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1. Introducción

La economı́a laboral es un área de trabajo muy dinámica a nivel internacional por su relevancia en
temas macroeconómicos 1, como microeconómicos. En Colombia, a ráız de las reformas de los años
noventa, se ha presenciado un aumento significativo de estudios pues varios de los debates que en este
momento se realizan en páıses desarrollados acerca de la flexibilización del mercado laboral, se pueden
entender mejor a la luz del caso colombiano 2.

El objetivo principal de este informe es mostrar que es posible brindar una visión complementaria
del mercado laboral utilizando mejor las fuentes de información sobre oferta y demanda laboral. Los
economı́stas colombianos, y también los que no lo son, deben saber que desaprovechar las encuestas de
hogares del Dane implica hacer a un lado información relevante para el análisis del mercado laboral.

Este informe persigue tres objetivos espećıficos. Primero, realizar una revisión de literatura lo más
comprehensiva posible acerca de las instituciones del mercado laboral en Colombia y en otros páıses.
Segundo, construir nuevas series del mercado laboral que son muy utilizadas en la literatura internacio-
nal, y que no han sido utilizadas en Colombia. Y tercero, siguiendo parámetros internacionales, realizar
un primer análisis de la relación que dichas series puedan tener con la productividad laboral.

El análisis de la literatura colombiana e internacional sugiere que implantar medidas que flexibilicen
el mercado laboral redunda en menores tasas de desemplo, mayores tasas de participación, y en general
en mayor eficiencia. Esta conclusión no es compartida por algunos estudios; por ejemplo, es posible
que al incluir los beneficios de la regulación laboral los resultados cambien. En el caso colombiano
los estudios tienden a hallar que a medida que el mercado laboral se torna más flexible, también se
reduce el desempleo y la participación laboral. Vale la pena resaltar el trabajo de Vargas (2006) quien
encuentra lo contrario. También se concluye que las reformas de los noventa flexibilizaron el mercado
laboral, pero no lo suficiente como para aprovechar plenamente las ventajas potenciales.

Luego de describir nuevas series para el mercado laboral colombiano utilizando la Encuesta Nacio-
nal de Hogares y la Encuesta Continua de Hogares, se analizan funciones impulso respuesta de Var
estructurales con el fin de conocer la relación de las distintas series entre śı, y entre las series y la
productividad laboral de la industria sin trilla. Se obtienen tres conclusiones. Primero, la tasa de se-
paración y de enrolamiento presentan comportamientos asimétricos, siendo la primera mucho menos
flexible que la segunda. También se concluye que ambas tasas tienen un impacto pequeño y transitorio
sobre la productividad laboral. Y por último, confirmando los resultados de Gaĺı (1999), Francis &
Ramey (2003), y Gaĺı & Rabanal (2004), los choques tecnológicos en el mejor de los casos reducen
levemente las horas trabajadas.

El informe está organizado de la siguiente manera. La sección 2 contiene la revisión de literatura, la
sección 3 describe las series constrúıdas para el mercado laboral colombiano, la sección 4 describe los
resultados de los Var estructurales. La última sección contiene las conclusiones.

1Ver Shimer (2005) y Hall (2005).
2Ver Ljungqvist & Sargent (2005) y Kugler (2005).
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2. Revisión de Literatura

La descripción de las caracteŕısticas de las instituciones de un mercado laboral requiere de un punto
de referencia de manera que el lector pueda entender los v́ınculos entre ellas con mayor facilidad. No
hacerlo implicaŕıa realizar una lista exhaustiva que en śı no garantiza describirlas en su conjunto. El
siguiente esquema, inspirado en su totalidad de Blanchard (2004), brinda un benchmark basado en la
teoŕıa microeconómica.

Los pilares fundamentales de las instituciones del mercado laboral son el seguro de desempleo y la
protección al empleo. El primero responde a los pagos que recibe un individuo desempleado por parte
del estado, y/o de una agencia privada, y/o por la firma donde trabajó por última vez, entre otros. El
segundo hace referencia a todo un conjunto de medidas que el gobierno determina de manera que la
firma decida prescindir del trabajador sólo bajo criterios de eficiencia. Fuera de estos dos pilares existen
otros instrumentos que moldean los mercados laborales, a saber, el salario mı́nimo, pagos a seguridad
social, pagos espećıficos para programas del gobierno (i.e. en Colombia está el SENA, ICBF y Cajas
de Compensación).

2.1. Benchmark

En el mercado laboral se supondrá que los trabajadores son adversos al riesgo, mientras que las firmas
son neutrales al riesgo, además no existe un gobierno. Se asumirá también que no hay incertidumbre y
que la información es completa y está perfectamente distribúıda. En equilibrio, en caso que un trabaja-
dor sea despedido, las firmas serán las encargadas de absorber la totalidad de los costos de desempleo.
Por tanto, mientras que el trabajador no sea despedido, la firma debe guardar una provisión, llámese
seguro de desempleo, en la eventualidad que el trabajador sea despedido porque su productividad ha
bajado a niveles inaceptables para la firma. Si el trabajador es despedido, la firma pagará el seguro al
trabajador hasta cuando este vuelva a conseguir empleo.

La naturaleza misma del mercado de trabajo hace que varios de los supuestos no se cumplan en
la totalidad de los páıses del mundo. Al relajar el supuesto de incertidumbre, aún cuando la firma
permanezca neutral al riesgo, dos problemas saltan a la vista: la firma desconoce el tiempo que el
trabajador permanecerá desempleado, y la firma desconoce si en un futuro estará en capacidad de
pagar el seguro. En consecuencia, para definir un segundo óptimo es preciso crear una firma adicional
cuyo negocio sea administrar los pagos que hacen los empleadores, y pagar a los trabajadores un seguro
de desempleo mientras que consiguen un nuevo empleo.

Si en vez de relajar el supuesto de certidumbre, se asume que la información es completa y no
está perfectamente distribúıda, ahora existe un potencial riesgo moral de parte de las firmas. Note que
las firmas tienen el incentivo a no pagar la totalidad del seguro de desempleo al trabajador despedido
en caso que no exista una entidad que las vigile. Los trabajadores al internalizar este hecho modifican
su comportamiento estratégico; en la práctica esto implicará que los trabajadores incrementarán su
salario de reserva, la informalidad aumentará pues la probabilidad de encontrar empleo se verá re-
ducida. Al introducir en el mercado laboral firmas aseguradoras, y obligando a que las firma paguen
periodicamente un aporte, el riesgo moral desaparecerá, el salario de reserva tendrá que disminuir junto
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con la informalidad.

El seguro de desempleo no garantiza que las firma no tengan incentivos de implementar una tasa de
despido igual a la del segundo óptimo. Si la firma considera que el tiempo esperado que un trabajador
permanece desempleado es bajo, y que la probabilidad de reemplazar un trabajador productivo por
otro más productivo es alta, entonces la probabilidad que un trabajador sea despedido será mayor
a la del segundo óptimo. Para evitar que esto sucede se introduce una penalidad adicional (i.e. una
modalidad de protección al empleo) en caso que la firma decida despedir al trabajador.

Al suponer que la información es completa pero que no está distribúıda perfectamente el comporta-
miento estratégico de la firma puede cambiar. Si se asume que todos los trabajadores son iguales no
habrán problemas de selección adversa, pero śı de riesgo moral. Para solucionarlo, basta que la firma
establezca mecanismos claros que permitan medir la productividad de los trabajadores.

Blanchard (2004) sugiere que las firmas pueden cubrir los costos de despido de dos maneras. En la
primera, llamada ex-ante, la firma paga el valor esperado del seguro de desempleo. La segunda v́ıa,
llamada ex-post, la firma no realiza pagos a la aseguradora mientras que el trabajador esté afiliado a
la firma, pero una vez que sea despedido la firma pagará la totalidad del seguro de desempleo.

En concreto, al relajar los supuestos de no incertidumbre, e información completa y perfectamente
distribúıda, se propone introducir unas firmas adicionales (i.e., las aseguradoras) que se encargarán de
brindarle el seguro de desempleo a los trabajadores despedidos hasta cuando vuelvan a ser empleados
por otra firma. Las firmas podrán pagar ex-ante o ex-post el seguro de desempleo. Además, como
existe la posibilidad que las firmas despidan más empleados que en el segundo óptimo, se introduce
una penalidad (i.e., una modalidad de protección al empleo) en caso de despido. La firma internaliza
totalmente el costo de despedir a un trabajador pagando la totalidad del seguro de desempleo, y
pagando una penalidad al momento de despedir al trabajador.

2.1.1. Modificaciones al Segundo Óptimo

El segundo óptimo es muy sensible en su implementación, más no en su configuración, a tres su-
puestos. Primero, el seguro de desempleo asegura totalmente al trabajador. Segundo, la firma neutral
al riesgo siempre está en capacidad de pagar el seguro y la penalidad por despido. Y tercero, firmas y
trabajadores son idénticos ex-ante.

El seguro de desempleo persigue dos objetivos: brindarle un colchón al trabajador despedido por el
choque en sus ingresos que representa ser separado de la firma, e incentivarlo a que encuentre empleo
lo más rápido posible. Como el seguro de desempleo del segundo óptimo está diseñado para que el
trabajador sea indiferente entre trabajar y ser separado de la firma, el trabajador no tiene incentivos
para buscar empleo. Por consiguiente, el seguro no puede dejar indiferente al trabajador.

El comportamiento estratégico de las firmas también cambia. Ellas ahora tendrán incentivos para
despedir más empleados que en el segundo óptimo porque el monto que giran a las aseguradoras
está diseñado para asegurar completamente al empleado. En consecuencia, como no es posible reducir
el giro a las aseguradoras, las firmas deberán aportar un monto superior respecto al de segundo óptimo.

Se pueden implantar otros tipos de impuestos a las firmas. Hasta ahora la firma cubre los beneficios
del seguro de desempleo y cancela una penalidad extra por despedir a un trabajador. Ambas son
reducciones al ingreso y son entendidos como efectos ingreso. En caso que sea necesario buscar otras
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fuentes de ingreso, será preciso afectar los precios relativos con las consecuentes pérdidas de eficiencia.

Los impuestos adicionales hacen parte de las medidas para la protección del empleo, que a su vez,
es uno de los dos pilares de la arquitectura de las instituciones del mercado laboral. Estos impuestos
afectan los precios relativos pues están asociados al salario ofrecido a los trabajadores. Por ejemplo,
en Colombia la Ley 100 de 1993 incrementó los pagos a salud y pensiones que están atados al salario.
Varios estudios recientes sugieren eliminar este tipo de impuestos con el objeto de flexibilizar aún más
el mercado laboral colombiano.

El segundo supuesto también es muy dif́ıcil de mantener. Ni los monopolios naturales, ni alguna otra
empresa con poder de mercado puede garantizar su solidez financiera a mediano y largo plazo. Por
tanto, tampoco es razonable asumir que la firma siempre estará en capacidad de girar a la aseguradora
el dinero del seguro de desempleo y pagar la penalidad por despedir al trabajador. Blanchard (2004)
propone dos salidas, o hacer pagar a las firmas sólo cuando se encuentren solventes, o reducir ambos
montos (i.e. el del seguro y el de la penalidad) de manera que sea más fácil pagarlos. En caso que las
firmas no sean idénticas ex-antes, los montos dependerán de las caracteŕısticas de la firma.

El inconveniente de reducir los aportes a la aseguradora es que esto obligaŕıa adoptar otras modali-
dades de recaudo. En particular, habŕıa que recurrir a impuestos que distorsionan los precios relativos,
haciendo imposible alcanzar la solución del segundo óptimo.

Es posible mitigar las pérdidas de eficiencia siempre que la firma pueda trasladar los impuestos dis-
torsivos a los trabajadores en forma de menores salarios o menores beneficios. En ausencia de fricciones
introducidas por la legislación laboral, sólo cuando el salario del trabajador se establece ex-ante es
posible corregir las pérdidas de eficiencia. Pero en caso que la negociación ocurra ex-post, el trabajador
adquiere poder de negociación y la firma no podrá trasladar al trabajador la totalidad de los impuestos
distorsivos. Los hechos estilizados cuando los trabajadores cuentan con poder de negociación muestran
que la firma se ve afectada mucho más por impuestos distorsivos que por no distorsivos. Además, el
seguro de desempleo y el salario, y en consecuencia los costos laborales también son más altos que en
el segundo óptimo.

El tercer supuesto que modifica la implementación del segundo óptimo es la homogeneidad ex-ante
de trabajadores y firmas. Al permitir que los trabajadores tengan productividades distintas, la firmas
se enfrentarán a un problema clásico de selección adversa en la etapa de contratación. Los trabajadores
con baja productividad y adversos al riesgo deberán estar dispuestos a recibir un menor sueldo o a no
ser contratados por alguna firma. Los trabajadores con alta productividad recibirán un salario igual al
del segundo óptimo por cuenta de las asimetŕıas de información.

