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Resumen
El documento tiene como propósito determinar los factores 
macroeconómicos que influyen en la distribución funcional 
del ingreso en los sectores primario, secundario y terciario de la 
economía colombiana, en los años comprendidos entre el 2000 
y el 2020. El enfoque que se le ha dado a este estudio se basa 
en las posturas teóricas poskeynesianas de Kalecki (1956), Kregel 
(1978), Sraffa (1960), y Rochon y Setterfield (2007), sin embargo, 
se presenta una revisión teórica de la distribución del ingreso a 
partir de las diferentes escuelas de pensamiento  económico. Adi-
cionalmente, se presenta una caracterización sectorial de algunas 
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variables de demanda efectiva y se estima un modelo economé-
trico para cada sector económico. A partir de los resultados 
generados en este documento se evidencia que, para cada uno 
de los tres sectores, el recaudo impositivo y la inversión privada 
mejoran la distribución funcional del ingreso, mientras que la 
tasa de inflación, la tasa de desempleo y la tasa de interés de colo-
cación tienen un efecto negativo sobre la distribución funcional 
del ingreso.

Sectoral study of the functional distribution  
of income in Colombia

Abstract
The purpose of the document is to determine the macroeconomic 
factors that influence the functional distribution of income in the 
primary, secondary and tertiary sectors of the Colombian econo-
my between the years 2000 and 2020. The approach that has been 
given to this study is based in the Post-Keynesian theoretical posi-
tions of Kalecki (1956), Kregel (1978), Sraffa (1960), and Rochon 
and Setterfield (2007), however, a theoretical review of income 
distribution is presented from the different schools of economic 
thought. Additionally, a sectoral characterization of some  effective 
demand variables is presented and an econometric model is esti-
mated for each economic sector. From the results generated in 
this document, it is evident that for each of the three sectors, tax 
collection and private investment improve the functional distribu-
tion of income; while the inflation rate, the unemployment rate 
and the placement interest rate have a negative effect on the func-
tional distribution of income.

post-keynesians, 
functional income 
distribution, aggregate 
factors of income 
distribution

Keywords

Introducción

El análisis espaciotemporal de la distribución funcional del ingreso (DFI), o 
apropiación factorial del ingreso, en las diversas facetas del flujo circular de in-
greso y el producto en el circuito económico, es un tema de interés de la teoría 
 económica nacional e internacional. Dicho análisis proporciona una observación 
de las relaciones sociales de producción en sus múltiples interrelaciones con la 
asignación de los recursos económicos, la apropiación del ingreso, la distribu-
ción de la riqueza, la desigualdad social, el crecimiento económico, la estabilidad 
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macroeconómica, las decisiones de políticas públicas y privadas en torno a la in-
versión y el trabajo, al igual que de la redistribución del ingreso a través de los 
sistemas impositivos nacionales entre los trabajadores, los empresarios y el servicio 
de deuda externa.

La DFI desde mediados del siglo XX se cuantifica en unidades monetarias en 
los modernos sistemas de cuentas nacionales, de modo que mide el pulso de la 
economía y expresa el comportamiento de la demanda agregada efectiva interna y 
externa de cada Estado nación al computar la participación que realizan los con-
sumidores, los productores y los gobiernos (nacionales y extranjeros) en diferentes 
ramas de las actividades económicas en el contexto de Clasificación Industrial 
Internacional Unificada (CIIU), estimando la conducta de los agentes económi-
cos en la distribución funcional del ingreso, la apropiación y la redistribución del 
ingreso a través de las políticas públicas (Lindenboim, 2008).

En este artículo se analizan los diferentes enfoques de la distribución funcio-
nal del ingreso, desde Keynes hasta las posiciones heterodoxas poskeynesiana, 
así como su cuantificación desde la demanda efectiva agregada en el periodo de 
estudio 2000-2020. Asimismo, se presenta una revisión de la literatura de las inves-
tigaciones en América Latina que han abordado el tema de distribución funcional 
del ingreso y los factores que lo determinan.

En el estudio teórico conceptual de la distribución funcional del ingreso se 
aborda la revisión de metodologías de la distribución funcional del ingreso desde 
la macroeconomía, y un análisis descriptivo de la medición y el equilibrio del 
producto interno bruto y el ingreso interno bruto considerando los tres sectores 
económicos (primario, secundario y terciario). Las variables producto interno bru-
to (PIB), balanza comercial, recaudo tributario e inversión privada utilizadas son 
estimaciones de los modelos econométricos y las técnicas estadísticas en las que  
se emplea un análisis de correlación y regresión, empleando la distribución 
funcional del ingreso como variable dependiente o explicada por las variables 
independientes tasa de desempleo, tasa de inflación, tasa de cambio real, la tasa 
de crecimiento del PIB, la balanza comercial y los impuestos; de esta manera, 
se establece una función de comportamiento de la DFI determinada por dichas 
variables que explican el modelo.
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Referentes teóricos de la distribución 
funcional del ingreso

Según Kregel (1978), a la luz de los postulados de Keynes y de Sraffa, los poskey-
nesianos intentan construir una teoría coherente de la DFI fundamentada en los 
planteamientos de los economistas clásicos, junto con el enfoque moderno, a fin 
de explicar la producción agregada y el empleo, de manera que se desarrollan dos 
puntos de partida básicos: 1) el enfoque de Keynes (1965), quien en 1936 publica 
Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, obra en la que el análisis de la 

distribución de la renta ocupa un lugar destacado; 
y 2) el enfoque de Kalecki (1956), quien aporta al 
debate teórico de la DFI con Una teoría del ciclo 
 económico.

