el periodo 1996-2004. 
 
I. La interacción crecimiento, equidad y pobreza 
 
Crecimiento y distribución 
 
Para Kuznets el crecimiento de un país se define como una elevación en el largo plazo 
de su capacidad para proporcionar bienes económicos cada vez más variados a su población; 
esta capacidad creciente ha de basarse en los adelantos tecnológicos y en los ajustes 
ideológicos que exija1. De esta definición se destaca la presencia de los ajustes 
ideológicos. Un ajuste ideológico es, por ejemplo, la preferencia por la 
redistribución.  Si dos tasas de crecimiento son iguales en países o regiones 
diferentes, es preferible la más equitativa2. 

                                                 
1 Kuznets 1971. Crecimiento económico moderno: conclusiones y reflexiones. 
2 Esta afirmación está asociada a lo que Sen (1997) denomina juicios no compulsivos, un juicio no 
compulsivo indica la creencia de que hay una razón para actuar en cierta forma y hay una justificación para 
esa acción.  Pero no es una recomendación obligatoria y podrían aducirse razones en contrario. El hecho de 
que una distribución tenga una curva de Lorenz más elevada que otra puede tomarse como una justificación 
de que es mejor una distribución desde el punto de vista del bienestar.  Por supuesto habrá argumentos en 
contrario, y la variación del ingreso medio sería uno de ellos. La desigualdad económica.  Amartya Sen. 
1997. 
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Pero la preferencia por la equidad no es el único determinante de la distribución 
del ingreso, en la misma definición de Kuznets están presentes los factores 
tecnológicos,  Sen (1997) reafirma la idea de no neutralidad entre la distribución y 
el crecimiento del ingreso medio. La relación entre estos dos conceptos usualmente 
se ha interpretado como una disyuntiva3, la mayoría de las veces como un estricto 
intercambio (Trade Off).  
 
La relación entre crecimiento y distribución fue planteada por Kuznets (1955).  El 
autor hace una serie de conjeturas sobre la interacción entre el crecimiento 
(producto per cápita) y la desigualdad.  Las hipótesis de Kuznets suelen asociarse a 
una U invertida.  En la gráfica que normalmente se utiliza para representar el 
análisis de Kuznets, el eje horizontal representaría el crecimiento y el vertical la 
distribución.  Son más equitativos los países más pobres y los más ricos.  Los países 
de ingreso medio son más desiguales4.  En el artículo de 1955 no hay ninguna 
gráfica, y la interpretación que hace el autor de la relación entre crecimiento y 
distribución es muy cautelosa.  Advierte que las interacciones no reflejan 
dinámicas intertemporales homogéneas y, por tanto, no pueden interpretarse como 
diferentes fases del proceso de crecimiento.  No hay una causalidad clara en una u 
otra dirección (crecimiento hacia distribución, o distribución hacia crecimiento).  
Por tanto, no tiene sentido afirmar que la desigualdad es una condición necesaria 
para alcanzar un mayor nivel de crecimiento5.  El propio Kuznets reconoce que a 
partir del modelo discutido no pueden sacarse conclusiones firmes (Kuznets 1955, p. 12).  
Esta incertidumbre se explica, en parte, por la relevancia que tienen la cultura y la 
política en el desarrollo.  Los procesos políticos pueden llevar a resultados 
impredecibles.  Las tradiciones culturales de cada sociedad tienen una incidencia 
muy grande en el nivel y en la rapidez con la que se avanza hacia el desarrollo. 
 
Para Kuznets la igualdad de oportunidades, políticas y económicas, es un 
“requisito indispensable” para el crecimiento.  La igualdad de oportunidades no es 
sólo una condición técnica.  Es, además, la “filosofía básica” sobre la que se “asienta” 
el crecimiento6.  Junto con la igualdad de oportunidades deben darse otras 
condiciones.  Kuznets concibe el crecimiento desde una perspectiva amplia, y lo 
asocia a la igualdad de oportunidades.   

                                                 
3 Una obra representativa de esta discusión es el libro de Arthur Okun 1975. 
4 El autor constata que “... en los países desarrollados la mayor acumulación absoluta de riqueza per cápita 
productora de ingresos tiende a estar distribuida más equitativamente” (Kuznets 1959, p. 169). 
5 Deininger y Squire (1997) realizaron un estudio empírico para 49 países y encontraron que en 40 casos no 
había relación estadística entre igualdad y crecimiento, 4 casos mostraron una relación en forma de U no 
invertida y los 5 casos restantes sí exhibieron una relación en forma de U invertida. 
6 “A mi juicio, un requisito indispensable para el crecimiento económico moderno, la filosofía básica en que 
se asienta éste y que le transmite su gran dinamismo, es la creencia de que hay que hacer llegar a todos los 
grupos comprendidos en la sociedad la igualdad de oportunidades tanto políticas como económicas...” 
(Kuznets 1959, p. 173). 
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La dimensión valorativa del crecimiento queda clara con el planteamiento de 
Kuznets pero su importancia aumenta al incluir la variable de pobreza en la 
interacción.  Si un objetivo claro de la sociedad es erradicar la pobreza como 
privación humana: ¿Bajo cuáles condiciones el aumento del ingreso medio es un 
instrumento para lograrlo? 
 