Al momento de despedir a un trabajador la firma también verá modificado su comportamiento
estratégico. Los impuestos distorsivos y no distosivos (i.e., el seguro de desempleo y la penalidad por
despido) deberán ser crecientes respecto a la productividad del trabajador. En caso que no todos los
trabajadores sean adversos al riesgo, también será preciso ajustar los montos según su nivel de aversión
(i.e., el monto será menor a medida que la aversión disminuya).

Las firmas también pueden diferir en su nivel de aversión al riesgo, en la tecnoloǵıa, y en su estructura
de costos. Las firmas menos rentables, en ausencia de incertidumbre y de problemas de información,
deberán pagar un menor seguro de desempleo, una menor penalidad por despido, y menores impuestos
distorsivos a comparación de las firmas más rentables. En compensación, las firmas menos rentables
deberán estar dispuestas a pagar mayores salarios que las firmas más rentables. En caso que se presenten
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asimetŕıas de información, el trabajador se enfrentará a un problema de selección adversa. Alĺı, las
firmas menos rentables seguirán pagando menos seguro de desempleo, menores penalidades por despido,
y menores impuestos distorsivos; también pagarán mayores salarios que las firmas más rentables. A
causa de los problemas de información, las firmas más rentables podrán pagar menores salarios y
menores impuestos a comparación del segundo óptimo.

A medida que las firmas se vuelvan más adversas al riesgo, menos estarán dispuestas a cubrir la
totalidad de los costos laborales. Puesto que los trabajadores son también adversos al riesgo, la solución
dependerá de la distribución del poder de negociación entre las partes y de las rigideces del mercado
laboral. La distribución del poder de negociación es una variable que depende directamente de si la
negociación del salario se realiza ex-antes o ex-post; el trabajador gana poder de negociación en el
segundo caso. La rigidez del mercado laboral es muy sensible a la estabilidad juŕıdica del páıs. Antes de
la Ley 50 de 1990 un trabajador con más de 10 años de antigüedad pod́ıa apelar su despido en un juzgado
arguyendo ausencia de causa justa. Estudios muestran también que la corte constitucional en Colombia
ha contribuido para que los contratos a término fijo se puedan convertir en contratos permanentes
dadas ciertas condiciones. En ambos ejemplos la inestabilidad juŕıdica introducen rigideces al mercado
laboral.

2.1.2. Especificidades para Colombia

Páıses de América Latina utilizan las penalidades por despido como instrumento para proteger el
empleo. En el caso de Colombia las Reformas Laborales de 1990 y 2002 han reducido la importancia de
este instrumento, varios estudios coinciden en afirmar que estas medidas dinamizaron significativamente
el mercado laboral. Desde el punto de vista teórico, Blanchard (2004) sostiene que este es un mecanismo
débil, propio de páıses donde no existen instituciones capaces de administrar el sistema de seguro de
desempleo.

Las penalidades por despido constituyen un mecanismo débil en caso que se levante el supuesto de no
incertidumbre. A la firma y al gobierno les resulta dif́ıcil establecer con precisión tanto el tiempo que el
trabajador permanecerá desempleado, como la ocurrencia de choques idiosincráticos. Si en vez relajar
el supuesto de no incertidumbre, se introducen asimetŕıas de información, entonces el comportamiento
estratégico de los trabajadores se verá afectado porque la firma tendrá incentivos de renegociar el monto
de las penalidades por despido con el trabajador.

Varios páıses de la región han implantado reformas de mercado que pretenden fomentar el auto
aseguramiento. En Colombia el conjunto de las reformas de los noventas sientan las bases para que
los trabajadores internalicen el costo de aseguramiento. Por ahora, las firmas no pueden trasladar la
totalidad de los costos de desempleo en América Latina a causa de rigideces en los mercados laborales,
Heckman & Pagés (2003) sostienen que en la región sólo una tercera parte de los costos son trasladados
a los trabajadores. El riesgo que se incurre bajo esta modalidad de financiamiento radica en que el
trabajador no puede cubrirse contra choques idiosincráticos.

2.2. Reformas Laborales en Colombia

Colombia es un páıs interesante para realizar estudios de mercado laboral pues en su haber hay dos
reformas laborales en los últimos veinte años. Además, Colombia cuenta con la Encuesta Nacional de
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Hogares y con la Encuesta Continua de Hogares (en adelante ENH y ECH respectivamente), la primera
desde 1976 hasta 2000, y la segunda de 2000 hasta la fecha. Por el lado de la demanda laboral, Colombia
tiene a la Encuesta Anual Manufacturera desde 1955.

Las reformas de 1990 y 2002 son experimentos naturales para realizar estudios acerca del impacto de
cambios en la arquitectura de las instituciones del mercado laboral sobre variables como el desempleo,
tasa de separación, tasas de enrolamiento, entre otros 3. Los resultados de recientes estudios sobre el
caso colombiano son relevantes en debates actuales en páıses desarrollados alrededor del tema de la
flexibilización del mercado laboral.

2.2.1. Ley 50 de 1990

A continuación se enumerarán las modificaciones más significativas 4. El orden no refleja la impor-
tancia.

1. Flexibilización de la regulación para el despido de trajadores.

Reducción significativa de los costos de indemnización. 5

Restricciones al acceso del dinero por concepto del pago de indemnizaciones. Antes de la
Ley 50 de 1990 el empleador pod́ıa pedir el dinero por razones de compra de vivienda, de
educación, entre otros 6.

2. Ampliación de la definición de despido justo.

Se eliminó una fuente de incertidumbre juŕıdica. Antes de la Ley 50 de 1990 un trabajador
con más de 10 años de antiguedad pod́ıa aplear una decisión de despido, aduciendo despido
injusto. Después de la reforma esto no es posible.

3. Flexibilización de la legislación de contratación.

Creación de contratos a término fijo menor a un año.

Creación del salario integral. Esta fue una opción para trabajadores con salarios superiores
a diez salarios mı́nimos mensuales.

4. Se incrementó la penalidad por despido injusto para trabajadores con más de diez años de an-
tigüedad.

3Ver Shimer (2005) para una descripción precisa de estos conceptos.
4Ver Bernal & Cárdenas (2003) para una descripción detallada de ı́tem.
5En la literatura asociada se les define como Severance Payments., y son los pagos que las firmas deben realizar una

sola vez al momento de despedir al trabajador.
6Ver Echeverry & Santamaŕıa (2004).
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2.2.2. Reforma de 2002

1. Reducción de la jornada de 8 a 6 horas para las firmas con dos jornadas laborales.

2. Modificación de horas exta.

Antes las horas extras empezaban después de las seis de la tarde. Después de la reforma
éstas empiezan luego de las nueve de la noche.

3. Diferenciación entre un domingo regular y otro especial 7.

4. Se elimina la remuneración extra en d́ıas festivos y otro tipo de d́ıas especiales.

5. Se incrementan los pagos de inmedemnización 8 para los trabajadores con menos de cinco años
de antigüedad, no se alteran para los trabajadores entre cinco y diez años de antigüedad, y se
reducen para los trabajadores con más de diez años de antigüedad al nivel de quienes tienen más
de cinco años.

6. El umbral del salario integral se reduce de diez salarios mı́nimos a tres salarios mı́nimos.

7. Se hace posible los contratos por horas.

8. Se crea un seguro de desempleo.

9. Se crean instituciones encargadas de compensar a trabajadores afectados por las reformas.

2.3. Evidencia Internacional

Colombia no es un pionero en los estuidos de mercado laboral. Muchos son los temas abarcados hasta
el momento, y mucho más son el número de trabajos. De hecho, es imposible realizar una descripción
comprehensiva de todos los estudios internacionales. Siguiendo el benchmark se mencionarán los prin-
cipales estudios que analizan el impacto de imponer o desmonatar un seguro de desempleo, o impuestos
destinados a proteger el empleo, y de impuestos distorsivos sobre el desempleo, tasas de separación y
de enrolamiento, costos laborales de ajuste, entre otros.

A nivel teórico los resultados no son concluyentes. Rogerson (1993) utiliza un modelo de equilibrio
general con entrada y salida de firmas, y muestra que al aumentar los costos de despido en que una
firma debe incurrir, se produce una reducción en el empleo. Este resultado se basa en que como ahora es
más costoso despedir a los trabajadores, la tasa de separación deberá reducirse, pero también lo hará la
tasa de enrolamiento. Por otro lado, Bentolila & Bertola (1990), utilizando un modelo de equlibrio
parcial y una firma monopolista, muestran que el empleo sufre incrementos marginales al aumentar los
costos de despido.

Una tercera explicación la brindan los modelos insider-outsider. En este esquema los primeros son
los trabajadores ocupados al momento de llevarse a cabo de reforma, y los segundo son los trabajadores
no ocupados en ese mismo momento. Bentolila & Dolado (1994) utilizan un modelo en esta ĺınea para

7Ver Bernal & Cárdenas (2003).
8Severance payments.
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mostrar que la probabilidad que un trabajador ocupado sea separado de la firma disminuye, mientras
que la probabilidad que uno desocupado sea enrolado también disminuye.

Las discrepancias entre ambos tipos de modelos pueden provenir de dos fuentes. Pareciera que el
impacto de los costos de despido sobre las demás variable depende de que existan firmas con poder de
mercado. En segundo lugar, Vargas (2006) sugiere que al incluir no sólo los costos laboral, sino también
los beneficios laborales es posible encontrar una relación positiva entre costos de despido y las demás
variables de interés.

Entre los estudios emṕıricos más citados se tiene el de Emerson (1988), alĺı se muestra que la mobi-
lidad laboral y las indemnizaciones por despido está correlacionados negativamente. En Lazear (1990)
se toma información de 22 páıses desarrollados, se sugiere que mayores niveles de pagos de indem-
nización y anticipación en notificaciones de despido están relacionados a menores niveles de empleo
y de participación en la fuerza laboral. En otras palabras, al imponer rigideces en las decisiones de
despido de trabajadores, las firmas toman precauciones y deciden ser más cautelosas al momento de
contratar trabajadores, y en consecuencia los trabajadores menos productivos deciden no participar
de la fuerza laboral. En un trabajo reciente, Di Tella & MacCulloch (2004) encuentran que existe una
correlación positiva entre una medida de flexibilidad y empleo/participación en la fuerza laboral, y
menor desempleo.

Grubb & Wells (1993) construyen un ı́ndice de seguro al trabajo para los páıses de la OECD, y
cuentran que existe una correlación negativa entre dicho ı́ndice y el empleo. Un estudio similar lo realiza
Bertola (1990) para diez páıses, alĺı se encuentra una relación negativa entre el ı́ndice y el empleo, la
volatilidad del empleo, y el impacto del producto sobre el empleo. Ambos resultados sugieren que las
rigideces introducidas al mercado laboral incrementan los costos de ajuste, por esto el empleo no se
afecta por el ciclo de la economı́a. Bentolila & Saint-Paul (1993) encuentran que el empleo se volvió más
sensible a los ciclos de la economı́a española luego de introducir contratos temporales.

Otros estudios se centran en los costos de ajuste del empleo. Anderson (1993), utilizando un panel
de firmas, encuentra que las firmas con menores costos de ajuste presentan una mayor variabilidad
estacional en el empleo. Anderson (1993) encuentra que firmas con menores costos de ajuste tienen
una mayor probabilidad de responder a choque de cualquier tipo. En la misma ĺınea, Burgess (1993)
encuentra que las firmas con mayores indemnizaciones por despido presentan mayores costos de ajuste.

En todo caso no todos los estudios apuntan en la misma dirección. Bertola (1990) encuentra que
el seguro de desempleo no se encuentra relacionado con el empleo en el mediano y largo plazo. Miles
(2000) encuentra que modificaciones en las sanciones por despido injusto no afectan el empleo agregado.
Para el caso de los Estados Unidos, Miles (2000) y Autor (2003) encuentran que durante los 80’s una
mayor protección al empleo produjo un aumento en los empleos temporales.

Estudios más recientes como los de Angrist & Kugler (2003), Blanchard & Wolfers (1999), y Bertola,
Blau & Kahn (2003) muestran que tener instituciones del mercado laboral que instruduzcan riguideces
reduce el empleo en economı́as que enfrentan choques negativos de cualquier ı́ndole. Kugler & Saint-
Paul (2003), y Autor, Donohue & Schwad (2003) muestra que los estados de los Estados Unidos que
implantaron los desmontes a los costos de despido experimentaron mayores tasas de enrolamiento y
de empleo. También para Estados Unidos, Oyer & Schaefer (2000) encuentra una sustitución de los
despidos individuales por los colectivos, y Acemoglu & Angrist (2001) encuentran que el American Di-
sability Act no modificó las tasas de separación de las personas discapacitadas vs. las no discapacitadas.
Para el caso de España, Kugler, Jimeno & Hernanz (2003) encuentran mayores tasas de enrolamiento
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para trabajadores jóvenes, y mayores tasas de separación para trabajadores viejos luego de la reforma
laboral de 1997.