Kalecki (1956) presenta un desarrollo teórico 
contemporáneo a Keynes acerca de la determina-
ción del nivel de empleo, fundamentándose en la 
relación entre la distribución del ingreso frente al 
nivel de precios y al agregado inversión. La versión 
de la teoría kaleckiana se ha resumido en el adagio 
según el cual “los trabajadores gastan lo que reci-
ben y los capitalistas obtienen lo que gastan”. De 
esta manera, los dueños del capital se apropian de 
una parte del gasto en bienes y servicios que hacen 
los trabajadores a través del porcentaje de utilidad 
que ganan los capitalistas al producir y vender sus 
productos. Kalecki define entonces la DFI como 
la relación entre los salarios y el valor agregado de 
la economía, y arguye que dicha DFI depende del 
grado de monopolio que presenten los sectores 
económicos (manufacturero, minería, agrícola y 
finanzas, entre otros), por lo que entre mayor sea 
la concentración del mercado en un sector se em-
peorará la DFI.

Existe una diversidad de teorías económicas 
diseñadas por la comunidad académica después 
de los planeamientos teóricos presentados por el 

“Kalecki define 
entonces la DFI 
como la relación 
entre los salarios y 
el valor agregado 
de la economía, y 
arguye que dicha 
DFI depende 
del grado de 
monopolio 
que presenten 
los sectores 
económicos 
(manufacturero, 
minería, agrícola 
y finanzas, entre 
otros), por lo que 
entre mayor sea 
la concentración 
del mercado en un 
sector se empeorará 
la DFI”.
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 economista John Maynrad Keynes, sintetizados en múltiples interpretaciones. 
Una primera versión crítica corresponde al análisis del mercado, fundamentada 
en las funciones de comportamiento de los productores y los consumidores des-
vinculada de las relaciones que establecen los seres humanos en los procesos de 
producción y los aspectos históricos, sociales e institucionales, tal como lo expresa 
Kregel (1978). Una segunda exploración crítica de la distribución del ingreso está 
determinada por el precio al que cada individuo vende en el mercado y los servi-
cios del factor de producción que posee; este enfoque se refiere, principalmente, 
a la distribución individual o personal de los ingresos determinada en el nivel 
microeconómico por variables que operan en el mercado de factores específicos, 
considerando que si hay imperfecciones en el mecanismo del mercado (como los 
tipos de limitaciones de suministro impuestas por la Asociación Médica Ameri-
cana), o si hay diferencias significativas en las habilidades o cualidades innatas, 
entonces los ingresos personales serán desiguales (Kregel, 1978, p. 38).

Keynes no estuvo de acuerdo en que, con respecto a los servicios laborales, la 
desutilidad marginal del esfuerzo realizado fuese igual al precio del trabajo, es de-
cir, criticó que el asalariado eligiera su propio salario real. Keynes pasó a  construir 
una teoría para explicar el nivel de empleo sobre una base bastante diferente al 
primer postulado clásico: “El salario es igual al producto marginal del trabajo” 
(Kregel, 1978, p. 39).

Por su parte, Piero Sraffa, en el libro Producción de mercancías por medio 
de mercancías (1960), presenta una interpretación de la crítica de la moderna 
teoría del valor y de la DFI, partiendo del intercambio de todas las mercancías 
por medio de mercancías en el proceso de producción. El autor en comento 
presenta una solución al problema de determinación de la tasa de la ganancia y 
de los precios relativos de las mercancías, a través de hipótesis más generales que 
aquellas por las cuales estas se cambiarían según el trabajo incorporado (Kregel, 
1978; Lavoie, 2006).

Esta teoría de la distribución del ingreso proviene del concepto clásico de los 
precios de producción. En este sentido, Sraffa fue capaz de demostrar que un 
sistema de precios de equilibrio no se determina individualmente, sino que se 
determina de forma conjunta y simultánea en el universo de todas las mercancías 
existentes en el mercado de bienes y servicios, por lo tanto, el sistema de precios de 
las mercancías no puede derivarse de asumir que la utilidad marginal sea igual a los 
precios de las mercancías. En otras palabras, no es necesario el concepto de produc-
tividad marginal o desutilidad marginal para determinar los precios de equilibrio, 
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por consiguiente, el sistema de los precios relativos sraffiano está explicado por los 
costos de producción de la demanda de los servicios factoriales de las mercancías 
heterogéneas que, en lugar de pasar a las manos de los consumidores finales, se 
utilizan en el proceso de producción, de modo que juegan un papel fundamental 
en su determinación conjuntamente con la tasa de ganancia homogénea de los 
inversionistas.