Crecimiento-distribución y reducción de la pobreza 
 
Jagdish Bhagwati (1958, 1988) estudió las circunstancias en las cuales el 
crecimiento puede ser generador de miseria (immiserizing growth)  y profundizó 
en la interacción crecimiento-equidad-pobreza. Bhagwati piensa que si una 
sociedad decide que la erradicación de la pobreza es un objetivo central, existen 
dos canales para lograrlo: el canal directo y el canal indirecto.  El canal directo consiste 
en la provisión pública de satisfactores básicos como educación, vivienda, salud, 
requerimientos nutricionales y transferencias para financiar el consumo privado de 
estos y otros componentes del estándar de vida de los pobres.  Se trata 
estrictamente del acceso a bienes y servicios (oferta pública o subsidios de 
alimentación, salud u otros bienes básicos).  El canal indirecto consiste en el uso de 
recursos, la regulación, el diseño y la ejecución de políticas y programas para 
acelerar el crecimiento y por esta vía aumentar los ingresos y mejorar la calidad de 
vida de los pobres.  Algunos ejemplos son el microcrédito, la distribución de la 
tierra, el estímulo al empleo y las políticas de comercio exterior. Una vez definidos 
los dos canales, las conclusiones de Bhagwati se pueden sintetizar en las siguientes 
proposiciones: i) Si las ganancias del crecimiento se concentran en los no pobres, se 
dice que la tasa de retorno del canal indirecto es cero. ii) El crecimiento es 
miserabilizador cuando la tasa de retorno del crecimiento es negativa para los 
pobres y iii) La eficiencia del canal indirecto está relacionada con la sostenibilidad 
financiera del canal directo.  Si la tasa de retorno de los pobres no es lo 
suficientemente positiva, la población potencialmente beneficiaria de las políticas 
del canal directo se incrementa. Desde este punto de vista, si el objetivo es reducir la 
pobreza, es una condición necesaria el hecho que las políticas del canal indirecto 
beneficien a los pobres. 
 
Bhagwati identifica dos falacias muy frecuentes en el lenguaje de los economistas 
al momento de abordar la interacción crecimiento, equidad y pobreza. La primera 
es pensar que el crecimiento es un objetivo rival de la disminución de la pobreza. 
La existencia del canal indirecto y su relación con la eficiencia del canal directo son 
pruebas de que la supuesta disyuntiva no es el del todo cierta7 y que una política 

                                                 
7 Ya el mismo Arthur Okun en su libro Igualdad y eficiencia: la gran disyuntiva, admite que hay sectores en 
la economía en donde no hay trade off entre eficiencia y equidad, incluso es posible encontrar una solución en 
los casos en los que haya conflicto entre ambos criterios: si la igualdad y la eficiencia son valoradas y ninguna 
tiene prioridad absoluta sobre la otra, deberán aceptarse transacciones en los puntos en que ambas entran en 
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óptima debe tener en cuenta ambos canales. La segunda falacia es la polarización 
ideológica en torno a los dos canales, equivocadamente, afirma Bhagwati, el uso 
del canal indirecto se identifica con las teorías del goteo o derrame (Trickle-Down) 
que usualmente se asocian a políticas extremadamente conservadoras, de igual 
forma, el uso del canal directo suele asociarse a políticas de izquierda.  
 
La conclusión central del análisis de Bhagwati es la complementariedad de 
políticas, estrategias y mecanismos entre el crecimiento y la distribución del 
ingreso que impiden sostener la hipótesis de que el crecimiento y la pobreza son 
objetivos rivales.  Ahora la pregunta es, ¿bajo qué condiciones precisas de 
crecimiento y distribución del ingreso se puede lograr la reducción de la pobreza? 
Responder a esta pregunta necesariamente obliga a pensar en la siguiente ¿Qué 
influencia tiene la medida de pobreza y el indicador de distribución del ingreso 
que se utilice en el análisis de la interacción crecimiento-equidad y pobreza?  
 
Siguiendo la idea de Sen que citamos al comienzo de este artículo, si todo ejercicio 
de medición es un ejercicio de pensamiento, análisis y juicio, la forma de medición de 
la pobreza, del crecimiento del ingreso medio y de la distribución del ingreso, 
inciden de forma relevante en el estudio que se haga de la interacción entre estas 
tres variables, a continuación sintetizamos algunas ideas al respecto: 
 
1. Para Sen (1997), la medición de la pobreza requiere un doble ejercicio, i) La 

identificación de los pobres entre el total de la comunidad y ii) La agregación, que 
consiste en la unión de las características de los pobres para llegar a una 
medida global.  

 
2. La Identificación introduce de forma implícita el juicio de valor en el análisis de 

la interacción crecimiento-equidad y pobreza.  Cuando el hacedor de política se 
enfrenta a la elección de la canasta de pobreza se responde al siguiente 
interrogante: ¿Cuál es el nivel de ingreso, que no permite alcanzar el estándar, 
por debajo del que no debe permitirse que caiga alguien en la sociedad? Con 
este criterio, el crecimiento conduce a un escenario deseable para la sociedad, 
siempre y cuando solucione el problema de ingresos de aquellas personas que 
el hacedor de política considera como inaceptable.   

 
3. El criterio de agregación es fundamental porque de él depende la combinación 

óptima de los canales directo e indirecto utilizados para combatir la pobreza. En 
el caso de la línea de pobreza para medir la incidencia, el criterio de agregación 
consiste en un nivel de ingreso considerado como bajo e inaceptable.  Pero el 
solo criterio de agregación no permite diferenciar a las personas que están muy 

                                                                                                                                                     
conflicto.  En tales casos, se sacrificará algo de igualdad en bien de la eficiencia y algo de eficiencia en bien 
de la igualdad.  Pero el sacrificio de una de las dos debe justificarse como un medio necesario para obtener 
más de la otra (o quizá de alguna otra valiosa meta social). Igualdad y eficiencia. La gran disyuntiva. 1975. 
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cerca de la línea de aquellas que están muy lejos.  Nótese que con una política 
asistencialista, que solo usa el canal directo es posible sacar de la pobreza a los 
individuos que están más cerca de la línea. El predominio de una medida de 
pobreza como la incidencia puede sobreponderar el potencial del canal directo.   
Cuando se pone todo el énfasis en esta forma de reducir la pobreza se actúa en 
contra del maximin rawlsiano, que centra la atención en el mejoramiento de la 
situación de los más pobres. 