2.4. Evidencia para Colombia

La totalidad de los estudios a los que se hará referencia fueron publicados hacia el final de los noventa.
Se decidió no tomar estudios anteriores porque el objeto de análisis de esta revisión bibliográfica son
el seguro de desempleo y las medidas de protección al empleo. Como la Ley 50 de 1990 representa
un experimento natural sin comparación, sólo estudios posteriores a la segunda mitad de los noventa
estaŕıan en capacidad de medir el impacto de las reformas laborales.

La mayoŕıa de los estudios sólo analizan la reforma de 1990 por dos razones. Primero, porque desde
la reforma del 2002 sólo han pasado pocos años, lo cual hace complicado evaluar la totalidad de los
alcances. Segundo, porque hacia el final de los noventas Colombia sufŕıo una recesión, esto complica
un poco el estudio al hacer necesario distinguir entre los efectos de la reforma y los de la recesión.

Fajardo & Guataqúı (2000), estudio más cercano a la ĺınea de economı́a institucional, analizan el
impacto de la Corte Constitucional sobre la flexibilidad del mercado laboral. Alĺı se afirma que existe
una tensión entre las poĺıticas que buscan flexibilizar el mercado laboral y los principios fundamentales
sobre los que la Constitución del 91 de funda. La fuente de dicha tensión surge en los Derechos Funda-
mentales, piedra angular del Estado Social de Derecho, pues ellos no están definidos a la perfección; en
consecuencia, están sujetos a la interpretación de los miembros de la Corte Constitucional. Los autores
afirman que la Corte Constitucional hasta el 2000 no muetra uniformidad en su fallos de tutela. Ello
implica que la Corte abre la posibilidad para que los conflictos laborales puedan ser resueltos a través
de la justicia constitucional, y no por la justicia laboral. En segundo término, los autores también
afirman, respecto a las sentencias relacionadas a los contratos a término fijo de la Ley 50 de 1990, que
la Corte Constitucional en la sentencia C-016 de 1998 le impuso restricciones al uso de este tipo de
contratos.

En otro estudio reciente, Echeverry & Santamaŕıa (2004) analizan la economı́a poĺıtica de las reformas
laborales de 1990 y 2002. Se realiza una descripción detallada de los pasos necesarios para que ambas
reformas fueran aprobadas, además se describen y se comentan los detalles de ambas reformas. El
impacto de la Ley 100 de 1993 sobre el mercado laboral también es documentada a la luz de estudios
recientes 9. Los autores, en primer lugar, hacen hincapié sobre la necesidad de que los economistas
entiendan que para que reformas importantes sean aceptadas es preciso realizar varios mini-acuerdos
entre los distintos actores del proceso poĺıtico. En segundo lugar, se recalca el hecho que quienes crearon
e impulsaron la reforma de 1990 es básicamente el mismo grupo que sacó adelante la reforma de 2002. La
tercera conclusión es evitar caer en confrontación con grupos que pueden obstaculizar la aprovación del
proyecto. Finalmente, los autores hacen evidente que ambas reformas fueron llevada a cabo en peŕıodos
donde el Congreso colombiano teńıa un poder de negociación bajo en relación con el del ejecutivo.

Hay una serie de estudios recientes, ya no en la ĺınea de economı́a institucional o de economı́a
poĺıtica, que analizan el impacto de las reformas de 1990 y 2002. La mayoŕıa de ellos se concentran en
aspectos puntuales de las reforma del noventa, pero en su conjunto realizan un estudio comprehensivo
de aspectos fundamentales de la reforma de 1990. Acerca de la reforma de 2002 hay todav́ıa mucho por
evaluar.

9Más adelante estos estudios serán analizados en mayor detalle

9



Robbins (2003) analiza el impacto sobre el empleo de los cambios en la legislación laboral y las
poĺıticas salariales. Alĺı se concluye que los cambios en la legislación laboral, en la fijación de los
salarios, y en las rigideces asociadas al salario mı́nimo no explican el aumento del desempleo luego de
1994. También afirma que el crecimiento de los costos laborales no fue desmedido, y que por tanto, no
son los causantes del crecimiento de la tasa de desempleo. Acerca del salario mı́nimo, el autor sostiene
que éste no genera un impacto negativo sobre las tasas de ocupación de los trabajadores no calificados
en las siete principales ciudades. Este resultado contrasta con las conclusiones de Bell (1997) y de
Nuñez (2001). El primero encuentra que el salario mı́nimo produjo un efecto negativo sobre el empleo
del 2% - 12 % entre 1981-87. Nuñez (2001) encuentra que las distorsiones introducidas por el salario
mı́nimo sobre los sectores formal e informal son significativas, y son mucho mayores de lo comunmente
se cree. Finalmente, Robbins (2003) sostiene que la reforma de 2002 no generará impacto significativo
sobre la creación de nuevos empleos a menos que hayan condiciones macroeconómica favorables para
la economı́a colombiana.

Kugler (2004) aborda el tema de la relación entre los cambios en la regulación laboral a causa de la
Ley 50, y la flexibilización laboral. Se afirma que la regulación permitió un descenso en los costos de
despido. En consecuencia, aumentaron las tasas de separación, se modificaron los salarios, y se produjo
una recomposición del sector formal e informal. El estudio afirma que las tasas de separación y de
enrolamiento para el sector formal aumentaron en comparación a la del sector informal. Además, se
encuentra que la tasa de separación es mayor para los trabajadores jóvenes, para los trabajadores con
mayor educación, y para los que trabajan en firmas grandes. Por último, el autor sostiene que la reforma
explica un 10% de la reducción en la tasa de desempleo.

Otro estudio interesante es el de Bernal & Cárdenas (2003). Alĺı se analiza el impacto de la Ley 50 de
1990 y de la Ley 100 de 1993 sobre el desempleo y las elasticidades de los salarios, y su relación con el
incremento en la tasa de desempleo durante la segunda mitad de los noventa. Los autores concluyen que
las reformas estructurales sobre el mercado laboral permitieron una reducción en la tasa de desempleo
v́ıa efecto sustitución, más no hubo impacto sobre los costos de ajuste del empleo y sobre la elasticidad
salario del empleo. Esto explica por qué se llegó a tasas de desempleo alrededor del 20 % aún habiendo
sido implantada la reforma laboral. Un factor importante que se resalta es el incremento en los costos
laborales no asociados al salario 10 por cuenta de la Ley 100 de 1993. En la Figura 1 y 2 se observa que
luego de una inicial disminución a principios de los noventa, dichos costos, en particular los aportes
a salud y pensiones, presentaron un aumento significativo, dejándolos a niveles históricos. Los costos
laborales no asociados al salario jugaron un papel determinante en el incremento de la tasa de desempleo
durante el descenso del ciclo económico 11.

Por último, en la Figura 3 Bernal & Cárdenas (2003) encuentran que el impacto del incremento en
los costos laborales no asociados al salario es mayor para los trabajadores calificados respecto a los no
calificados. Aśı, las distorsiones sugieren al gobierno tomar medidas para reestablecer condiciones de
equidad entre ambos tipos de trabajadores.

Un estudio más detallado sobre el impacto de las reformas de los noventas en Colombia sobre los
factores de ajuste del capital y el empleo es el de Eslava et. al. (2005). El estudio encuentra que luego
de las reformas de mercado se observa un mayor capacidad de ajuste para el empleo, en especial la

10Estos costos están compuestos por los pagos de vacaciones, bonos, pensión, salud, indemnizaciones por despido, Sena,
ICBF, y Cajas de compensación.

11Nótese que los costos de ajuste al empleo no son simétricos respecto al ciclo económico.
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destrucción del empleo en comparación a la creación de empleo, y una menor capacidad de ajuste
para el capital. Los autores afirman que el menor ajuste del capital en comparación al del trabajo lo
explica un efecto de sustitución entre ambos factores de trabajo. Por otro lado, también se afirma que
las reformas de mercado crearon mayor incertidumbre y volatilidad, Eslava et. al. (2004) llega a una
conclusión similar. Por último, los autores encuentran que Colombia está lejos de eliminar las fricciones,
en especial para el capital.

Kugler (2005) analiza la relación entre el salario y los pagos de indemnización por despido consignados
luego de la Ley 50 de 1990. Según Blanchard (2004) este tipo de impuestos hacen parte de las medidas
destinadas a la protección al empleo que no afectan los precios relativos pues el monto está asociado
a la antiguedad del trabajador y no al salario 12. Ante asimetŕıas de información el comportamiento
estratégico de los trabajadores se ve alterado por un problema de riesgo moral de parte de las firmas;
se esperaŕıa un mayor salario de reversa con asimetŕıas de información. Kugler (2005) sostiene que la
Ley 50 lo que hizo fue corregir el problema de riesgo moral al reemplazar un método de aseguramiento
a otro de auto-aseguramiento. Por tanto, lo que se debeŕıa esperar es que las firmas intenten trasladar
una fracción de los costos a través de unos menores salarios. Se concluye que entre el 60% y el 80 %
de los pagos por indemnización por despido fueron trasladados en forma de menores salarios después
de la Ley 50 de 1990.

Otro estudio especializado es el de Kugler & Kugler (2005). Alĺı se evalúa la relación entre los
impuestos payroll 13, y el salario y el empleo. Este tipo de impuestos sufrieron incrementos progresivos
en 1982, 1985, 1989, 1989, y en 1993 con la Ley 100. En cuanto a los salarios, éstos disminuyeron
entre un 1.4% y un 2.3% por cuenta de un incremento en un 10 % de impuestos payroll. La reducción
en los salarios no implica que las firmas hayan podido trasladar al trabajador la totalidad de dichos
costos en forma de menores salarios. Kugler & Kugler (2005), en la ĺınea de Heckman & Pagés (2003),
encuentran que en América Latina las firmas no están en capacidad de realizar este tipo de ajustes.
En consecuencia, en respuesta la firmas decidieron contratar menos trabajadores. Según los autores,
el impacto fue mayor para los trabajadores del sector calificado en comparación a los del sector no
calificado 14.

Vargas (2005) realiza un estudio aún más detallado en la misma ĺınea de Kugler & Kugler (2005) y
Heckman & Pagés (2003). Encuentra que las firmas logran trasladar una tercera parte de las mayores
contribuciones hechas a los trabajadores a través de menores salarios. Encuentra además que el impacto
es mayor para las mujeres jóvenes y solteras. También encuentra que el impacto es casi nula para los
hombres, y en especial para los hombre mayores y los hombres casados. Por último, encuentra que la
reforma afectó más a los trabajadores calificados con relación a los no calificados.

Varios estudios coinciden en que la tasa de separación, entendida como una medida del paso de
trabajadores ocupados a desocupados, aumentó luego de la reforma laboral de 1990. Kugler (2005)
encuetra que tanto la tasa de salida del desempleo, como la tasa de salida hacia el empleo aumentaron

12Estrictmante hablando estos impuestos śı modifican los precios relativos porque por los trabajadores más antiguos se
paga un monto mayor. Luego de la reforma de 2002 esto se intentó mitigar haciendo que el monto de indemnización para
trabajadores con más de diez años de antiguedad fuera el mismo que para aquellos con al menos cinco años

13Prefiero utilizar el término en inglés para no confundirlo con los costos laborales no asociados a salarios. Dichos costos
están compuestos por pagos por vacaciones, bonos, pensión, salud, riesgos profesionales, todo tipo de transferencias,
subsidios, y pagos de indemnización por despido

14Guataqúı (2001) encuentra un resultado complementario relacionado al tipo de contrato prevaleciente para distintos
tipos de trabajadores.
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un 1% más para los trabajadores del sector formal en comparación a los trabajadores del sector informal

Pero no todos los estudios que evalúan el impacto de aumentos en los impuestos payroll, y en parti-
cular los que analizan el impacto de las mayores contribuciones a salud y pensiones introducidas por
la Ley 100 de 1993, llegan a la misma conclusión. Vargas (2006) encuentra que incrementos en los
impuestos payroll, acompañados de incrementos en los beneficios hacia el trabajador, incrementan el
empleo dentro del sector formal, reducen la participación del sector informal, reducen el empleo en el
sector informal-pago, y también en el sector de auto-empleo. Este resultado es interesante pues ningún
otro estudio tiene en cuenta los beneficios sino únicamente los costos derivados de dicho impuesto. Co-
mo Vargas (2006) controla los beneficios a través de variables proxy, valdŕıa la pena realizar el mismo
ejercicio asumiendo que existe valoraciones no observadas 15.