Esta determinación de los precios relativos se modela mediante un sistema si-
multáneo de ecuaciones, en el cual se tienen en cuenta la demanda de los servicios 
factoriales de las mercancías heterogéneas que intervienen en el mercado, la tasa 
media de ganancia de los capitalistas, es decir, que expresa las ecuaciones técni-
cas de producción de las transacciones de las mercancías heterogéneas de una 
sociedad que conoce su avance de desarrollo tecnológico, la remuneración de los 
trabajadores o la tasa salarial y la tasa de ganancia de capitalistas. Adicionalmente, 
Sraffa considera el salario real como una variable exógena, por lo tanto, los precios 
relativos de las mercancías heterogéneas están determinados por la distribución 
funcional de ingreso entre los costos de producción y la tasa de ganancia de los 
inversionistas.

En los planteamientos kaleckianos el ingreso nacional se puede medir de dos 
formas diferentes: a) el ingreso es igual al salario que reciben todos los trabaja-
dores más las ganancias percibidas por los capitalistas; y b) el ingreso es igual al 
consumo más la inversión de los capitalistas y de los trabajadores. La inversión 
está conformada por la adquisición de capital fijo y la variación en existencias 
(Kregel, 1978; Lavoie, 2006).

Uno de los núcleos fundamentales del enfoque moderno poskeynesiano es el 
de la distribución funcional del ingreso, que enfatiza en los puntos que se enu-
meran a continuación.

1. El control de la inversión, y por lo tanto del crecimiento, por parte de los be-
neficiarios –ya sean empresarios o grandes corporaciones— y el control de los 
precios por parte de los productores (corporación oligopólica).

2. La dependencia de la tasa de cambio de la producción por trabajador de la 
tasa de inversión bruta y progreso técnico.

3. Una interdependencia entre el crecimiento de la producción, por un lado, y la 
distribución del ingreso entre salarios y ganancias, por el otro (de manera que 
afectan esa interdependencia la voluntad y la capacidad de las organizaciones 
empresariales de realizar inversiones).
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Literatura empírica

A continuación, se presenta una revisión de algunos antecedentes que han es-
tudiado la distribución funcional del ingreso en el ámbito internacional y para 
Colombia.

Srinivasan (1995) identifica las falencias que pueden existir al realizar análisis 
distributivos generados a partir de las distorsiones en los datos de las encuestas de 
hogares. El autor también muestra una revisión de literatura en lo  referente a los 
diferentes métodos en los que se relaciona la macroeconomía con la  distribución  
del ingreso, y afirma que la distribución funcional del ingreso por sector 
eco nómico depende de la tasa de cambio, el desempleo, el gasto público, la 
inflación, la subutilización de la capacidad y los tipos de interés nominal. Esta 
distribución también va a estar afectada por las políticas cambiarias, fiscales y 
monetarias (este es precisamente el primer método empírico que identificó el 
autor en la revisión de la literatura). El segundo método que relaciona la ma-
croeconomía con la distribución funcional del ingreso es el equilibrio general 
aplicado. El autor concluye que crear nexos entre la distribución del ingreso y la 
macroeconomía permite realizar pronósticos de las tendencias de desigualdad 
en aquellos países en los que hay disponibilidad de datos macroeconómicos 
(Moreno Rivas, 2014).

En el trabajo de Cárdenas et al. (1998) los autores proporcionan un análisis 
para Colombia, en el periodo comprendido entre 1976 y 1996, del impacto de 
las variables macroeconómicas fundamentales en la distribución del ingreso y en 
el nivel de distribución de oportunidades de educación. En él exploran efectos 
de la inflación, de la revaluación de la moneda y del crecimiento del producto 
sobre las diferentes formas de medir la distribución del ingreso. Estas mismas va-
riables macroeconómicas se utilizan para explicar el comportamiento de las tasas 
de cobertura en los tres niveles educativos: primaria, secundaria y universitaria.

El documento concluye que Colombia es uno de los países con más des-
igualdad de América Latina. Asimismo, indica que en la década de los noventa 
se  experimentó un aumento en el ingreso debido a las reformas y la  liberación 
 comercial. En el artículo se evidencia y concluye que la relación entre la 
 distribución del ingreso y las condiciones macroeconómicas urbanas en Colom-
bia no se pueden demostrar utilizando variables de ingreso entre grupos, como, 
por ejemplo, el de la educación, debido a que no pueden manifestar cambios en 
la desigualdad. El factor desempleo y la inflación tienen un efecto regresivo en la 
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distribución del ingreso, pero al controlar estas variables el aumento de la produc-
ción se torna progresivo al emplear trabajadores no calificados y pertenecientes a 
la clase más vulnerable.