 
4. El análisis de interacción entre crecimiento-equidad y pobreza también está 

sujeto a la medida de pobreza que se utilice.  Es posible disminuir la pobreza 
medida por la línea de pobreza únicamente por el incremento del ingreso 
medio, contrario a lo que ocurre si se utilizan indicadores que den cuenta del 
grado de privación y de la distribución al interior de los pobres. 

 
5. La medida de distribución del ingreso también influye en los resultados del 

análisis, para Frank Cowell (1998), la medición de la distribución del ingreso 
obedece a la necesidad de realizar comparaciones en término de criterios que 
pueden derivarse de formalizaciones matemáticas, principios éticos o simple 
intuición8.  

 
6. Un mismo valor del coeficiente de Gini puede estar asociado a muchas curvas 

de Lorenz. Esto evidencia un problema: se presenta como una medida 
completa, en el sentido de que se pueden hacer ordenamientos por pares entre 
coeficientes de Gini.  Sin embargo, siguiendo a Sen (1997) puede afirmarse 
también que este método tiene una deficiencia inherente porque la desigualdad como 
una noción no tiene ninguna propiedad innata que la  haga completa.  

 
7. Finalmente, la interacción crecimiento-equidad y pobreza no está asociada al 

indicador de distribución sino a la función de densidad de distribución del 
ingreso. Múltiples funciones de densidad pueden tener el mismo valor en 
términos del coeficiente de Gini. Esto no invalida la opción por indicadores de 
distribución, pero sí alerta sobre la limitación e interpretación de los resultados. 

 
8. Para establecer una conclusión acerca de la interacción crecimiento, equidad y 

pobreza es preciso visualizar el comportamiento de cada variable de manera 
simultánea.  El crecimiento puede ser reductor de pobreza o generador de 
pobreza, dependiendo de qué suceda con la inequidad durante el proceso de 

                                                 
8 La medición de la inequidad es un tema en el que se puede gastar mucha energía en la discusión  acerca del 
significado de los términos.   Este no es un problema únicamente de taxonomía.   El problema es que la 
"inequidad" en sí misma -como sucede con otros conceptos económicos- no es auto-definible y las 
definiciones aplicadas pueden derivar en algunas ocasiones de posiciones intelectuales radicalmente 
diferentes.  La medición de la inequidad es un intento por dar significado a comparaciones de distribuciones 
de ingreso en términos de criterios que pueden derivarse de principios éticos, construcciones matemáticas 
atractivas o simple intuición.  Frank Cowell (1977) 
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crecimiento. No antes ni después. Por esta razón no es suficiente con el análisis 
estático de indicadores de crecimiento, pobreza y distribución. 

 
 
Crecimiento pro-poor 
 
Toda medición del crecimiento pro-poor debe tener en cuenta de alguna manera la 
interacción entre crecimiento, equidad y pobreza.  De esta forma la concepción que 
tiene la elección de las medidas de crecimiento, distribución y pobreza sobre el 
análisis de la interacción se concretan en el ejercicio de la medición del crecimiento 
pro-poor.  Antes de proceder con la exposición de la PEGR de Kakwani et al, es 
preciso enmarcarla en el debate actual, que explica precisamente las opciones que 
siguen los autores en cuanto a las herramientas de medición de sus variables. 
 
i) Enfoque relativo y absoluto: Según el enfoque relativo, el crecimiento es pro-
poor si los pobres se benefician igual o proporcionalmente más que los no pobres.  
De esta forma, el crecimiento es pro-poor si reduce la pobreza (no importa en qué 
cuantía)9. 
 
El enfoque absoluto, en cambio, define el crecimiento como pro-poor, si las 
ganancias absolutas de los pobres son iguales o mayores que las ganancias 
absolutas que obtienen los no pobres del proceso de crecimiento.  Nótese que el 
enfoque absoluto incorpora una condición adicional al enfoque relativo: la 
distribución del ingreso debe mejorar durante el crecimiento (no antes ni después).   
 
Dentro del enfoque relativo se ubican trabajos como el de Dollar y Kraay (2000).  
Los autores consideran que el crecimiento es suficiente para que los pobres 
terminen siendo favorecidos. 
  
Los trabajos de Ravallion y Chen (2000), Kakwani y Pernia (2000)  y Son (2003) 
hacen énfasis en el papel de la distribución del ingreso aunque siguen la línea del 
enfoque relativo, al no imponer la condición de que la distribución del ingreso 
deba mejorar durante el crecimiento para que éste sea pro-poor. Kakwani, 
Khandker y Son (2004) adoptan el enfoque absoluto. 
 

                                                 
9 Un trabajo que se enmarca en el enfoque relativo es el de Dollar y Kraay (2000) quienes encuentran 
evidencia para afirmar que el crecimiento siempre es bueno para la pobreza. Con un estudio empírico para 
una muestra de 92 países los autores concluyen que el ingreso  promedio del quintil más pobre crece 
proporcionalmente con respecto al  ingreso promedio total. Un aumento de 1%  en el ingreso promedio se 
traduce en un incremento del  1%  en los ingresos del  20% más pobre de la población.  La afirmación de todo 
crecimiento es bueno para la pobreza implica la adopción del enfoque parcial. 
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ii) Enfoque parcial y enfoque completo: El enfoque parcial no requiere especificar 
una línea o una medida de pobreza. El criterio para determinar si el crecimiento es 
pro-poor o no, se basa en la observación de un ordenamiento (curva de incidencia 
del crecimiento) y tiene como desventaja que no informa sobre el grado de que tan 
pro-poor es el crecimiento. Entre varios crecimientos pro-poor no es posible hacer 
ordenamientos completos. 
 