15Ver Athey & Haile (2005) para profundizar sobre este punto.
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3. Series Adicionales para el Mercado Laboral

En Colombia son pocas las personas que activamente estudian aspectos del mercado laboral, más
aún, sólo hasta finales de la década anterior la mayor parte de los estudios proveńıan de estudios
de consultoŕıa o de estudios hechos por entidades estatales. La reforma laboral de 1990 brindó una
oportunidad única para evaluar el impacto de las reformas structurales sobre las principales variables
macroeconómicas. En particular para el caso del mercado laboral, la reforma es un laboratorio que
permite medir el impacto sobre las variables más representativas de este mercado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido los Indicadores Clave del Mercado
Laboral (en adelante KILM 16) como un parámetro para realizar comparaciones internacionales. Fuera
de estas variables, en la literatura especializada se construyen variable flujo 17, y se realiza especial
énfasis en variables como vacantes 18, tasa de enrolamiento 19, y la tasa de separación 20.

La mayoŕıa de los estudios en economı́a laboral hasta el momento trabajan con las siguientes variables
del mercado laboral: tasa de desempleo, salario real, pagos por indemnización por despido, pagos
parafiscales 21, pagos a salud y pensiones, costo real de los factores, elasticidades del empleo, tasa
global de participación, tasa de ocupación, tasa de subempleo. Todas estas series se pueden desagregar
por múltiple criterios, por ejemplo, según género, ubicación geográfica, estrato socioeconómico, según
rama de actividad económica, entre otras. Todas esas series utilizan la Encuesta Nacional de Hogares
(ENH), la Encuesta Continua de Hogares (ECH), la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), y la Encuesta
de Ingresos y Gastos (EIG) para obtener información sobre los trabajadores, las familias, las unidades
de gasto, etc. Para obtener información sobre las firmas se utiliza generalmente la Encuesta Anual
Manufacturera (EAM), información proveniente del Sena, y en menor medida la Encuesta Anual de
Comercio.

El presente estudio contribuirá en la construcción de tres importantes series del mercado laboral
colombiano, a saber, oferta per-cápita de horas semanales, tasa de enrolamiento, y tasa de separación.
Todas las series están constrúıdas para personas mayores a 12 años (en adelante PEA), y para personas
entre 16 y 65 años (en adelante 16y65 ) 22. Además, cada uno de los grupos se desagrega en cuatro
subgrupos: total población, jefes de hogar, cónyuges, y jefes y cónyuges 23. Las series son trimestrales,

16La sigla traduce Key Indicators of the Labour Market. Dichos indicadores son: Tasa de participación de la fuerza
laboral, Razón entre personas empleadas y población total, Estátus del empleo, Empleo por sector, Trabajadores de
medio tiempo, Horas trabajadas, Empleo informal en la economı́a, Tasa de desempleo, Tasa de desempleo para jóvenes,
Tasa de desempleo de largo plazo, Tasa de desempleo según nivel educativo, Subempleo, Tasa de Inactividad, Nivel
educacional y de analfabetismo, Índice de salarios del sector manufacturero, Índices de salario e ingresos por ocupación,
Costos de compensación por hora, Productividad laboral y costos unitarios del trabajo, Elasticidades del empleo, Pobreza,
Tasa de ocupados pobres en el total de ocupados, y Distribución del ingreso.

17Estas variables no siempre pueden ser constrúıdas puesto que exigen una mayor cantidad de información. Para
Colombia no es posible hacerles un buen cálculo porque las fuentes con que se cuenta no le realizan un seguimiento a los
hogares o firmas a través del tiempo.

18Esta variable en general hace referencia a una firma que esté activamente buscando por fuera de la firma llenar un
puesto de trabajo que ya exist́ıa, y en donde la persona pueda empezar a trabajar en poco tiempo.

19Esta es una medida de la tasa de transición de personas desocupadas a ocupadas.
20Esta es una medida de la tasa de transición de personas ocupadas a desocupadas.
21Pagos al Sena, ICBF y a Cajas de Compensación.
22Esta separación se realiza en razón a que muchos estudios nacionales e internacionales consideran que el grueso de la

oferta laboral se encuentra dentro de este rango de edad.
23Esta desagregación es conveniente para estudios de género, y para estudios que actualmente se están desarrollando en

la Dirección de Estudios Económicos del Departamento de Planeación Nacional de Colombia (en adelante DEE-DNP).
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toman las 7 principales ciudades, empiezan en el primer trimestre de 1984, y terminan en el último
trimestre de 2005. La fuente es la ECH hasta el último trimestre de 1999, y la ECH desde el primer
trimestre de 2000 hasta la fecha. Además de estas tres series se describirá la serie de productividad
laboral para el sector de industria sin trilla. La fuente de esta serie es la DEE-DNP 24.

3.1. Serie de Horas Per-Cápita

Esta serie es sencilla de obtener pues tanto el numerador como el denominador se obtienen haciendo
cálculos simples 25. El numerador es la totalidad de las horas promedio a la semana reportadas, mientras
que el denominador es la cantidad de personas que afirman haber trabajado al menos una hora en
promedio a la semana 26.

De la Tabla 1, que muestra estad́ıstica descriptiva de la variable para los grupos PEA y 16y65, se
observan resultados interesantes. El promedio de la horas per-cápita semanales reportadas es el mismo
para ambos grupos (i.e., alrededor de 48 horas), esto es independiente de las desagregaciones hechas.
Analizando en más detalle, se obtiene que los jefes del hogar trabajan cuatro horas a la semana más en
promedio que sus cónyuges para ambos grupos; además, el promedio para jefes y cónyuges es mayor al
de toda la población en ambos grupos. Por otro lado, la desviación estándar no tiene un patrón claro
de comportamiento. En el caso del jefe del hogar, del cónyuge, y del jefe y el cónyuge, la desviación es
mayor para el grupo 16y65 ; lo contrario sucede cuando se toma la totalidad de la población, es decir,
la desviación alĺı es mayor para el grupo PEA.

El comportamiento del promedio y de la desviación estándar de las horas per-c’apita semanales
reportadas sufrio modificaciones por cuenta de las reformas de laborales de 1990 y de 2002. Por esta
razón se definieron tres submuestras: 1984-1989, 1990-2001, 2002-2005. En la Figura 4 se observa
que para la totalidad de la población del16y65 el promedio se mantuvo cerca a 48 horas en las tres
submuestras 27. Para la unión de jefes y cónyuges se observa un aumento de cerca de una hora hasta
ubicarse por encima de 50 horas luego de la reforma de 2002. Un comportamiento parecido, pero mucho
más pronunciado lo presentan los jefes del hogar; pasan de algo más de 49 horas semanales a más de
52 horas semanales. Este resultado contrasta con el de los cónyuges. Antes de los noventas el promedio
se ubicaba alrededor de 48 horas, luego se redujo en cuatro horas, y finalmente aumentó de nuevo para
ubicarse en algo más de 46 horas.

Acerca de la desviación estándar, los resultados muestran un incremento progresivo para ambos
grupos en la Figura 5, y para todos los subgrupos (i.e., jefes, cónyuges, y jefes y cónyuges) durante
las tres submuestras en la misma figura. El mayor impacto lo sufieron los cónyuges a partir de los
noventas. El impacto sobre los jefes de hogar es también significativo pues la desviación después de
2002 es aproximadamente el doble de la registrada entre 1984-1989. El menor impacto se produjo
para la totalidad de la población del grupo 16y65, además, la variación entre el peŕıodo 1990-2001 y
2002-2005 es mayor que la registrada entre 1984-1989 y 1990-2001.

En la Figura 6, donde se muestra el comportamiento de las horas per-cápita semanales reportadas,
pareciera que la la serie replica levemente el ciclo económico. El componente de largo plazo 28 de la

24Ver pie de página anterior.
25Se utilizó Stata 8.1.
26La variable de refencia en la ENH y ECH es la OCU003.
27Esta ejercicio no se hizo para el grupo PEA pues los resultados no variaban cualitativamente.
28Se aplicó el filto de Hodrick-Prescott con un factor de 1600.
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serie para el grupo 16y65 permanece inalterado hasta finales de la década del noventa, luego sufre
un descenso a causa de la recesión, y finalmente se recupera. Este comportamiento está en ĺınea con
las conclusiones de Bernal & Cárdenas (2003) y Eslava et. al. (2005) puesto que si la reforma de 1990
hubiera modificado los costos de ajuste del empleo, el componente de largo plazo debeŕıa replicar mejor
el ciclo económico. Por último, es evidente que la volatilidad de la serie es mayor a partir de 2000, esto
puede ser explicado en parte por el cambio de metodoloǵıa del Dane, en parte por la recuperación
económica, y en parte por la reforma de 2002. Futuros estudios debeŕıan entrar a dirimir en esta
materia. La mayor volatilidad afecta en mayor medida al grupo 16y65, este resultado es intuitivo pues
dicho grupo es el grueso de la fuerza laboral.

La Figura 7 recoge el comportamiento de la serie para los jefes de hogar. A diferencia de la figura
anterior, el componente de largo plazo śı captura mejor el ciclo económico puesto que la serie se incre-
menta a inicios de los noventa, decrece durante la recesión, y vuelve a recuperarse a incios de 2000. Por
otro lado, el componente de largo plazo tiende a crecer con el tiempo. Finalmente, el comportamiento
de las series no siempre es el mismo. Antes de los noventas hay un marcado comportamiento estacional,
luego de la reforma de 1990 dicha estacionalidad se reduce significativamente. Luego de 2000, sea por
la nueva metodoloǵıa y/o por la recuperación económica, la estacionalidad vuelve a ser importante;
este efecto se refuerza luego de la reforma de 2002.

El comportamiento de la serie para los cónyuges, recogido en la Figura 8, resulta sospechoso por la
ocurrencia de dos cambios estructurales 29. El primero se da en 1990, asumiendo que los datos no se
encuentran viciados por algún cambio metodológico del Dane, seŕıa explicado por la Ley 50 de ese año.
Pareciera que el segundo cambio estructural no encuentra otra explicación que el cambio metodológico
del Dane puesto que la recurperación económica no era lo suficientemente fuerte en ese momento. Según
la ENH y la ECH la participación de los cónyuges en el total de la población es del 15 % 30. Como no
existen estudios hasta el momento sobre esta materia, no es posible aseverar el impacto de la nueva
metodoloǵıa del Dane sobre la serie de cónyuges.

La Figura 9 recoge el comportamiento conjunto de jefes y cónyuges. Al igual que en la Figura 6 el
componente de largo plazo para el grupo 16y65 replica levemente el ciclo económico hasta antes de
2000. La aparición de una tendecia creciente en el componente de largo plazo obedece a que los jefes del
hogar, que en proporción son más que los cónyuges, aumentan progresivamente las horas trabajadas a la
semana. Por otro lado, la volatilidad de la serie es mayor luego de 2000 a causa del repunte económico,
por la reforma laboral de 2002, y por la nueva metodoloǵıa del Dane. Es preciso que estudios futuros
analicen mejor ese fenómeno.

3.2. Serie de Tasa de Enrolamiento

En un estudio descriptivo de la caracteŕısticas de la ECH, Cañón (2006) expresa la necesidad de
utilizar mejor la información de la ECH para obtener información indirecta de demanda laboral, y
expresa la necesidad de mejorar las fuentes de información directa de demanda laboral 31. Una de las

29La última observación no se toma como otro cambio estructural porque al estar ubicada al final de la serie no es
posible interpretarla.

30Según la ENH la participación fue del 16% en 1988-1, 14 % en 1992-1, 16% en 1996-1. Y según la ECH la participación
fue del 17% para 2001-1, y 15% para 2005-1.

31La información directa de demanda laboral se obtiene de entrevistas sobre la firmas, mientras que la indirecta es la
que se obtiene de la ENH, ECH, ECV y EIG.
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variables más utilizadas en la literatura internacional sobre demanda laboral, y que en Colombia no se
calcula porque no es posible hacerlo, es la de vacantes 32. La decisión de construir la serie de tasa de
enrolamiento se deb́ıo a que esa misma serie para páıses desarrollados muestra una relación directa con
la razón vacantes-desempleo. Por tanto, al obtener la tasa de enrolamiento, indirectamente se obtendŕıa
una medida de vacantes.

Por medio de los modelos de búsqueda de Pissarides (2001) es posible entender la relación entre la
tasa de enrolamiento y la razón vacantes-desempleo. Asúmase que la cantidad de nuevos trabajadores
contratados es una función creciente y homogénea de grado uno, γ(u, v) 33, donde u es desempleo y
v son las vacantes. Luego, la tasa promedio de transición de trabajadores desempleados a empleados
será f ≡ γ(u,v)

u ; aprovechando la homogenidad de la función se obtiene f ≡ γ(1, θ), donde θ ≡ v
u . La

tasa de enrolamiento, a saber f, será una función creciente en la razón vacantes-desempleo.