Por su parte, Panigo et al. (2007) valorizan el importante papel que tiene la 
distribución funcional del ingreso en la historia económica de Argentina para 
el periodo 1976-2005, en donde se realiza una evaluación de las políticas eco-
nómicas conducentes a cambiar el statu quo a partir del enfoque macroeconómico 
de demanda agregada y de un enfoque de estructuras de mercado y su poder de 
 monopolio. Para el primer enfoque, los autores estiman modelos de series de tiem-
po con sistemas de ecuaciones simultáneas (VAR y VEC), mientras que en el 
segundo estiman modelos en dos etapas con el fin de establecer las relaciones 
entre el poder de mercado de los sectores y la distribución funcional del ingreso. 
El documento concluye que el PIB explica positivamente y de manera débil la 
distribución funcional del ingreso, lo que permite rechazar el postulado de las 
escuelas keynesianas y poskeynesianas, según el cual el producto es contracíclio 
a la distribución funcional del ingreso. Ahora bien, el poder de monopolio tiene 
un efecto negativo y fuerte sobre la distribución funcional del ingreso, lo que  
es un resultado acorde a la teoría poskeynesiana.

Siguiendo a Quaresma (2013), a partir de consideraciones por parte de la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la desigualdad en la 
distribución funcional del ingreso se debe principalmente a la mezcla de diferen-
tes variables que lo componen, esto es, productividad, políticas económicas y hasta 
el mismo Estado. América Latina cuenta con diversidad productiva; algunos países 
basan su producción en el sector primario, otros en secundarios e incluso tercia-
rios, lo que ha llevado a que autores como Prebisch planteen que esta desigualdad 
se ha basado en un “falso sentido de universalidad”. De este modo, consideran a 
partir de lo anterior cómo países que basan su crecimiento  económico —y, por lo 
tanto, su productividad y sus ingresos— en el sector agrícola no puedan competir 
sanamente con países considerados industrializados, lo que se demuestra a través 
de las ventajas comparativas y determina así que esta llamada industrialización no 
va a favorecer a países periféricos; por ende, se puede ampliar aún más la brecha 
en todo lo relacionado a los ingresos de los países influyendo directamente sobre 
la población de aquellos que no logran competir con los países industrializados 
(Castaño & Cardona, 2014).

Francese y Mulas (2015) se proponen evaluar si la disminución de la partici-
pación del trabajo en los ingresos ha sido un factor clave que ha impulsado una 
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creciente desigualdad. Para tal fin se basan en dos estilos paralelos: el aumento 
de la desigualdad y la disminución de la participación del trabajo en la renta. 
Asimismo, mencionan que utilizan datos microeconómicos medidos por el  índice 
Gini, y en segunda instancia datos macroeconómicos, de modo que realizan un 
análisis de regresión que comprende 93 países desde la década de los setenta del 
siglo XX, hasta el 2013. Lo anterior, según los autores, permitió proporcionar 
valor agregado a las valiosas conclusiones del estudio que, de acuerdo con ellos 
mismos, son: la distribución de los ingresos entre el trabajo y el capital no es un 
factor importante, y, en segunda instancia, los cambios en la desigualdad de los 
ingresos en una amplia gama de naciones han sido generados principalmente por 
cambios en la desigualdad de los salarios de los trabajadores.

Por su parte, Cortes (2020) realiza un estudio para Colombia en el  periodo 
1970-2016 en el que comprueba econométricamente, estimando modelos de 
 vectores autorregresivos, la teoría poskeynesiana de Kalecki. En él plantea que 
los impuestos al factor capital no tienen efectos sobre los beneficios generados  
por los capitalistas, de tal manera que el documento mide el impacto de las 
 reformas tributarias sobre la distribución funcional del ingreso.  Adicionalmente, 
el autor presenta un análisis del comportamiento de las reformas tributarias, es-
pecíficamente mediante el estudio de los recaudos tributarios y la relación entre 
la tasa impositiva al capital y el excedente bruto de explotación como porcentaje 
del PIB. El documento concluye que un aumento en la tarifa impositiva al fac-
tor capital no afecta el incremento en los beneficios del capital, validando así el 
postulado kaleckiano.

Hechos estilizados

Se realiza un análisis descriptivo por sector de algunas de las variables utilizadas 
en las estimaciones de los modelos econométricos, a saber —distribución fun-
cional del ingreso (DFI)1, PIB, recaudo tributario (T), inversión privada (INV) y 
balanza comercial (BC)— (figura 1) con el fin de caracterizar su comportamiento 
tendencial en el periodo de tiempo de estudio.

La figura 1 muestra que la DFI del sector primario presenta una tendencia 
lateral en todo el periodo de estudio (2000-2020), lo cual permite inferir el hecho 

1 La DFI es medida como el cociente entre la remuneración de los salarios y el valor agregado.
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que no se evidencia una mejora en la DFI en este sector y que los salarios sólo 
participan alrededor de un 30% en el valor agregado generado por este sector 
económico; esto puede deberse a un nivel de industrialización agrícola precario 
—ausencia de políticas estatales—, y a las altas tasas de informalidad laboral que 
presentan este sector históricamente.