El enfoque completo implica la creación de un índice o una medida. Es concluyente 
en la medida que permite valorar el crecimiento a través de una tasa o índice pro-
poor. Requiere especificar una línea o medida de pobreza.  Bajo el enfoque 
completo, el análisis se reduce a pobres y no pobres, aunque con la ventaja de que 
sí informa sobre el grado de pro-poor del crecimiento. 
 
Dentro del enfoque parcial están los trabajos de Ravallion y Chen (2003) y Son 
(2003).   
 
iii) Propiedad de Monotonicidad: Esta propiedad implica que la magnitud de la 
reducción de la pobreza debe ser una función monotónicamente creciente de la 
tasa de crecimiento pro-poor. El crecimiento es una condición necesaria pero no 
suficiente, la reducción de la pobreza depende tanto de éste como de la 
distribución de los beneficios entre los pobres y los no pobres. El criterio de 
monotonicidad implica el cumplimiento tanto de la condición necesaria como 
suficiente para la reducción de la pobreza (crecimiento y mejoramiento de la 
distribución). Este criterio garantiza que entre mayor sea el valor del índice pro-
poor mayor será la reducción de la pobreza. 
La monotonicidad del crecimiento pro-pobreza tendría que llevar a romper la 
trampa de pobreza, esto significa que no puede haber un país tan pobre que su 
crecimiento no pueda contribuir a bajar la pobreza.   
 
La PEGR de Kakwani, Khandker y Son y el análisis de crecimiento pro-poor que se 
desprende de ella, se enmarca en el enfoque absoluto, completo y satisface la 
propiedad de monotonicidad.   
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II. La PEGR de  Kakwani, Khandker y Son (2004) 
 
Las personas pobres son las que sufren de alguna privación básica.  Kakwani et al. 
expresa la incidencia (H) como 
 
1. H = F (z) 
 
z es la línea de pobreza.  Esta medida no dice nada sobre el grado de privación.  
Simplemente informa sobre la proporción de personas que están por debajo de z.  
Kakwani, Khandker y Son consideran que la línea de pobreza debe marcar el nivel 
correspondiente al estándar de vida mínimo.  En esta definición los parámetros 
culturales y éticos juegan un papel central.  El grado de privación (Dep) depende 
del ingreso (y). 
 
2. Dep (y)  =  P (z, y)  si y < z 
                 =  0            si y ≥ z 
 
No hay privación cuando el ingreso es igual o está por encima de la línea de 
pobreza.  Si el ingreso de la persona es igual a la línea de pobreza (z = y), la 
privación es cero, así que P (z, z) = 0. 
 
  P (z, y) es un función homogénea de grado cero en z, y. 
 

3. 0
y

)y,z(P
<

∂
∂  

 

 0
y

)y,z(P
2

2

>
∂

∂  

 
La privación cae con el ingreso, pero a una tasa marginalmente creciente.  La 
privación es más aguda a medida que el ingreso disminuye y, sobre todo, aumenta 
en forma exponencial.  Las personas no se adaptan a la privación.  Al contrario, la 
sienten relativamente más cuando el ingreso se va haciendo más pequeño. 
 
El nivel de pobreza es el promedio de la privación sufrida por la sociedad. 
 

4. ∫=
z

ydyfyzP
0

)(),(θ  
 
f (y) es una función de probabilidad de y.  A lo largo del tiempo la pobreza va 
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cambiando en función de las variaciones en el crecimiento y en la distribución10. 
 

5. dy)y(f)y(d)yP(1d z

0
∫ ∂∂

θ
=

θ
θ  

 
Si el nivel de ingreso de la población que está en el percentil p es y (p), la ecuación 
5 se convierte en, 
 

6. dp)p(g)p(y)yP(1)(lnd
H

0
∫ ∂∂

θ
=θ  

 
g (p) = d ln (y (p)) es la tasa de crecimiento del ingreso de las personas del percentil 
p. 
 
L (p) es la función de Lorenz, que mide el porcentaje del ingreso total que le 
corresponde al porcentaje de la población situado por debajo de p.   
 
7. y (p)  =  µ L′(p) 
 
µ es el ingreso promedio, L′(p) es la primera derivada de la función de Lorenz.  Al 
tomar el logaritmo de 7, y después de diferenciar, 
 
8. d ln (y (p)) = d ln (µ)  +  d ln (L′(p)) 
 
 g (p)  =  γ  +  d ln (L′(p)) 
 
γ = d ln (µ) es la tasa de crecimiento del ingreso medio.  
 
Kakwani y Son (2004) sugieren una transformación del ingreso per cápita, 
expresándolo en términos del valor de la línea de pobreza. A esta nueva variable se 
le da el nombre de Bienestar (Wel). No es más que una forma práctica de deflactar el 
ingreso capturando los cambios en los precios de la canasta de los pobres.  Un 
incremento de la variable Wel significa un incremento del ingreso per cápita 
descontado el efecto que haya podido ser causado por el aumento de la línea de 

                                                 
10 Foster, Greer y Thorbecke (1984) proponen una medida de privación, 

α
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
z

yzyzP ),(           

donde α es el parámetro de aversión a la desigualdad. 
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pobreza, bien sea vía precios o por redefinición de la misma11. En adelante la 
variable µ corresponderá al bienestar medio y γ a su tasa de crecimiento. 
 