Es posible construir la serie utilizando información de la ENH y la ECH siguiendo a Shimer (2005),
utilizando la tasa de desempleo que normalmente se calcula y la tasa de desempleo de corto plazo.
Esta última modalidad de desempleo son todas las personas que llevan un corto peŕıodo de tiempo
desempleadas. Generalmente se utilizan ocho semanas para construir la variable, es este caso se arma-
ron tres serie: cuatro semanas, ocho semanas, y doce semanas. Sólo se mostrarán los resultados para
ocho semanas pues esta serie tiende a capturar mejor el ciclo económico. Asumiendo que todos los
trabajadores desempleados están en capacidad de encontrar un empleo 34 con una probabilidad ft en
el momento t, y que no hay trabajadores desempleados de la fuerza laboral, la tasa de desempleo en
t+1 será ut+1 = ut(1−ft)+ust+1, en donde ust+1 es la tasa de desempleo de corto plazo en el momento
t+1. Por tanto, la tasa de enrolamiento será

ft = 1−
ut+1 − ust+1

ut
(1)

La Tabla 2 muestra la estad́ıstica descriptiva para la tasa de enrolamiento durante toda la muestra.
Como primera medida no se observan diferencias en los resultados para ambos grupos. Por otro lado,
los resultados entre los distintos subgrupos śı vaŕıan significativamente. Mientras que en promedio una
persona de cualquier grupo tiene un 20 % de encontrar empleo, si esa misma persona es jefe de hogar la
probabilidad se incrementa a casi 32%. Pero si esa persona es el cónyuge en el hogar, la probabilidad
de encontrar empleo se reduce drastricamente al 12 %. En la desviación estándar, los jefes de hogar son
los más prejudicados pues el valor es casi el doble de todos los demás subgrupos.

Resultados interesantes se pueden obtener dividiendo la muestra en tres submuestras: 1984-1989,
1990-2001, y 2002-2004 35. En la Figura 10 se observa que el promedio de la tasa de enrolamiento no
presenta cambios significativos para la totalidad de la población del grupo 16y65 36, para los jefes de

32La definición ya se dio al inicio de esta sección, para profundiza recurrir a Shimer (2005).
33Esta función se conoce como una matching function. Petrongolo & Pissaride (2001) encuentran que la gran mayoŕıa de

los estudios que estiman dicha función no obtienen evidencia sufienciente para rechazar la hipótesis nula de rendimientos
constantes a escala.

34En caso que no todos los trabajadores desocupados puedan emplearse, esta medida de la tasa de enrolamiento mide
el promedio de las tasas de enrolamiento para los desempleados. Ver Shimer (2004) para más detalles.

35No se toma hasta 2005 porque durante el último año los datos muestran un comportamiento anómalo. Para evitar
una distorsión de la serie se decidió eliminarlos.

36No se muestran los resultados para el grupo PEA porque no hay cambios cualitativos.
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hogar, y para los jefes y cónyuges en conjunto. Para los cónyuges el promedio registra un aumento
continuo. Por otro lado, en la Tabla 11, se observa que la desviación estándar aumenta paulativamente
para todos los subgrupos, en especial para el subgrupo de jefes de hogar pues el valor entre 2002-2005
es casi el doble de aquel durante 1984-1989.

La Figura 12 muestra el comportamiento de la tasa de enronlamiento para ambos grupos, a saber
PEA y 16y65, durante 1984 - 2004. Resulta satisfactorio observar que la seŕıe replica el ciclo de la
economı́a; obsérvese que el componente de largo plazo 37 de la serie muestra aumentos pronunciados al
inicio de los noventa, luego sufre una cáıda importante durante la recesión, y finalmente vuelve a subir
con la reactivación de la economı́a.

Al desagregar el comportamiento de la serie en los distintos subgrupos, se puede concluir que los
cónyuges salen beneficiados luego de ambas reformas laborales, mientras que los jefes de hogar después
de la recesión no han logrado recuperar los niveles de la década del noventa.

En la Figura 13, que recoge el comportamieto de la serie para los jefes de hogar, se pueden derivar
tres conclusiones. Primero, que la serie recoge sólo un poco la ciclo de la economı́a. Segundo, que la
probabilidad de encontrar empleo pasó de algo cercano al 33 % antes de la recesión de finales de los
ochenta, a un 27 % después de la recesión; en otras palabras, la recuperación económica no ha redundado
en una mayor probabilidad de encontrar empleo para los jefes del hogar. Y finalmente, después de la
recesión de los noventa la serie muestra una marcada estacionalidad. La historia para los cónyuges es
distinta. En la Figura 14 se observa que el componente de largo plazo de la serie, que recoge levemente
el ciclo de la economı́a, tiende siempre a crecer. En este caso, la estacionalidad de la serie no se acentua
luego la recesión de finales de los noventas.

Para finalizar, la Figura 15, que muestra el comportamiento de la serie para los jefes y cónyuges en
conjunto, no brinda mucha información. El componente de largo plazo de la serie sólo recoge levemente
el ciclo de la economı́a, además, éste no presenta una tendecia creciente o decreciente. La recesión de
finales de los noventa no le genera un cambio estructural a la serie.

Los resultados generales de la serie son interesantes a la luz de los recientes estudios citados para el
caso colombiano. En Bernal & Cárdenas (2003) se afirma que las reformas estructurales no modificaron
la tasa de enrolamiento, en la Figura 12 el componente de largo plazo de la serie no contradice esta
conclusión, pero tampoco la confirma; sólo mediante un cambio estructural de la serie se podŕıa con-
tradecir a Bernal & Cárdenas (2003), y sólo separando el aporte del crecimiento económico de aquel
de la reforma seŕıa posible confirmar a los autores. Algo parecido sucede con Eslava et. al. (2005) y
Kugler (2004).

3.3. Serie de Tasa de Separación

Habiéndose encontrado una medida de la probabilidad de encontrar empleo es sencillo encontrar una
medida de la probabilidad de perder un empleo. Una razón práctica para realizar estos cálculo es que
la mayoŕıa de los modelos de equilibrio general estocástico incluyen a este tipo de variables dentro del
modelo, además no ocurre que la probabilidad de ser separado de su empleo sea igual al complemento
de encontrar empleo.

Según Shimer (2005) para encontrar la probabilidad de ser separado del empleo es preciso tener
37Calculado de la misma manera como con la serie anterior.
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en cuenta que hay personas que pierden un empleo, pero pueden encontrar otro con grán facilidad, y
hay personas que lo pieden y que demoran en encontrar otro. Aśı, la probabilidad de ser separado (en
adelante tasa de separación) está asociado más al desempleo de corto plazo. En concreto, el desempleo
de corto plazo es una fracción de las personas desempleadas ust+1 = stet(1− 1

2ft). Entonces la tasa de
separación será

st =
ust+1

et(1− 1
2ft)

(2)

donde st es la tasa de separación en t, et es la tasa de ocupados en t, ust+1 es la tasa de desempleo de
corto plazo en t+1 38, y ft es la tasa de enrolamiento en t.

La Tabla 3 recoge la estad́ıstica descriptiva de la serie. Hay que destacar primero que los resultados
para ambos grupos, a saber PEA y 16y65, son practicamente iguales. En segundo lugar, se puede con-
cluir que entre 1984-2004 39 la probabilidad de perder el empleo era mayor en cinco puntos porcentuales
para los jefes del hogar que para los cónyuges. Además, dicha probabilidad era a su vez menor en tres
punto porcentuales que la totalidad de la población. De aqúı se deduce la necesidad que estudios futuros
que analicen a fondo las razones que explican estos hechos. La desviación estándar de toda la muestra
no aporta mucho más a lo ya anotado pues vaŕıa muy poco entre subgrupos.

Al dividir la muestra otra vez en tres submuestras se obtiene información interesante. En la Figura
16 se oberva que el promedio de la tasa de separación para todos los subgrupos se incrementa signi-
ficativamente, en especial para la totalidad de la población del grupo 16y65 40 luego de la reforma
laboral de 1990. La reforma laboral de 2002 incrementa el promedio de la tasa de separación para el
jefe del hogar, mientras que sucede lo contrario para el cónyuge; el promedio de la tasa de separación
para el jefe y el cónyuge en conjunto aumentan porque el primero representa una mayor proporción de
la población a comparación del segundo.

En cuanto a la desviación estándar, la Figura 17 muestra que esta se incrementó significativamente
entre 1990 y 2001. Este resultado se debe a la recesión de finales de los noventa. Una vez pasó la recesión
la desviación estándar se redujo a niveles un poco por encima de aquellos resgistrados para 1984-1989.

La serie de tasa de separación recoge hechos que ninguna otra serie presenta. El primero y más
importante en un cambio estructural a principios de los noventa. En la Figura 18, donde está la serie
para ambos grupos, se observa un cambio estructural para 1990. Si bien no habŕıa que descartar algún
cambio en la metodoloǵıa del Dane, este hecho coincide con las conclusiones de Bernal & Cárdenas
(2003), Eslava et. al. (2005), Kugler (2004), y Kugler (2005). En segunda instancia, el componente de
largo plazo recoge bien ciclo económico; en este caso no es posible saber que tan bien replica el ciclo
a inicios de los noventa pues alĺı fue donde ocurrió el cambio estructural. Por último, antes de 1990 y
luego de 2000 la serie para el grupo 16y65 se encuentra por encima de aquella del grupo PEA.

Antes de continuar es preciso anotar un hecho que merece explicación. Aunque la serie replica el
ciclo económico, la tasa de separación empieza a incrementarse antes que empiece la recesión; la serie

38Al igual que con la tasa de enrolamiento, se probaron tres tipo de tasas de desempleo de corto plazo: 4 semanas, 8
semana, y 12 semanas. Se escogió ocho semanas porque la serie recoǵıa mejor el ciclo económico.

39No se tomó la información de 2005 porque los resultados eran en extremo grandes.
40Al igual que con las otras dos series no se toma al grupo PEA porque los resultados cualitativos son los mismos.
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se incrementa hacia 1994. La razón más probable para que esto ocurra radica la aparición de la Ley
100 de 1993, es posible que la nueva reglamentación haya brindado los incentivos para que las firmas
se deshicieran más rapidamente de los trabajadores menos productivos y más costosos de despedir. Es
importante recalcar que varios estudio hacen hincaṕıe sobre lo efectos de la Ley 100 de 1993 sobre el
comportamiento estratégico de las firmas, a saber, Bernal & Cárdenas (2003), Vargas (2006), Kugler
(2005), Kugler(2004) y Eslava et. al. (2005).

Al analizar lo sucedido con el jefe del hogar en la Figura 19 se encuentra una diferencia con respecto al
caso anterior. Para este subgrupo no se presenta un cambio estructural en la serie, con esto se desvirtúa
la hipótesis de que el Dane haya efectuado un cambio metodológico en ese año que haya afectado todas
la series presentadas. Al igual que en la serie anterior, la serie también recoge el ciclo económico; en
el caso de la recesión de finales de los noventa, la tasa de separación empieza a subir antes de que
ocurra la recesión. Al parecer, la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 modificó los incentivos de las
firmas y las hizo despedir más rapidamente a aquellos trabajadores menos eficientes y más costosos de
despedir.

El comportamiento de la tasa de separación para los últimos dos subrupos, i.e. cónyuges y jefes y
cónyuges en conjunto, es similar. En las Figuras 20 y 21 se observa un cambio estructural hacia 1990,
el componente de largo plazo recoge el ciclo de la economı́a. La única diferencia radica en que la tasa
de separación para los cónyuges no se incrementa sino hasta finales de los noventa cuando inicia la
recesión, mientras que para los jefes y cónyuges en conjunto empieza a incrementarse desde 1994 a
causa posiblemente de la aplicación de la Ley 100 de 1993.

3.4. Serie de Productividad Laboral

Esta serie es constrúıda con información del Dane y sólo toma en cuenta la industria sin trilla. La
Figura 22 muestra el comportamiento de las principales estad́ısticas descriptivas para tres submuestras:
1984-1989, 1990-2001, y 2002-2005. Los resultados muestran que el promedio de la productividad laboral
creció de manera continua. Por otro lado, la desviación estándar sufrió variaciones pequeñas. En la
Figura 23 se observa que el componente de largo plazo de la serie recoge levemente el ciclo de la
economı́a.
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4. Var Estructurales

El último aporte de este informe está en el uso de las variables construidas dentro de un Var estruc-
tural. La motivación para realizar este ejercicio y no otro es analizar el impacto de choques tecnológicos
y no tecnológicos sobre todas las variables. Aunque este ejercicio se puede hacer proponiendo un mo-
delo económico, luego estimando parámetros a través de GMM o máxima verosimilitud, y por último
estimando funciones de impulso respuesta, un Var estructural es una buena primera aproximación a la
obtención de funciones impulso respuesta para cuando no se tiene con un modelo económico espećıfico
de antemano. Una vez hecho este ejercicio, el de calcular el Var estructural, es posible escoger el modelo
económico que más se ajusta a los datos con que se cuenta 41.