El producto interno bruto del sector primario ha mantenido un comporta-
miento discreto, evidenciando la pérdida progresiva de participación de este sector 
en el PIB total, demostrando la tendencia a la baja en el periodo 2000-2011, susten-
tado por la disminución en la productividad del sector en la rama de  agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca, en la que cayó en -0,6% para el 2008 (DANE, 2008; 
Junguito et al., 2014). Luego, en el 2013, esta variable creció un 5,2% respecto al 
año anterior, pasando de COP 41 725 a COP 44 835 miles de millones, superando 
la tasa de crecimiento del PIB, la cual varió en 4,3% para ese año. Esta variación 
se explica por el aumento de café, animales vivos y otros productos agrícolas, que 
aumentaron en 7,4% en promedio (DANE, 2014). Ahora, en lo que respecta al 
2017, la variación de 4,9% en el PIB del sector primario se explica, principal-
mente, por el crecimiento de cultivo de otros productos agrícolas, la caza y la 
explotación  mixta, ya que estas ramas aumentaron en COP 2273 miles de millo-
nes. Finalmente, en el 2020, el sector primario de la economía aportó el 12,9% al 
PIB nacional, ya que productos como café, banano, flores, caña de azúcar, ganado 
y arroz se destacaron como los principales componentes en dicha representación, 
generando estabilidad creciente respecto al año anterior (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo-MinCit, 2021).

Por otro lado, la balanza comercial del sector primario (BC) es la variable que 
más oscilación ha presentado en este periodo de tiempo, en la cual se destacan 
algunas tendencias. A partir del 2002, inicia la exportación de diferentes frutas, 
entre las que destacan la granadilla, el tomate de árbol y el bananito, entre otras, 
hacia distintos países, como, por ejemplo, Alemania, Ecuador, Holanda, Costa de 
Marfil, Kenia, México y Venezuela, entre otros (Ortiz et al., 2002; Herrera & Lu-
yando, 2017). Esto generó que iniciara un ascenso constante en su valor, dejando 
una gran expectativa en la industria (González, 2019). Ahora bien, del 2009 al 
2015 el valor de las importaciones aumentó en un 88%, mientras que el aumento 
de las exportaciones fue de apenas el 16% (Perfetti et al., 2017). Asimismo, los 
autores destacan que el rápido aumento que presentaron las importaciones agroin-
dustriales se debió al acelerado crecimiento de las importaciones del subsector de 
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frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, aumentando su valor de USD 390 
millones a USD 1360 millones entre el 2006 y el 2015.

Figura 1. Sector primario

Fuente: elaboración propia con base en DANE.

En el 2016, la balanza comercial del sector agropecuario indicó un déficit de 
COP 221 000 millones, explicado por la disminución de exportaciones de anima-
les vivos, aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal, bebidas y tabacos, entre 
los más destacados (DANE, 2016). En el 2017, las exportaciones agropecuarias, 
de ganadería, caza y silvicultura representaron el 7,1% frente a los otros sectores 
económicos del país, generando USD 2,678 millones. Finalmente, el ascenso 
porcentual en la balanza comercial del sector en los años 2019 y 2020 se debe a la 
producción de frutas clasificadas como exóticas, que en el 2019 alcanzó 501 951 
toneladas exportadas y un valor de frutas colombianas en exportación de USD 80,3 
millones; de igual manera, este comportamiento se explicó, principalmente, por 
el incremento en las exportaciones de café, las cuales contribuyeron en un 4,5% 
a la variación en este grupo del sector (DANE, 2020). Ya en el año 2020, en la 
Balanza Comercial del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, las 
exportaciones fueron de USD 7.873 millones FOB e incrementaron en 6,9% en 
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comparación con el 2019; esto, principalmente, por las ventas de ganado bovino 
vivo, que significó el 1,2% de incremento en la variación del grupo en el sector 
(DANE, 2021a).

Los impuestos del sector primario (T) presentaron una disminución consi-
derable en el 2014, debido al incremento en importaciones de este sector, ya 
que se implementó una política fiscal expansiva, de modo que disminuyeron 
los impuestos generados en el sector en un 47,9% respecto al año anterior; esto 
con el fin de incentivar así el aumento del consumo interno en el país y dismi-
nuir el nivel de importaciones (Junguito et al., 2014). En el 2017 se excluyen 
algunos productos de la canasta familiar colombiana del aporte tributario y se 
disminuyen los impuestos de otros productos agrícolas al 5%, lo que significa 
una reducción de estos para el 2018 en un 1,5% (Ministerio de Agricultura, 30 
de diciembre de 2016).

Por último, la inversión en el sector primario (INV) inicia con una baja tasa 
de crecimiento, la cual corresponde a alrededor del 5% de la inversión total hasta 
el 2006, y entre el 5% y 10% hasta el 2010. En ese mismo periodo 2005-2010 
se presenta una disminución en la inversión sectorial en el 2009, equivalente al 
7,6% con respecto al año anterior; esta obedece a la no inversión en equipo de 
transporte para el sector, ya que la utilización de tractores agrícolas y no  agrícolas 
se asume que hacen parte de la inversión en maquinaria y equipo (Perilla & 
 Piraquive, 2012). En el año la inversión en el sector presenta un incremento  
de 10,1% respecto al año anterior, siendo explicado por la baja inversión presen-
tada en el sector secundario, a causa del aumento del precio del petróleo para ese 
entonces, concentrándose la inversión en producción de alimentos en Quindío, 
Santander y Valle del Cauca, entre otros.