Al sustituir 8 en 6, 
 

9. dp))p(L(lnd)p(y)yP(1)(lnd
H

0
′∫ ∂∂

θ
+ηγ=θ  

 
siendo 
 

10. dp)p(y)yP(1 H

0
∫ ∂∂

θ
=η  

 
η es la elasticidad de la pobreza con respecto al crecimiento del bienestar12.  Es el 
cambio en la pobreza cuando la media del bienestar aumenta un 1%, sin que haya 
modificaciones en la distribución.  Esta elasticidad siempre es negativa.  Al dividir 
9 por γ, 
 
11. δ  =  η  +  ζ 
 
 δ  =  d ln (θ)/γ 
 
La elasticidad total de la pobreza (δ)13 combina la elasticidad de la pobreza con 
respecto al crecimiento (η) y con respecto a la desigualdad (ζ)14. 

                                                 
11 Para un mayor detalle en la construcción de la variable Wel, ver el Anexo 1. 
12 En adelante nos referiremos al crecimiento del bienestar simplemente  como crecimiento. 
13 Suponiendo que la distribución del bienestar en el año inicial y final tienen bienestar medios 1µ  y 2µ  y  
curvas de Lorenz )(1 pL  y )(2 pL  respectivamente, una estimación de la elasticidad pobreza total puede ser 
 

[ ] [ ] γµθµθδ ˆ/))(,,()(,,((ˆ
1122 pLzLnpLzLn −=  

 

donde γ̂  corresponde a 
 

)()(ˆ 12 µµγ LnLn −=  
 
que es la tasa de crecimiento estimada del bienestar medio. 
 
14 ζ̂  es una estimación del efecto desigualdad de la reducción de la pobreza. La metodología de 

descomposición de la pobreza de Kakwani (2000) también puede ser utilizada para calcular η̂  y ζ̂  aplicando 
la siguiente ecuación: 
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12. dp))p(L(lnd)p(y)yP(1 H

0
′∫ ∂∂

γθ
=ζ  

 
ζ capta el efecto que tiene la desigualdad en la disminución de la pobreza.  Mide 
las variaciones en la pobreza como resultado de los cambios en la desigualdad.  El 
crecimiento es pro-poor si las variaciones en la distribución que acompañan el 
crecimiento reducen la pobreza total.   
 
La PEGR es la tasa de crecimiento hipotética ∗γ  que conlleva el mismo nivel de 
reducción de la pobreza que la tasa de crecimiento actual γ , suponiendo que el 
proceso de crecimiento no ha estado acompañado de ningún cambio en la 
desigualdad. La tasa ∗γ  es el punto de partida para determinar en qué medida el 
crecimiento pro-poor está influenciado por la mejor distribución del ingreso 
(bienestar) y de la riqueza. 
 
La PEGR denotada por ∗γ  se puede escribir como 
 
13. φγγηδγ ==∗ )/(             
 
Nótese que se trata de una transformación de la tasa de crecimiento del bienestar 
observada. 
 
Tipologías de crecimiento a partir de la PEGR 
 

1. El crecimiento es pro-poor (anti-poor) si ∗γ  es mayor (menor) que γ . Si ∗γ  
está entre 0 y γ , el crecimiento se acompaña de un aumento  de la 
desigualdad pero la pobreza se reduce. Esta situación es característica del 
proceso en el cual los pobres reciben proporcionalmente menos beneficios 
del crecimiento que los no pobres. 

2. El crecimiento puede ser definido como súper pro-poor  si )/( ηηγγ ∗≥∗ , 
donde ∗η  es la elasticidad pobreza  respecto al crecimiento cuando los 
beneficios del crecimiento son igualmente distribuidos entre todos los 

individuos de la sociedad; dp
y
PH

∫ ∂
∂

=∗
0θ

µη . En este caso, el crecimiento pro-

                                                                                                                                                     
[ ] γµθµθµθµθη ˆ/))(,,(ln())(,,(ln())(,,(ln())(,,(ln(

2
1ˆ 21221112 pLzpLzpLzpLz −+−=

 
y 
 

[ ] γµθµθµθµθζ ˆ/))(,,(ln())(,,(ln())(,,(ln())(,,(ln(
2
1ˆ

12221121 pLzpLzpLzpLz −+−=
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poor se define en un sentido absoluto, y puede ocurrir cuando los pobres 
reciben los beneficios absolutos del crecimiento en una cuantía igual o 
mayor que  los beneficios absolutos recibidos por los no pobres. Bajo esta 
aproximación, la desigualdad disminuye durante el curso del crecimiento. 

3.  También es posible que el crecimiento (γ >0) aumente la pobreza, en cuyo 
caso ∗γ  es negativo. Esto puede ocurrir cuando el aumento de la 
desigualdad  es más grande que el impacto del crecimiento. Este es la 
tipología de crecimiento que Bhagwati (1988) denomina  “immiserizing”. 

4. Durante un periodo de recesión, cuando γ <0, si la desigualdad se reduce, 
en cuyo caso ∗γ >0, la recesión es estrictamente pro-poor. La recesión puede 
ser pro-poor si γ < ∗γ <0, en cuyo caso, la pobreza aumenta pero a su vez los 
pobres se afectan proporcionalmente menos respecto de los no pobres. La 
recesión puede ser anti-poor si ∗γ <γ <0, en cuyo caso la pobreza aumenta y 
los pobres se ven afectados proporcionalmente más que  los no pobres. 
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Tabla 1 Poverty Equivalent Growth Rates para Colombia 

 
 

   Tabla 2 Tipología del Crecimiento para Colombia 1996-2004 a partir de la PEGR - Brecha 

 
*Se debe tener en cuenta que esta tasa actual de crecimiento hace referencia al crecimiento observado de la variable de 
bienestar, como ha sido definida a lo largo de este capítulo. 
  

Periodo Tasa Actual de PEGR
Crecimiento* Brecha 

1996-1997 1,44 5,87
1997-1998 -0,47 -5,90
1998-1999 -4,66 -3,46
1999-2000 -4,06 -6,60
2001-2002 1,72 -4,00
2002-2003 4,08 6,42
2003-2004 -1,71 -2,50
Fuente:  Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. 
Encuesta Continua de Hogares 2001-2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las 
metodologías. 