El anhelo de este informe es calcular las funciones de impulso respuesta para un Var estructural en
la misma ĺınea de Gaĺı (1999), Francis & Ramey (2003), Christiano et. al. (2003), y Gaĺı & Rabanal
(2004). En todos estos estudios se preguntan por el papel de los choques tecnológicos en la determi-
nación del ciclo económico. La preocupación por este tipo de choques reside en la creencia que son los
choques tecnológicos los encargados de determinar el curso de la economı́a. La literatura internacional
encuentra que existe una fuerte correlación positiva entre la productividad laboral y la horas trabaja-
das, pero Gaĺı (1999), Gaĺı & Rabanal (2004) y Francis & Ramey (2003) encuentran por medio de Var
estructurales que dicha correlación es ligeramente negativa o es igual a cero, y que las horas trabajadas
decrecen luego de un choque tecnológico. Christiano et al. (2004), haciendo la diferencia entre choques
tecnológicos neutrales y choques espećıficos de la inversión, encuentra una correlación positiva entre la
productividad laboral y las horas trabajadas, y encuentra que luego de un choque tecnológico las horas
aumentan.

Los resultados de los ejercicios sugieren que luego de un choque tecnológico neutral las horas tra-
bajadas decrecerán ligeramente; por otro lado, la productividad laboral aumenta. Este resultado se
deriva de varios hechos. Primero, los trabajadores colombianos no definen su oferta de trabajo en horas
porque los contratos no están hechos de esa manera. Segundo, Bernal & Cárdenas (2003) y Eslava et al.
(2005) sugieren que las reformas no han redundado en una reducción de los costos laborales de ajuste,
luego es de esperar cierta rigidez en la determinación de las horas. Por último, es probable que sean
las firmas y no los trabajadores los encargados de determinar el número óptimo de horas.

4.1. Persistencia de las series

Antes de realizar pruebas de estacionalidad sobre las cuatro series es imprescindible conocer la
persistencia de los procesos autorregresivos con el fin de identificar cuales series tienen ráıces cercanas
a 1, y cuales tienen ráıces iguales o superiores a 1. La justificación para realizar este paso intermedio es
que varias pruebas de ráıs unitaria tienen muy bajo poder ante procesos muy persistentes, en particular,
la prueba de Dickey-Fuller ve seriamente afectada su potencia 42.

La manera de obtener información acerca de la persistencia es utilizando la metodoloǵıa de Stock
(1991). Supóngase que el proceso generador de datos de la serie yt está definido por

41El interesado podrá estimar los parámetros estructurales del modelo que se escoja mediante un método simulado de
máxima verosimilitud. Para más detalles ver Canova (2004).

42Ver Elliot et al. (1996) para una explicación detallada y para posibles soluciones.
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yt = µo + µ1t+ vt (3)

a(L)vt = εt a(L) = b(L)(1 - ρL), t = 1, ..., T donde b(L) ≡
∑k
j=o bjL

j , donde bo = 1 y L es un operador
de rezago, donde b(1) 6= 0, vo = 0, y εt es una martingala en diferencia con un segundo momento σ2

y un cuarto momento finito. Además µ0 y µ1 son distintos de cero. Finalmente, la composición de a(L)
permite distinguir a la mayor ráız del proceso autorregresivo, ρ = 1+ c

T , donde T es el número total de
observaciones, de todas las ráıces que determinan el comportamiento de corto plazo. La representación
(3) puede ser reexpresada como

yt = µ̃0 + µ̃1t+ α(1)yt−1 + Σk
j=1α

∗
j−1∆yt−j + εt (4)

donde α(1) = 1 + cb(1)
T

43. Bajo la hipótesis nula α(1) = 1.

Por medio de esta metodoloǵıa es posible construir un intervalo de confianza asintótico para la mayor
ráız del proceso autorregresivo, a saber ρ = 1 + c

T , invirtiendo el estad́ıstico de la prueba de Dickey
- Fuller. La Tabla 4 muestra los intervalos asintóticos al 95% para todas series descritas en la sección
anterior de este informe; en la tercera columna se encuentran los estad́ısticos de la prueba ADF para
las series en niveles, en la cuarta y quinta columna se encuentra los valores en tablas para c, y para ρ
en distinto color. La última columna muestra los valores medios en tablas para c, y para ρ en distinto
color.

La mayoŕıa de las series se espera no sean estacionales en niveles. Nótese que las series de tasa de
enrolamiento, tasa de separación, y productividad laboral en industria sin trilla registran un ρ medio
superior a uno. Por otro lado, las series de horas per-cápita semanales reportadas por ambos grupos,
i.e. PEA y 16y65, no registran un ρ medio mayor o igual a uno; por el contrario, para el grupo PEA se
obtiene 0.97, y para el grupo 16y65 es de 0.9392. Este resultado, la gran persistencia del proceso para
las horas per-cápita, es un hecho reiterativo en la literatura internacional 44, y exige que las pruebas
de ráız unitaria y las funciones de impulso respuesta sean robustas a procesos casi integrados de orden
uno.

4.2. Pruebas de Ráız Unitaria

Varios tipos de pruebas fueron utilizadas, todas excepto la ADF son robustas a series cuya mayor
ráız autoregresiva está cercana a uno, también llamadas series persistentes. La piedra angular de esta
bateŕıa de pruebas es la eliminación de la tendencia por medio de Mı́nimos Cuadrados Generaliza-
dos, en adelante GLS por sus siglas en inglés. A continuación se hará una breve descripción de la
metodoloǵı introducida por Elliot, Rothenberg & Stock (1996).

Supóngase que el proceso generador de datos es yt = dt + ut, donde ut =t−1 +ηt, para t = 1,...,T ,
dt es un componente determińıstico, y ηt es un error con media cero y con una función de densidad

43Para conocer más en detalle sobre la obtención de los parámetros y su relación con los parámetros en (3) ver Stock
(1991).

44Ver Pessavento & Rossi (2005).
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espectral positiva dada una frecuencia cero. Asumiendo una función de distribución para los datos
y utilizando el Lema de Neyman - Pearson es posible conocer la mejor prueba cuya hipótesis nula
sea que α = 1, y | α |< 1 como hipótesis alterna. La envolvente de la función de potencia de
la prueba es la máxima potencia para cada nivel de ᾱ. Lo que Elliot, Rothenberg & Stock (1991)
hacen es sugerir modificaciones a las series originales, y en consecuencia a las pruebas estándar de ráız
unitaria, que permitan que la potencia de las pruebas estén lo más cerca posible a la envolvente de
la función de potencia. Para el caso donde dt sea una combinación lineal de variables no estocásticas
(luego es posible contar con un intercepto, o intercepto y tendencia), la modificación a la serie original
yt = (y1, y2, ...., yT )′ implica realizar una cuasi-diferencia

yα = (y1, y1 − α̂y2, ...., yT−1 − α̂yT )′ (5)

zα = (z1, z1 − α̂z2, ...., zT−1 − α̂zT )′

donde z = [1]’(Tx1) o z = [1,t]’(Tx2).

Finalmente,

ỹt = yt − ψ̂′zt (6)

donde ψ̂ = argminψ(yα − ψ′zα)′(yα − ψ′zα). Elliot, Rothenberg & Stock (1996) sugieren que α = −7
y α = −13,5 para z = [1]’(Tx1) y z = [1,t]’(Tx2) respectivamente 45.

Se aplicaron cuatro pruebas distintas a las siguientes series: tasa de enrolamiento con desempleo
de corto plazo de 8 semanas, tasa de separación con desempleo de corto plazo de 8 semanas, horas
per-cápita semanales en logaŕıtmos para el grupo PEA, y productividad laboral en industria sin trilla.
La prueba ADF-GLS, propuesta por Elliot, Rothenberg & Stock (1996), realiza la misma prueba ADF
pero reemplazando yt por ỹt. La prueba PO, también creada por Elliot, Rothenberg & Stock (1996),
incorpora la eliminación de la tendencia v́ıa GLS, y tiene la ventaja de que hipótesis nula es que la serie
sea estacionaria, contrario a lo que la mayoŕıa de las pruebas utilizan. Las últimas pruebas propuestas
por Ng-Perron comprenden variaciones a las pruebas de Phillips (1987) y Phillips-Perron(1988), i.e.
MZα, MSB , y MZt, y a la prueba PO, i.e. MPT .

En la Tabla 5 se encuentran todos los resultados de las pruebas de ráız unitaria. Las pruebas ADF,
PO, y Ng-Perron coinciden en que hay evidencia suficiente para afirmar que todas las series no son
estacionarias en niveles, pero śı en primeras diferencias al 1%. La prueba ADF-GLS sugiere que las sólo
la tasa de separación y la productividad laboral de industria sin trilla son estacionarias en primeras
diferencias al 1 %, mientras las otras series son estacionarias al 10 % en niveles 46. Además de las pruebas
en la Tabla 5 se realizó la prueba MAX sugerida por Leybourne (1995), alĺı se toma max{DFf , DFr},
donde DFf es el estad́ıstico de la ADF, DFr es el estad́ıstico de la ADF pero haciendo la prueba de
atrás hacia adelante. No se mostraron los resultados porque las conclusiones no vaŕıan 47.

45Elliot (1999) sugiere modificar yα = ((1−α2)
1
2 y1, y1−α̂y2, ...., yT−1−α̂yT )′ y zα = (α2)

1
2 z1, z1−α̂z2, ...., zT−1−α̂zT )′,

donde α = −10.
46Las discrepancias con la ADF-GLS pueden deberse a inconvenientes propios de la prueba. Ver Elliot (1999) y Perron

& Qu (2006).
47En un futuro es preciso repetir las mismas pruebas a las tasas de enrolamiento y separación siguiendo la metodoloǵıa
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4.3. Identificación del Var Estructural

Entre las distintas maneras de lograr la identificación del Var, la literatura internacional sobre esta
materia ha coincidido en asumir que lo único que puede modificar la productividad laboral en el largo
plazo son los choques tecnológicos 48. Gaĺı (1999) fue el primero en imponer una identificación de largo
plazo sobre Var estructural.

En el caso más sencillo el Var cuenta con dos variable, i.e. la productividad laboral de industria sin
trilla (pl), y las horas per-cápita semanales para el grupo 16y65 (hpc). En la representación MA del
Var estructural se tiene

(
∆plt
∆hpct

)
=

(
C11(L) C12(L)
C21(L) C22(L)

)(
εplt
ε
hpc
t

)
≡ C(L)εt (7)

donde εplt y εhpc
t son términos de error que no están correlacionados mutuamente, que son ortogonales

entre śı, y que tienen una matriz de varianza-covarianza normalizada a uno. Se asume que todas las
ráıces de C(L) se encuentran fuera del ćırculo unitario, y cada uno de sus elementos se obtiene a partir
de los parámetros estimados en la forma reducida del Var, habiendo impuesto primero la identificación
de largo plazo C12(L) = 0.

La identificación sugerida y utilizada en la literatura internacional garantiza que εplt afecta en el
largo plazo a la productividad laboral de industria sin trilla. Por el contrario, εhpc

t sólo brinda efectos
transitorios sobre esa misma variable. El término de error con efectos permanentes representan los
choques tecnológicos, mientras que los demás términos de error representan choques no tecnológicos.

4.4. Funciones de Impulso Respuesta

Se obtuvieron tres tipos de funciones impulso respuesta, en adelante FIR: con horas per-cápita en
primeras diferencias, con horas per-cápita en quasi-diferencias 49, y con horas per-cápita en niveles.
Se decidió obtener distintas FIR pues ya se estableció que la serie de horas per-cápita suele ser muy
persistente. Una ventaja de realizar el Var en cuasi-diferencias, según Pessavento & Rossi (2006), es
que las FIR en el corto plazo se ven seriamente afectadas cuando se trabaja con series persistentes.

Antes de hacer referencia a las FIR es preciso mencionar el método en cuasi-diferencias. Pessavento
& Rossi (2006,2005) desarrollaron una manera de calcular FIR que no están sujetas a que las series
sean o no estacionarias, esta es una ventaja significativa pues aśı se evita tener que decidir entre utilizar
las series en niveles o en primeras diferencias. Además, esta metodoloǵıa tiene la ventaja de que las
FIR en el corto plazo śı son robustas a series muy persistentes, en este caso esto sucede con la serie de
horas per-cápita. Sin entrar en detalles, los siguientes son los pasos para calcular las FIR: primero, se
calcula el intervalo de confianza asintótico para la mayor ráız autorregresiva utilizando Stock (1991),

de Wallis (1987) con el fin de corregir problemas asociados a que las series están entre cero y uno. También es preciso
aplicar la prueba de Lee & Strazicich (2004) a la tasa de separación con el fin de controlar los efectos nocivos de un cambio
estructural hacia 1990.

48Ver Gaĺı & Rabanal (2004).
49Esto es eliminando la tendencia de la serie v́ıa GLS.
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luego se calcula el Var en cuasi-diferencias, se pesa la FIR por los valores del intervalo de confianza del
paso uno, y finalmente se obtiene las FIR y los intervalos de confianza.