Para el periodo 2018-2019 el Ministerio de Agricultura ha apoyado la inver-
sión en el sector, para el mantenimiento de 13 136 hectáreas, por un monto 
de COP 2844 millones, concentrando su inversión en pequeños productores, 
lo que ha logrado que aumente a 2019 la inversión en 2,97% respecto al año 
 inmediatamente anterior (Valencia, 2019). Finalmente, en el 2020, debido a la 
contingencia mundial generada por el Covid-19, se reduce la inversión sectorial 
en un 13%, aún sin disminuir el crecimiento en el sector. El Ministerio de Agri-
cultura (2021) lo cataloga así: “la buena dinámica en el sector agropecuario ha 
hecho que se garantice el abastecimiento durante esta pandemia […]”. También 
manifiesta el reto de mantener la liquidez en el campo, por medio de los planes 
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en líneas especiales de crédito, de manera que por medio de la inversión se apoye 
la siembra y la extensión agropecuaria.

En la figura 2 se observa que la DFI del sector secundario presenta una tenden-
cia decreciente entre el 2000 y el 2011, pasando de 28% a 21%, respectivamente, 
de modo que muestra una desmejora en la DFI e indica así que las rentas prove-
nientes del factor trabajo perdieron participación sobre el valor agregado del sector 
manufacturero. Se acentúa mucho más fuerte esta reducción de la DFI entre los 
años 2007 y 2011, la cual pasa del 27% en el 2017 al 22% en el 2011, explicado 
posiblemente por la crisis económica mundial, la cual generó una recesión en 
el país, con un efecto regresivo sobre la DFI. Posterior a este periodo de crisis 
se observa una leve mejoría en la DFI, ya que en el 2020 aumenta al 26%. De 
 manera similar al sector primario, este segundo sector de la economía colombiana 
 presenta niveles considerables de informalidad en el mercado de trabajo, generan-
do precariedad en los salarios.

Figura 2. Sector secundario

Fuente: elaboración propia con base en DANE.
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En el periodo 2000-2007, el producto interno bruto del sector secundario 
(PIB) presentó un crecimiento tendencial del 3,4%, explicado por la explotación 
de minas y canteras, principalmente, y dejando en el 2007 un incremento en 
las industrias manufactureras respecto al 2006, al pasar de COP 82 885 a COP 
89 320 miles de millones (DANE, 2008). En el 2008 y el 2009 se genera una 
tasa decreciente del PIB-S, de 2,5% y 0,2%, respectivamente, la cual se da por la 
variación en industria manufacturera del -2,0% en el 2008, representando una 
disminución de COP 3285 miles de millones en el 2009. En esta crisis, la indus-
tria en el PIB entró en una etapa de recesión técnica, de modo que en el 2008 no 
creció debido a la contracción del empleo industrial, la caída del sector textil en 
Colombia (Bedoya & Tangarife, 2017), la reducción de la capa cidad instalada y 
la acumulación de inventarios (Mesa et al., 2008).

El sector secundario mejoró su tasa de crecimiento del PIB en el 2010 y el 2011 
en las ramas de industrias manufactureras, donde pasó de COP 86 354 miles de 
millones en el 2009 a COP 92 896 miles de Millones en el 2011, representando el 
9,3% de la variación entre el 2009 y el 2011 (DANE, 2012). En el 2012, el subsec-
tor textil y de confección reincide en su caída, deteriorando los precios y el empleo 
de esta rama del sector en -0,64%, de modo que disminuye su producción en  
COP 67 000 millones (DANE, 2013). En el 2017, el PIB-S decreció en -3,03% 
debido, en principio, a las industrias manufactureras, las cuales variaron en -1,8%, 
pasando de COP 103 006 a COP 101 135 miles de millones, y es cuando se pre-
senta la crisis del sector textil. El DANE (2018) explica que dicha caída en las 
confecciones es consecuencia de la disminución de ventas arraigadas a la com-
petencia con productos de Asia, y, de esta manera, el aumento en el precio de las 
materias primas para la fabricación. Así también, la rama de la construcción dismi-
nuyó un -2,0% del PIB del sector, pasando de COP 60 125 a COP 58 907 miles de 
millones. Finalmente, en el 2020 el PIB-S participó del 17,6% del PIB nacional, 
disminuyendo -10,07%, representado principalmente por el sector construcción, 
que pasó de producir COP 57 044 miles de millones, a producir únicamente  
COP 42 341 (DANE, 2021b).