Decrecimiento Anti - poor 

Tipología

Crecimiento Pro - poor 
Decrecimiento Anti - poor 
Decrecimiento Pro - poor 
Decrecimiento Anti - poor 
Crecimiento Anti - poor 
Crecimiento Pro - poor 

Periodo Tasa Actual de 
Crecimiento* Incidencia Brecha Severidad Watts**

1996-1997 1,44 5,22 5,87 6,77 12,45 
1997-1998 -0,47 -5,32 -5,90 -6,64 -6,17 
1998-1999 -4,66 -4,15 -3,46 -2,97 -1,94 
1999-2000 -4,06 -4,94 -6,60 -7,74 -8,45 
2001-2002 1,72 -9,12 -4,00 -5,16 -6,10 
2002-2003 4,08 4,64 6,42 7,49 7,71
2003-2004 -1,71 -1,61 -2,50 -3,00 -2,89 
Fuente: Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. 
Encuesta Continua de Hogares 2001-2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las  
metodologías. 
*Se debe tener en cuenta que esta tasa actual de crecimiento hace referencia al crecimiento observado de la 
variable de bienestar, como ha sido definida a lo largo de este capítulo. 
** Ver Anexo 1 para la definición

Poverty Equivalent Growth Rate 
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III. Resultados a partir de la PEGR con α=1 (Brecha) 
 
A continuación se explicarán los resultados correspondientes a la función de 
privación de brecha de la pobreza.  Se ha elegido este indicador en lugar de 
incidencia (α=0) porque considera la distancia entre el ingreso de los pobres y la 
línea de pobreza y de esta forma permite hacer un análisis completo que no limita 
únicamente al porcentaje de pobres.  Como se explicó en el apartado anterior, la 
fijación por la tasa de incidencia puede llevar a sobreponderar el efecto de las 
políticas del canal directo. 

Gráfica 1 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) – Brecha. Colombia 1996-2004 
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Fuente : Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. Encuesta Continua de Hogares 
2001-2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las metodologías.

 
 
 
1996-1997. Crecimiento pro-poor 
 
La Poverty Equivalent Growth Rate supera la tasa de crecimiento registrada 
0<γ < ∗γ . Quiere decir que el proceso de crecimiento estuvo acompañado de una 
redistribución del ingreso (bienestar) que favoreció la reducción de la pobreza.  
 
En el caso de crecimiento γ >0,  se tiene que η  siempre es menor que cero.  Para el 
caso particular de este periodo, la elasticidad inequidad de la pobreza ζ también es 
menor que cero.  Descomponiendo la elasticidad total de la pobreza para el caso 
del indicador de brecha se tiene que: 
 
 δ      =       η        +     ζ 
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(-5.06)    (-1.24)    (-3.82) 
  
Se puede notar que el crecimiento fue pro-poor porque la disminución de la 
pobreza por cambios en la desigualdad fue mayor que la que se obtuvo vía 
crecimiento, es decir: 
 
│ζ │ >│ η │. 
 
En este periodo la brecha de pobreza disminuyó -7,3 puntos porcentuales. 
1997-1998. Decrecimiento anti-poor 
 
Los efectos tempranos de la recesión se canalizaron en su mayoría hacia la 
población pobre. La tasa de crecimiento hipotética fue menor (más negativa) que la 
observada ∗γ <γ <0.  
 
En este escenario tenemos una tasa de crecimiento negativa por lo que la 
interpretación de los signos de las elasticidades cambia con respecto al caso 
anterior.   
 
  δ      =       η        +     ζ 
(-15.41)    (-1.23)    (-14.18) 
 
Durante este periodo la brecha de pobreza se incrementó 7,2 puntos porcentuales.  
Debido a que │ζ │ >│ η │ se concluye que el aumento de la privación se debe en 
mayor medida al deterioro de la desigualdad que a la caída del bienestar promedio 
de la población. 
 
1998-1999. Decrecimiento pro-poor 
 
A diferencia del periodo anterior, en éste se afectaron proporcionalmente más los 
no pobres. La tasa de crecimiento hipotética fue mayor a la observada, aunque 
ambas fueron  negativas γ < ∗γ <0.  
 
La denominación de recesión pro-poor puede parecer ambigua, sin embargo es 
preciso hacer la distinción entre recesión pro-poor y recesión anti-poor.  Una crisis 
es pro-poor cuando una tasa de crecimiento negativa incrementa la pobreza a una 
tasa menor que la que se hubiera generado sin una leve mejora en la desigualdad. 
Esta mejora de la desigualdad casi siempre viene dada por la caída más que 
proporcional de los no pobres. 
 
El ejemplo del índice de brecha de la pobreza para este periodo es el siguiente: 
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  δ      =       η        +     ζ 
(-0.85)    (-1.15)    (0.29) 
 
El índice de brecha aumentó 3.99 puntos porcentuales, nótese que este incremento 
hubiera sido mayor de no ser por un leve efecto distributivo denotado por el signo 
positivo de la elasticidad inequidad de la pobreza ζ.  
 
1999-2000. Decrecimiento anti-poor 
 
Nuevamente la crisis ( ∗γ <γ <0) estuvo acompañada por un efecto desigualdad 
que en términos comparativos afectó más a los pobres15.  
 
La elasticidad total de la pobreza medida por índice de Brecha es: 
 
  δ      =       η        +     ζ 
(-1.73)    (-1.07)    (-0.66) 
 
Durante este periodo el índice de brecha aumentó 7.06 puntos porcentuales.  El 
aumento de la pobreza se debió en mayor medida a la caída del bienestar que al 
empeoramiento de la desigualdad. 
 