Los resultados principales están recogidos en la Figura 24. En el panel (a), donde las horas per-
cápita están en primeras diferencias, se observa que un choque tecnológico de una desviación estándar
produce un aumento de la productividad laboral y en las horas trabajadas, además ambas series no
retornan a sus niveles originales. Por otro lado, un choque no tecnológico tiene un impacto igual a cero
o ligeramente negativo sobre la productividad laboral, además dicho impacto desaparece en menos de
un año. Un choque no tecnológico, como es de esperarse, produce un incremento en el número de horas
trabajadas; además, la serie no retorna a sus niveles iniciales. En el panel (b), cuando la serie de horas
per-cápita está en niveles, se observan varios resultados inquietantes. Luego de un choque tecnológico la
productividad laboral se incremente inicialmente, para luego retornar lentamente a los niveles iniciales.
Además, un choque tecnológico reduce permanentemente las horas trabajadas; este resultado hay que
tomarlo con cautela porque la FIR está sobre el ĺımite inferior del intervalo de confianza. Por otro lado,
un choque no tecnológico disminuye permanentemente la productividad laboral y las horas trabajadas.
Ninguna de las series retorna a sus niveles iniciales.

El panel (c) de la Figura 24 muestra los resultados al trabajar horas per-cápita en cuasi-diferencias.
Un choque tecnológico igual a una desviación estándar produce un incremento permanente de la pro-
ductividad laboral, pero a su vez reduce ligeramente las horas per-cápita. La serie de horas retorna a
sus niveles iniciales en menos de una año. Por otro lado, un choque no tecnológico por construcción no
afecta la productividad laboral en largo plazo, pero tampoco en el corto plazo. Como es de suponerse
la serie de horas sufre un incremento permanente significativo.

En conclusión las FIR sugieren que la serie de productividad laboral de industria sin trilla y la serie de
horas per-cápita no muestran un v́ınculo estrecho. Una razón teórica para que esto suceda 50 es que los
choques tecnológicos considerados afectan por igual a todos los factores, se ha encontrado en la literatura
internacional que otro es el escenario si únicamente se consideran choques tecnológicos que afectan la
inversión 51. Una segunda razón puede ser que la serie de horas no sea lo suficientemente flexible, esto
puede suceder por rigideces mismas del mercado laboral 52, porque los trabajadores colombianos no
tomen las decisiones de trabajo en términos de horas, o porque los empleadores son los que deciden
cuantas horas se debe trabajar.

El mismo ejercicio se realiza en la Figura 25 reemplazando la serie de horas por la tasa de enrola-
miento, y por la tasa de separación. En ambos casos las series se tomarán en primeras diferencias. En
el panel (a), donde se considera la tasa en enrolamiento, un choque tecnológico incrementa la producti-
vidad laboral y la tasa de enrolamiento; además, las series no retornan a sus niveles originales. Por otro
lado, un choque no tecnológico asociado a la tasa de enrolamiento produce un aumento permanente
de esta misma variable, pero a su vez reduce momentaneamente la productividad laboral; el efecto de
este choque desaparece en menos de un año. En el panel (b), donde se reemplaza la variable de horas
por la tasa de separación, se observa que un choque tecnológico produce un aumento permanente de
la productividad laboral, y prácticamente no altera la tasa de separación. Por otro lado, un choque
no tecnológico asociado a la tasa de separación produce un aumento de temporal de la productividad
laboral; la serie retorna a su nivel original en menos de un año. Finalmente, el choque no tecnológico

50Ver Gaĺı & Rabanal (2004) y Christiano et al. (2004).
51Un choque espećıfico a la inversión no afecta inmediatamente la productividad de los factores, sino más bien afecta

la productividad futura permitiendo que la inversión sea más rentable.
52Sólo hasta la reforma de 2002 se flexibiliza la creación de contratos por horas.
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incrementa permanentemente esa misma serie.

En śıntesis, el comportamiento de la tasa de enrolamiento y de la tasa de separación no es simétrico.
Nótese que un choque tecnológico aumenta permanentemente la probabilidad de que una persona
encuentre un empleo, pero casi no afecta la probabilidad de que pierda su empleo. Este resultado
muestra que la decisión de despedir a un trabajador no está ligada al ciclo de la economı́a, está ligada
más bien a condicionamientos legales. Este resultado está en la misma ĺınea de las conclusiones de
Bernal & Cárdena (2003), Kugler (2004) y Eslava et al. (2005) pues sugiere que los costos de ajuste
del empleo son todav́ıa muy altos. Por otro lado, un choque no tecnológico produce cambios muy
transitorios de la productividad laboral en industria sin trilla.

En las Figuras 26 y 27 se muestran las FIR para un Var estructural trivariado, en un caso se utiliza la
tasa de enrolamiento y en otro la tasa de separación. De nuevo, se realiza el ejercicio con la variable horas
per-cápita en primeras diferencias, en niveles, y en cuasi-diferencias; no se mostrarán los resultados en
niveles porque no aportan mucho a la discusión, y en varias ocasiones los resultados son dif́ıciles de
interpretar.

En el panel (a) de ambas figuras se incluye la tasa de enrolamiento. Cuando la serie de horas
está en primeras diferencias, un choque tecnológico incrementa permanentemente todas las variables.
Un choque no tecnológico asociado a la tasa de enrolamiento genera una disminución temporal (menos
de una año) de la productividad del trabajo, y un aumento permanente de esa misma variable y de las
horas trabajadas. Un choque no tecnológico asociado a horas produce un aumento temporal (menos
de un año) en la productividad laboral y en la tasa de enrolamiento, y un incremento permanente
en las horas. Cuando las horas se corrigen a cuasi-diferencias las conclusiones cambian en algunos
aspectos puntuales. Con un choque tecnológico ahora las horas per-cápita se reducen temporalmente
para retorna a su nivel original en menos de un año. Un choque no tecnológico asociado a la tasa
de enrolamiento ahora produce un aumento permanente de la productividad laboral y de la misma
tasa de enrolamiento, mientras que produce un aumento temporal (alrededor de medio año) de las
horas trabajadas. Por último, un choque no tecnológico asociado a la variable horas no modifica alguna
variable pues las FIR se hayan generalmente fuera de los intervalos de confianza.

En el panel (b) de ambas figuras se incluye la tasa de separación. Al tomar la variable horas en pri-
meras diferencias, un choque tecnológico incrementa permanentemente todas las variables. Un choque
no tecnológico asociado a la tasa de separación incrementa (reduce) temporalmente la productividad
laboral (horas per-cápita); el efecto en ambas variables dura menos de un año. La tasa de separación
se incrementa permanentemente. Un choque no tecnológico asociado a horas produce también cambios
temporales en la productividad laboral y en la tasa de separación, la primera se reduce y la segunda se
incrementa. La variable horas se incrementa permanentemente. Cuando la variable horas se corrige en
cuasi-diferencias se observan cambios importantes. Ante un choque tecnológico sólo la productividad
laboral se incrementa permanentemente, la tasa de enrolamiento se incrementa pero retorna a su nivel
original en alrededor de seis meses, y las horas per-cápita se reducen ligeramente para luego retornar
en menos de un año. Por otro lado, un choque no tecnológico asociado a la tasa de separación no afecta
la productividad laboral, incrementa casi nada le número de horas, e incrementa permanentemente la
tasa de separación. Por último, un choque no tecnológico asociado a horas produce un impacto similar
a cuando las horas están en primeras diferencias, pero ahora la magnitud del impacto es mucho menor.

En śıntesis, al corregir las distorsiones por cuenta de la persistencia de la variable horas per-cápita
se observa que la mayoŕıa de los efectos de los distintos choques reducen su tamaño y su duración. El
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único cambio cualitativo se presenta con las horas per-cápita ante un choque tecnológico, con horas en
primeras diferencias las horas cáıan ligeramente y luego se ubicaban permanentemente por encima del
nivel inicial, con horas en cuasi-diferencias, el impacto es más negativo y la variable retorna a su nivel
inicial.
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5. Conclusiones

La economı́a laboral es un área de trabajo muy promisoria en Colombia, aunque recientemente han
aparecido varios estudios sobre temas puntuales de las reformas laborales de 1990 y 2002, todav́ıa hay
mucho trabajo por realizar. El presente informe brinda tres aporte al estudio del mercado laboral co-
lombiano. Primero, se realiza una revisión bibliográfica acerca de las caracteŕısticas de las instituciones
de los mercados laborales. Segundo, se construyen tres nuevas series muy utilizadas en la literatura
internacional y que hasta el momento no hab́ıan sido constrúıdas para el caso colombiano, a saber,
las horas per-cápita semanales reportadas de trabajo, la tasa de enrolamiento que es una proxy de
la probabilidad de encontrar empleo, y la tasa de separación que es una proxy de la probabilidad de
perder el empleo. Finalmente, por medio de Var estructurales, y utilizando una identificación de largo
plazo à la Gaĺı (1999), se analiza la relación de la variables constrúıdas entre śı, y la relación de todas
ellas con la productividad laboral de la industria sin trilla.

Es posible entender mejor la motivación y los alcances de los estudios hechos realizados si se toma
como punto de referencia la teoŕıa microeconómica. Blanchar (2004) afirma que la arquitectura de cual-
quier institución del mercado laboral tiene dos pilares, el seguro de desempleo y las medidas destinadas
a proteger el empleo. Aunque ambas medidas introducen rigideces al mercado laboral es preciso imple-
mentar alguna de ellas o una combinación de ambas con el fin de garantizar unas condiciones básicas
de supervivencia al trabajador y otras condiciones mı́nimas de calidad del empleo. Naturalmente, al
imponer estas regulaciones al mercado laboral el comportamiento estratégico de firmas y trabajadores
se modifica, la distorción dependerá de los supuestos que se asuman.

La propuesta teórica de Blanchard (2004) no es exhaustiva todav́ıa pues no integra bien los beneficios
fruto de las distintas rigideces del mercado laboral. Vargas (2006) es el primero en sugerir que los
resultados que generalmente se obtienen acerca del desmonte de costos laborales y la generación de
empleo, pueden variar al incluir las valoraciones que los trabajadores asignan a los beneficios que reciben
por cuenta de la legislación laboral. En el futuro valdŕıa la pena profundizar sobre esta materia.

La literatura internacional que estudia la relación entre la flexibilización del mercado laboral y la
generación de empleo no va toda en la misma dirección, hay unos de encuentran una correlación positiva,
pero hay otros que hallan lo contrario. Kruger (2004) afirma que la divergencia se hallaba principalmente
entre los estudios de series de tiempo, lo cuales encontraban una correlación negativa, y los estudios de
corte transversal, los cuales encontraban correlaciones positivas. Para el caso colombiano esto sucede
entre algunos trabajos de Adriana Kugler y el trabajo de Vargas (2006). Heckman & Pagés (2003)
afirman que los distintos resultados pueden deberse a problemas de variable omitida o de endogenidad
en las estimaciones de corte transversal. Sin el ánimo se sentar una posición en la discusión, la mayoŕıa
de los estudios internacionales coinciden en afirmar que a medida que se flexibiliza el mercado laboral,
las tasas de desempleo se reducen y la tasa de participación aumenta. Estudios recientes muestran que
el impacto de las reformas laborales no afectan a todos los trabajadores de igual manera.

La literatura para el caso colombiano es reciente y está enfocada casi en su totalidad en el impacto
de las reformas de mercado de los noventa, en particular la Ley 50 de 1990 y Ley 100 de 1993, sobre
variables como tasa de desempleo, tasa de participación, costos laborales no asociados al salario, costos
de ajuste del empleo, costo real de los factores, entre otros. La reforma laboral de 2002 no ha sido
abordada todav́ıa porque se considera preciso esperar un poco más para evaluar sus resultados. Fuera
de dos trabajos, uno en ĺınea de economı́a institucional y otro en ĺınea de economı́a poĺıtica, los estudios
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de economı́a laboral utilizan datos de corte transversal. Los resultados apuntan a que las reformas de los
noventa flexibilizaron el mercado laboral, en particular los costos de despido, pero que no modificaron
los costos de ajuste del trabajo. Otra serie de estudios analiza temas puntuales de las reformas, entre
los principales resultados está que las firmas no han podido trasladar la totalidad de los costos fruto
de la Ley 100 de 1993 a los trabajadores, y que el nuevo sistema de aseguramiento incentiva a que los
trabajadores internalicen los costos del aseguramiento.

El segundo aporte del informe es la creación de tres nuevas variables a partir de la ENH y la ECH,
las horas per-cápita semanales de trabajo repotadas, la tasa de enrolamiento y la tasa de separación.
Todas las series se calculan para personas mayores de 12 años, y entre 16 y 65 años; a su vez, cada
grupo se subdivide en jefes de hogar, cónyuges, y jefes y cónyuges conjuntamente. Con satisfacción se
encuentra que todas las variables recogen el ciclo económico, la tasa de enrolamiento es la que mejor
lo captura, mientras que la serie de horas per-cápita es la que menos lo hace. La tasa de separación
aparentemente sufre un cambio estructural en 1990. El análisis de la estad́ıstica descriptiva sugiere que
los jefes de hogar han venido incrementando el número de horas, mientras que el cónyuge reduce el
número de horas luego de 1990 y lo vuelve a incrementar para el 2000 (este cambio se puede deber al
cambio de metodoloǵıa realizado por el Dane). La estad́ıstica descriptiva para la tasa de enrolamiento
muestra que para ambos grupos, y a su vez para todos los subgrupos, la probabilidad de encontrar
empleo ha venido creciendo. Los cónyuges son el subgrupo más beneficiado. Por último, la tasa de
separación también ha venido en aumento para todos los grupos y subgrupos.