Continuando con la balanza comercial del sector secundario (BC), la cual 
presenta bastante oscilación en el sector, se vio afectada inicialmente en el 2001 
cuando las exportaciones tradicionales del sector, representadas por el petróleo y 
sus derivados, disminuyeran en más de 4 350 000 toneladas métricas, representan-
do una disminución de USD 1 490 424 FOB para el sector; en el 2002, la balanza 
comercial del sector disminuyó -16,18% respecto al año anterior (DANE-EXPO, 
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2021). Del 2005 al 2008 la BC presentó una tasa de crecimiento negativa que 
iniciaba en -61,1% en el 2005 y finalizaba con -1,42% en el 2008, explicado princi-
palmente por el aumento en importaciones en el subsector de manufacturas en un 
21% en el 2007 y la disminución en exportaciones del mismo subsector en el 2008 
en -1,6%, pasando de USD 11 860 503 a USD 11 670 277 (DANE-EXPO, 2021).

En el 2014, la BC presentó un incremento en las importaciones de combus-
tibles y productos de las industrias extractivas del 37,7%, principalmente debido 
a mayores importaciones de gasolina para motores y otros aceites ligeros con 
el 162,4% de aumento, contribuyendo en 39,4 puntos porcentuales (DANE, 
2015). Mientras tanto, las exportaciones de petróleo y sus derivados disminuye-
ron su total de exportaciones, pasando de USD 27 646 a USD 25 761 millones 
(MinComercio, Industria y Turismo, 2015). Finalmente, en el 2019 presenta 
una tasa de crecimiento negativa de -36,4%, con una disminución en las ex-
portaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas de USD 
2 771 976 FOB (DANE-EXPO 2021).

Los impuestos del sector secundario (T) disminuyeron en un 11,6% en el 
2001 debido a las políticas fiscales que se estaban implementando en el consu-
mo de bienes, como lo es la Ley 788 del 2002, por la cual se aplicaron tarifas 
diferenciales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que abarcaba productos 
de los sectores de la manufactura y materias primas, entre otros; se establecieron 
impuestos del 2%, 7%, 10% y 20%, disminuyendo la lista de bienes excluidos, 
disminuyendo así el IVA implícito (Martínez & Rojas, 2019). En el año 2005 y 
2006, se presentó un crecimiento promedio de 16,2% en los impuestos del sector, 
luego de la implementación de la Ley 1111 que buscaba modificar las tarifas del 
IVA para algunos bienes del sector secundario, y pasó de un 10% de tasa imposi-
tiva a un 16% (Martínez y Rojas, 2019).

En el periodo transcurrido entre el 2008 y el 2018, este sector ha aportado el 
3,8% del PIB al recaudo de impuestos. Como evidencian Arbeláez et al. (2021), 
este sector tiene “[u]na participación importante del IVA (2%), el impuesto de 
renta (0,6%) y las contribuciones a la seguridad social (0,5%)” (p. 10). En el 2016, 
se presentó un aumento en el IVA que incrementó la tarifa del 16% al 19%, de 
modo que se amplió la lista de los bienes que serían gravados con la tarifa del 5%, 
dando así un sostenimiento y una consecuente disminución del (T) en el 2017 
del -6,8% (Martínez & Rojas, 2019). Por último, en el 2020, los impuestos del 
sector secundario disminuyeron a una tasa del -11,5%, de manera que se efectuó 
exención impositiva en algunas ramas del sector, tales como agroindustria,  bebidas 



Jorge E. Vigoya Casas  •  Nidya M. Gómez Ramírez  •  May A. Pedraza Rivera  •  Nelson M. Chávez Muñoz

222

Equidad Desarro. N.º 42 • julio-diciembre de 2023 • ISSN 1692-7311 • E-ISSN: 2389-8844 

y tabacos y aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal; esto debido a la con-
tingencia presentada a causa del Covid-19.

En última instancia, la inversión del sector secundario (INV) presentó un 
 consecuente incremento en su tasa de crecimiento en el periodo 2000-2006, en 
el cual se registró una variación promedio del 9,89%, con gran representación del 
incremento en la inversión para la construcción de vivienda en las principales 
ciudades; su índice de precio real llegó a ser de 100,00 en diciembre del 2006 
 (BanRep, 2021b). En el periodo 2008-2009, la inversión en la manufactura y el sec-
tor industrial cae en -7,2%, explicado por la crisis financiera consecuente de la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos, la cual pasó de USD 362,3 en el 2006 a USD 78,4 
millones en el 2009 (BanRep, 2021c). En el 2011 la inversión aumentó en 20,6%, 
principalmente por el desempeño del sector petrolero, el cual en el 2010 recibió 
unos USD 2700 millones y en el 2011 superó los USD 6000 millones (López et 
al., 2013). Del 2014 al 2020, la inversión en el sector secundario ha disminuido 
en un -5,6%, promedio, debido a la crisis petrolera que se vivió en el 2015, cuando 
los precios del crudo y productos asociados venían disminuyendo, hasta llegar a 
USD 53 por barril (Contraloría General de la República, 2016). Concluyendo 
este periodo, en el 2020 la inversión en el sector cayó en un -23,9%, representado, 
principalmente, por la crisis sanitaria vivida en el ámbito mundial, lo cual generó 
una disminución en la inversión del sector industrial, debido a la caída del precio 
del crudo, que alcanzó USD 18,38 por barril (Infobae, 8 de agosto 2021).