2001-2002. Crecimiento anti-poor 
 
La recuperación que se dio durante este periodo favoreció a los no pobres 
(γ >0> ∗γ ).   
 
La pobreza medida por índice de brecha aumentó 4,4% a pesar de que se registró 
una tasa de crecimiento positiva del bienestar.  La descomposición de la elasticidad 
total de la pobreza viene dada por: 
 
  δ      =       η        +     ζ 
(2.588)    (-1.11)    (3.7) 
 
Nótese que la elasticidad inequidad de la pobreza ζ tiene signo positivo, lo que 
significa que el efecto nocivo del deterioro de la desigualdad fue mayor que el 
efecto “reductor” del crecimiento señalado por η.   
 

                                                 
15 El análisis de los signos de las elasticidades es similar al del periodo 1997-1998.   
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2002-2003. Crecimiento pro-poor 
 
Este es uno de los dos periodos en que se redujo la privación. El proceso de 
crecimiento estuvo acompañado por una mejora de la distribución del ingreso 
(bienestar) 0<γ < ∗γ  Ambos efectos contribuyen a la reducción de pobreza.  
 
La elasticidad total de la pobreza para este periodo es: 
 
  δ      =       η        +     ζ 
(-1.80)    (-1.14)    (-0.65) 
 
La pobreza medida por brecha disminuyó -7.3%, esta disminución se debe al efecto 
combinado del crecimiento y la mejora en distribución.  Nótese que el efecto 
crecimiento es mayor que el efecto distributivo, es decir  │η │> │ζ│. 
 
2003-2004. Decrecimiento anti-poor  
 
La leve recuperación del periodo anterior no es sostenible. Nuevamente se da un 
decrecimiento que afecta proporcionalmente más a los pobres que a los no pobres. 
Los cambios en la distribución del ingreso (bienestar) retrasaron los logros en 
términos de reducción de la pobreza del periodo anterior.  
 
La elasticidad total de la pobreza así lo expresa: 
 
δ      =       η        +     ζ 
(-1.7)    (-1.1)    (-0.5) 
 
La caída del bienestar indica que la pobreza aumentó por un efecto combinado de 
crecimiento negativo y deterioro de la desigualdad.  El efecto crecimiento primó 
sobre el efecto inequidad. 
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Conclusiones: 
 
La literatura económica analizada permite afirmar con seguridad que, para que la 
lucha contra la  pobreza tenga efecto, es necesario recordar que el crecimiento es 
un instrumento para el bienestar de la gente y no la finalidad del desarrollo.  El 
bienestar de un país se califica necesariamente por el grado de equidad entre 
personas y grupos sociales. 
 
El crecimiento y la distribución son objetivos complementarios que pueden 
lograrse simultáneamente. La lucha contra la pobreza requiere de las dos 
estrategias identificadas por Bhagwati: i) lograr que el crecimiento económico 
favorezca a los pobres y mejore la equidad y ii) favorecer el acceso a los bienes y 
servicios básicos por medio del gasto público que favorezca a los pobres, que 
requiere de la primera estrategia para ser sostenible y tener efectos apreciables. 
 
El indicador PEGR diseñado por Kakwani permite medir de manera precisa el 
avance simultáneo del crecimiento económico y la distribución. Es un valioso 
instrumento para monitorear el crecimiento colombiano dados los altos niveles de 
pobreza y desigualdad que presenta el país. 
 
El análisis de los datos de la experiencia reciente colombiana muestra que en la 
mayor parte de  los años el crecimiento tiende a no ser a favor de los pobres. De 
manera que se hace necesario un esfuerzo explícito a favor de políticas de 
crecimiento que favorezcan la distribución. Hay trampa de pobreza porque el 
crecimiento no ha estado acompañado de claras políticas redistributivas.  En 
particular estrategias dirigidas a mejorar el acceso a activos como tierra, capital, 
crédito y educación para los  más pobres. Si se quiere seriamente disminuir la 
pobreza es indispensable que el crecimiento esté acompañado de una mejor 
distribución de la riqueza. Políticas orientadas a hacer más equitativo el sistema 
tributario (renta, predial, plusvalías urbanas, etc.), son una exigencia clara para 
lograr simultáneamente una mejora del crecimiento y la equidad. 
 
 
De los siete periodos analizados, tres corresponden a escenarios de crecimiento y 
cuatro a crecimientos negativos16. La comparación entre la situación de 1996-1997 y 
la de 2001-2002 constata la afirmación de que no todo crecimiento es bueno para la 
pobreza.  Las tasas de crecimiento del bienestar en los dos periodos son similares, 
pero su naturaleza pro-poor está definida por las mejoras en la distribución del 

                                                 
16 Cabe anotar que estos resultados deben interpretarse a la luz de la variable de bienestar que se utilizó como 
transformación del ingreso per cápita. Si  se observa la serie de ingreso per cápita, se tendrían dos períodos de 
recesión y 5 de crecimiento.  La tendencia no es exactamente igual por la forma en que se define la variable 
bienestar, al  incluir ésta el valor de la línea, es posible que caiga más que el ingreso per cápita en el caso en 
el que los precios de la canasta se incrementen considerablemente. 
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ingreso. En otras palabras, el crecimiento es una condición necesaria pero no 
suficiente para reducir la pobreza, no hay una relación monótona entre el aumento 
del bienestar y la reducción de la pobreza. 
 