En la última sección se estudia la relación de las distintas variables con la productividad laboral de
la industria sin trilla por medio de Var estructurales. La identificación se realiza asumiendo que sólo
los choques tecnológicos pueden producir cambios permanentes en la productividad laboral, todos los
demás choques producen cambios temporales. La primera conclusión es que el comportamiento de la
tasa de enrolamiento y de la tasa de separación no es simétrico; este resultado es una constante en la
literatura internacional. La razón para que esto suceda es que la tasa de separación está más definida
por la legislación laboral que por el ciclo económico, lo contrario sucede con la tasa de enrolamiento
pues ella recoge mejor el ciclo.

Una segunda conclusión que se deriva de las funciones impulso respuesta es que tanto la tasa de
enrolamiento como la de separación están levemente relacionadas con la productividad laboral de la
industria sin trilla. Este hecho tiene una explicación sencilla pues la productividad laboral está más
relacionada a cambios en variables reales, o variables monetarias en el caso que existan fricciones en le
economı́a, que a variables como la probabilidad de encontrar y perder el empleo.

La última conclusión que se deriva es la inflexibilidad de las horas per-cápita a choques tecnológicos.
Este hecho no es una particularidad del caso colombiano, y más bien apunta a generar un interrogante
sobre el papel que juegan este tipo de choques al momento de determinar el ciclo económico. Otra razón
que explica este resultado para el caso colombiano es que los contratos de trabajo no están hechos sobre
el número de horas trabajadas, luego los trabajadores no utilizan esta variable para definir su oferta
laboral. Una última explición es que las reformas laborales no han sido lo suficientemente profundas
como para flexibilizar esta serie.

Desde el comienzo se afirmó que este informe no tiene el ánimo de ser concluyente en la explicación
de lo sucedido con las series de horas per-cápita, de tasa de enrolamiento, y de tasa de separación. Lo
que se busca es mostrar que existen otras maneras de analizar al mercado laboral colombiano, además
que es necesario explotar mejor las fuentes de información de demanda y oferta laboral, y por último,
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que vale la pena apostare a la economı́a laboral.
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280. Colombia en los próximos veinte años.    Rudolf HOMMES RODRIGUEZ  Marzo 2005 
El país que queremos.     Claudia Marcela UMAÑA APONTE 
 

281. Tratado de Libre Comercio y Barreras No. Arancelarias:  Daniel VAUGHAN CARO  Abril 2005 
Un análisis crítico 
 

282. Educación y pensiones en Colombia:.    Catalina DELGADO GONZALEZ  Abril 2005 
Una perspectiva intergeneracional. 
 

283. Crecimiento pro-poor en Colombia: 1996-2004.   Alfredo SARMIENTO   Mayo 2005 
Jorge Iván GONZÁLEZ 
Carlos Eduardo ALONSO 
Roberto ANGULO 
Francisco ESPINOSA 

 
284. Evaluación del desempeño de las instituciones aseguradoras  Ma. Cristina PEÑALOZA RAMOS  Mayo 2005 

(EPS y ARS) en términos de su  contribución al logro de uno  
de los fundamentos de la Ley 100 de 1993: la equidad en la prestación  
de servicios de salud del SGSSS 
 

285. El modelo DNPensión V 4.0    Javier-Hernando OSORIO GONZALEZ  Junio 2005 
Parte I      Juliana MARTINEZ CUELLAR 
      Tomás RODRÍGUEZ BARRAQUER 
 

286. Evolución de los resultados de la educación en   Darwin MARCELO GORDILLO  Julio 2005 
Colombia (1997-2003)     Natalia ARIZA RAMÍREZ 
Estudio realizado por el  Programa Nacional de  
Desarrollo Humano  DDS-DNP 
 

287. Laberinto de recursos en el sistema de salud ,  Profesores: -Yuri GORBANEFF  Julio 2005 
según proyecto 052      -Sergio TORRES 
Estudio realizado para la Facultad de Ciencias    -   -Conrado GOMES 
Económicas y Administrativas de la Pontificia    -   -José Fernando CARDONA 
Universidad Javeriana.     Director de los postgrados en Salud: 

-Nelson CONTRERAS 
 
288. Crecimiento económico, empleo formal y  acceso al servicio de salud: Carlos Arturo MEZA CARVAJALINO  Julio 2005 

Algunas escenarios de corto y largo plazo de la cobertura  en salud Investigador principal 
para Colombia     Jairo Guillermo ISAZA CASTRO 
(Estudio realizado para la Universidad de la Salle- Departamento   Coinvestigador 
de investigaciones- Centro de Investigaciones de Economía Social-CIDES) 

 
289. Colombia y el TLC: Efectos sobre la Distribución   Oliver Enrique PARDO REINOSO  Agosto 2005 

del Ingreso y la Pobreza.     Alvaro Andrés PERDOMO STRAUCH 
       Catalina DELGADO GONZALEZ 
       Carolina LOZANO KARANAUSKAS 

 
290. Colombia’s Higher Education Quality Control   Maria Otilia OROZCO   Agosto 2005 
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System and Potential for Further Development 
 

291. Evaluación de la gestión de los colegios en    Alfredo SARMIENTO GOMEZ  Septiembre 2005 
Concesión en Bogotá 2000-2003    Carlos Eduardo ALONSO 
      Gustavo DUNCAN 
      Carlos Alberto GARZON 
 

292. La dinámica industrial, crecimiento económico y PyMEs:  Marlenny CARDONA-ACEVEDO  Septiembre 2005 
Un análisis de Datos de Panel para el caso Colombiano 1980-2001  Carlos Andrés CANO-GAMBOA 
Estudio realizado para la Universidad EAFIT de 
Medellín - Grupo de investigación de Estudios  
sectoriales y  territoriales-EsyT 
 

293. Determinantes sectoriales del desempleo.   Wilson MAYORGA MOGOLLON  Octubre 2005 
Estudio realizado para la dirección de Desarrollo  
Social- Subdirección de empleo y Seguridad social. 
 

294. Modelo de infraestructura en transporte:   Álvaro Andrés PERDOMO STRAUCH  Octubre 2005 
El capital de infraestructura como un Capital complementario. 
 

295. Evasión en el impuesto a la renta de personas naturales:  Natasha AVENDAÑO GARCIA  Octubre 2005 
Colombia 1970-1999. 
(Trabajo de tesis presentado a la Universidad  
de los Andes – Facultad de Economía – 
Programa de Economía para Graduados – PEG) 
 

296. Un Modelo Gravitacional para la Agenda Interna   Carolina LOZANO KARANAUSKAS  Noviembre 2005 
Carlos Alberto CASTRO IRAGORRI 
Juan Sebastián CAMPOS SALAZAR 

 
297. Propuesta metodológica para la evaluación del   Alfredo SARMIENTO GOMEZ  Diciembre 2005 

Impacto de la contaminación de las cuencas   Darwin MARCELO GORDILLO 
Hídricas del país: Estudio de caso del río “La vieja”   Juan Miguel VILLA LORA 
 

298. Análisis de eficiencia técnica de la red pública   Alfredo SARMIENTO GOMEZ  Diciembre 2005 
de prestadores de servicios dentro del Sistema    Wilma CASTELLANOS ARANGUREN 
General  de Seguridad Social en Salud- SGSSS   Angélica Cecilia NIETO ROCHA 
      Carlos Eduardo ALONSO MALAVER 
      Carlos Andrés PEREZ GARCIA 
  

299. Impacto de las Exportaciones en la productividad del Sector  Ramiro LÓPEZ SOLER   Febrero 2006 
Manufacturero Colombiano. 
 

300. Estimación de la brecha entre el PIB potencial y el observado  Juan Sebastián CAMPOS   Marzo 2006 
a través de modelos VAR estructural para Colombia 
 

301. La segmentación del mercado laboral colombiano   José Ignacio URIBE   Marzo 2006 
en la década de los noventa.    Carlos Humberto ORTIZ 
(Documento elaborado para el Departamento de Economía de la  Gustavo Adolfo GARCIA 
Universidad del Valle- Grupo de Investigación en Economía 
Laboral y Sociología del Trabajo). 
 

302. Informalidad y salarios relativos en Colombia, 1992-2004:  Catalina HERRERA ALMANZA  Marzo 2006 
factores de oferta y demanda 
(Trabajo de tesis para optar al título de Magíster 
en Economía de la Universidad de Los Andes). 
 

303. Acumulación de capital humano y gasto público en educación:  Oliver Enrique PARDO REINOSO  Abril 2006 
Un Modelo OLG para Colombia 
 

304. The Determinants of Colombian Firm     Enrique PINZON GARCIA  Abril 2006 
Debt – Asset Ratio (1997-2003)    Oscar M. VALENCIA ARANA 
 

305. Pronósticos de producción agrícola     Constanza MARTINEZ VENTURA  Abril 2006 
 

306. Nivel óptimo de reservas internacionales y crisis cambiarias en Colombia David Fernando LOPEZ ANGARITA  Mayo 2006 
 (Trabajo de tesis para optar al título de Magíster 
en Economía de la Universidad de Los Andes). 

 
307. El comercio internacional y la productividad total   Carlos Alberto CASTRO IRAGORRI  Mayo 2006 

de los Factores en Colombia.    Juan Ricardo PERILLA JIMENEZ 
       Jesús Orlando GRACIA FAJARDO 
 
308. Exportaciones y políticas comerciales óptimas para la industria  Fernando MESA PARRA   Mayo 2006 

textil y confecciones:      Juan Ricardo PERILLA JIMENEZ 
Casos de Colombia y México 1990-2002 
 

309. La agricultura y la inserción en América Latina   Roberto JUNGUITO BONNET  Mayo 2006 
Trabajo realizado como apoyo al libro que publicó    Catalina HERRERA ALMANZA 
La Corporación Andina de Fomento-CAF – 
“América Latina en el comercio global: Ganando Mercados”) 
 

310. Trabajo infantil en los niños y jóvenes beneficiarios del programa  Bibiana María QUIROGA FORERO  Junio 2006. 
familias en acción: una evaluación de impacto 
(Trabajo de tesis para optar al título de Magíster  en 
Economía de la Universidad de Los Andes) 
 

311. Mundos de producción de las PyMEs en Colombia:   Marlene CARDONA ACEVEDO  Junio 2006. 
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Una aproximación desde las tecnologías, la organización   Carlos-Andrés CANO GAMBOA 
y las políticas industriales. Mundos de producción:  Carlos Julio RAMIREZ 
procesos complejos de interacción económica  Jahir GUTIERREZ 
 

312. Factores que inciden en la cobertura del sistema pensional en Colombia Juana Paola BUSTAMANTE I.  Junio 2006 
Estudio realizado para la Dirección de Desarrollo Social-  
Subdirección de Empleo y Seguridad social. 
 

313. Política tributaria como instrumento competitivo para captar  Fernando MESA PARRA   Julio 2006 
la inversión extranjera directa  Rafael Isidro PARRA PEÑA 
Caso de América Latina 
 

314. Propuesta de una iniciativa de Cluster.    Luis Renato AMORTEGUI R.  Agosto 2006 
El caso del Cluster del carbón del norte de Cundinamarca, CCNC  Gloria Yanneth CARVAJAL 
 

315. Propuesta para la estimación del salario de reserva de los empleados Juan Miguel VILLA LORA  Agosto 2006 
en Colombia con el análisis de fronteras estocásticas 
 

316. El efecto del salario mínimo sobre el empleo y los ingresos.  Gustavo HERNÁNDEZ DIAZ  Septiembre 2006 
  Enrique PINZON GARCIA 
 

317. Crecimiento económico departamental y migración en Colombia  Oscar Ismael SÁNCHEZ ROMERO  Septiembre 2006 
 
 

318. Determinantes del PIB per  cápita de los departamentos  Ana Constanza MARTINEZ VENTURA Septiembre 2006 
Colombianos 1975-2003 
 

319. Fortalezas y limitantes de la Encuesta Continua de Hogares  Carlos Iván CAÑON  SALAZAR  Octubre 2006. 
ECH frente a estudios del Mercado laboral colombiano 
 

320. Una revisión de literatura sobre características de las    Carlos Iván CAÑON  SALAZAR  Octubre 2006. 
Instituciones del Mercado Laboral y un uso alterno de  
las fuentes de información en Colombia   
 