En el decrecimiento 1998-1999 los pobres se lesionaron menos que 
proporcionalmente que los no pobres, mientras en la recuperación de 2001-2002 los 
pobres no disfrutaron de las ganancias del crecimiento más que proporcionalmente 
con respecto a los no pobres.  Eso no quiere decir de ninguna manera que el 
decrecimiento 1998-1999 haya sido bueno para los pobres, sino que los pobres se 
afectaron con la crisis en una proporción menor a los no pobres.  El resultado 
coincide con algunas interpretaciones de la crisis de finales de la década del 
noventa que afirman que las grandes ciudades se afectaron en mayor medida por 
el comportamiento del sector financiero, las regiones intensivas en el sector 
primario y secundario  por su parte ya se venían afectando desde mediados del 
noventa17.  
 
En términos de Bhagwati, teniendo en cuenta que la recuperación de la crisis de 
finales de los noventa fue de crecimiento no pro-pobreza y que el crecimiento del 
periodo 2002-2003 no se mantuvo, es urgente intensificar las políticas públicas 
hacia el canal indirecto. No es suficiente con los subsidios y si no se da el canal 
indirecto los subsidios no son sostenibles. Colombia registra niveles muy altos de 
desigualdad (entre 0,54 y 0,57 en los últimos 10 años). El componente distributivo 
es consustancial al planteamiento de Kakwani et al.  No se trata entonces de una 
condición menor.  Dada la naturaleza inequitativa de Colombia habría que 
modificar la concentración de la propiedad, del capital y del ingreso. 

                                                 
17 Nótese que el periodo anterior, el que corresponde a 1997-1998 es de recesión anti-poor. 
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Anexo 1 

 
1. Periodos y fuente de información 

 
La medición comprende el periodo  1996-2004. El cálculo es interanual. Se excluyó 
el periodo 2000-2001 por cambio en la metodología de la encuesta de hogares. De 
1996-2000 se utilizaron los datos correspondientes al mes de septiembre. De 2001-
2004 se utilizó la Encuesta Continua de Hogares-total anual.  
 
Las variables que se usaron fueron:  

• Ingreso per cápita ajustado de la unidad de gasto 
• Línea de pobreza (metodología 84/85) 
• Factor de expansión personas  

 
2. Indicadores de privación 

 
Se realizaron cálculos para los indicadores, 
 
Foster, Greer  y Thorbecke: 
 

∫=
z

ydyfyzP
0

)(),(θ  
α

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

=
z

yzyzP ),(  para α=0,1 y 2. 

 
Medida de privación de Watts: 
 

dyyfyLnzLnW
z

)())()((
0
∫ −=  

 
3.  Definición de la variable de bienestar 

 
Para hacer comparaciones intertemporales del ingreso medio, en el documento 
Economic Growth and Poverty Reduction: Inicial Conditions Matter Kakwani y Son 
(2004), se sugiere expresarlo como porcentaje de la línea de pobreza, de esta forma 
se define la variable bienestar: 
 

pline
ingWel *100=  



 24

4. En adelante, con esta nueva variable se reexpresan los indicadores 
de privación del numeral 2 

 
α=0, (incidencia) 
si Wel<100 se define  z=100  
en otro caso  z=0 
 
α=1, (Brecha de pobreza) 
Gap= z*(100 - wel)/100 
 
α=2, (Severidad) 

10000/)100(* 2welzSev −=  
 
Watts 
W = z*(ln(100)-ln(wel)) 
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Anexo 2 
 
Gráficas de la Poverty Equivalent Growth Rate para el caso de Colombia 
1996-2004 para los indicadores de Incidencia, Severidad y Watts. 
 
Gráfica 2 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) – Incidencia. Colombia 1996-2004 
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Fuente: Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. Encuesta Continua de Hogares 2001-
2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las metodologías.
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Gráfica 3 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) – Severidad. Colombia 1996-2004 
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Fuente : Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. Encuesta Continua de Hogares 2001-
2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las metodologías.

 
 

Gráfica 4 Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) – Watts. Colombia 1996-2004 
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Fuente: Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. Encuesta Continua de Hogares 2001-
2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las metodologías.
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Anexo 3 
 
 
 

Tabla 3 Elasticidades total, crecimiento y desigualdad de la pobreza. Colombia 1996-2004 

Periodo Incidencia Brecha Severidad Watts
1996-1997 -3,420 -5,064 -6,422 -10,371
1997-1998 -9,225 -15,415 -19,309 -16,709
1998-1999 -0,733 -0,858 -0,838 -0,518
1999-2000 -0,888 -1,738 -2,351 -2,455
2001-2002 2,030 2,588 3,946 4,413
2002-2003 -0,962 -1,804 -2,421 -2,370
2003-2004 -0,775 -1,746 -2,400 -2,197

Periodo Incidencia Brecha Severidad Watts
1996-1997 -0,945 -1,245 -1,368 -1,201
1997-1998 -0,818 -1,234 -1,373 -1,278
1998-1999 -0,822 -1,154 -1,315 -1,246
1999-2000 -0,731 -1,070 -1,234 -1,181
2001-2002 -0,383 -1,112 -1,317 -1,246
2002-2003 -0,844 -1,146 -1,318 -1,253
2003-2004 -0,819 -1,189 -1,365 -1,298

Periodo Incidencia Brecha Severidad Watts
1996-1997 -2,475 -3,819 -5,054 -9,170
1997-1998 -8,406 -14,182 -17,936 -15,431
1998-1999 0,089 0,297 0,478 0,728
1999-2000 -0,157 -0,668 -1,117 -1,275
2001-2002 2,413 3,701 5,263 5,658
2002-2003 -0,118 -0,659 -1,103 -1,116
2003-2004 0,044 -0,557 -1,034 -0,899

Fuente: Cálculos PNDH con base en Encuestas de Hogares mes de septiembre 1996-2000. 
Encuesta Continua de Hogares 2001-2004. El periodo 2000-2001 no es posible por incompatibilidad de las 
metodologías.

∂ Total poverty elasticity

η Growth elasticity of poverty

ζ Inequality effect of poverty reduction
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