En la figura 3 se evidencia cómo la DFI presenta a lo largo de los años una 
tendencia constante que oscila levemente alrededor del 40%, en la cual el valor 
mínimo se da en el 2017 con una DFI de 37,4% y el valor máximo se registra 
en el 2012 con 40,6%. Este sector se caracteriza, en general, por presentar una 
estructura de mercado imperfecta, que puede explicar las altas tasas de interés de 
colocación del sector financiero, lo cual posiblemente causa que los intermedia-
rios financieros se apropien de una mayor parte de los salarios de los trabajadores 
por medio del otorgamiento de créditos a la economía colombiana.

El producto interno bruto del sector terciario (PIB) estuvo en aumento cons-
tante en el periodo 2000-2007, cuando logró una tasa de crecimiento del 6,57% en 
ese último año, principalmente representada por las ramas de actividades finan-
ciera y de seguros, que del 2006 al 2007 pasaron de crecer en un 6,6% a hacerlo 
en un 13,8% (DANE, 2008). Entre los años 2008 y 2009, el PIB cayó en cuatro 
puntos porcentuales, mostrando relación con la crisis financiera  presentada en 
Colombia debido al problema hipotecario en Estados Unidos, lo cual generó que, 
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por ejemplo, la rama de información y comunicaciones pasara de representar 
con COP 17 120 miles de millones a hacerlo con COP 15 669 en el 2009; así 
también, la rama de transporte cayó en un -0,1% en el mismo año (DANE, 2010). 
Desde el 2011 hasta el 2017 presentaba una constante caída  porcentual en su 
tasa de crecimiento, pasando de disminuir en el 2012 1,79 puntos porcentuales, 
a tener en el 2017 4,08% menos que en el 2011; esto significó que del 2014 al 
2016 la rama de actividades profesionales, científicas y técnicas pasara de COP 
57 500 a COP 55 995 miles de millones (DANE, 2018). Finalmente, en el 2020, 
el PIB cae -6,9% respecto al año anterior, representando aun así el 69,5% del 
PIB con plena importancia en los servicios, más específicamente en la dinámica 
del  turismo. Por causa de la pandemia mundial en el 2020, se vio afectado el 
número de visitantes no residentes, el cual se redujo en un 69,4% frente al 2019 
(Ministerio de Comercio-MinCit, 2021).

Figura 3. Sector terciario

Fuente: elaboración propia con base en DANE.

La balanza comercial del sector terciario (BC) presentó una perturbación en 
el 2002, cuando descendió en USD 628 millones respecto al año anterior. Se 
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destaca el comercio global de servicios, que ese año sumó USD 5150 millones; 
las exportaciones de este sector totalizaron USD 1848 millones, presentando una 
reducción de USD 331 millones (BanRep, 2003). Luego, la Balanza Comercial 
del sector presenta estabilidad en su variación de crecimiento, evidenciando una 
caída en el 2007, luego de que incrementaran en el 2006 las exportaciones en 
la rama de mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro, pasando de  
USD 847 043 en el 2006 a USD 810 278 en el 2007 (DANE, 2007). Finalmente, 
en el periodo 2010-2020 siguió estable el comportamiento de la BC, generando 
una variación porcentual promedio de crecimiento en este periodo de 12,17%. 
Se destaca el comportamiento de las exportaciones en la rama de “otros sectores”, 
que pasó en el 2010 de USD 2 133 236 a USD 2 297 037 en el 2020 (DANE, 
2021b). El mismo año, debido a la contingencia de salud, también disminuyeron 
las importaciones del sector servicios, en un 32,3%, afectando negativamente la 
balanza comercial del sector (MinCit, 2021).

Por otra parte, los impuestos del sector terciario (T) se han comportado de 
 manera estable, ya que no han presentado mayor oscilación respecto al periodo 
estudiado. Allí cabe destacar el incremento en la tasa impositiva en el periodo 2005-
2006,  cuando pasa de tener una tasa de crecimiento de 6,3% en el 2004, a 14,9% 
en el 2006. El sector que más significancia tuvo en este incremento fue el de res-
taurantes y hoteles, en el que el impuesto a la renta se elevó a una tarifa máxima, 
pasando de 30% en 1990 a 38,5% en el 2004, cuando obtuvo vigencia hasta el 
año 2007 y regresó a 35% (DIAN, 2015). En el 2007 se evidencia la disminución 
del 6% en el crecimiento de los impuestos respecto al año anterior. Ya en 2013 se 
denota una reducción en la tasa de crecimiento de los impuestos de -5,1%, debido 
a las rentas exentas permitidas en el impuesto CREE que ascendieron a COP 8,8 
billones,  aumentando así en 2014 en 3,2%, debido al nuevo impuesto al patrimonio 
(impuesto a la riqueza), que afectó el sector de hotelería y restaurantes, junto con 
el de turismo a partir de ese año, generando COP 4,7 billones, un 0,6% del PIB 
(Cepal, 2017). Finalmente, en el 2020 los impuestos redujeron en -8,4%, debido 
principalmente a la devolución del impuesto al turismo, como incentivo respecto a 
la coyuntura generada por la pandemia ese año (INCP, 2020).

Por último, la inversión en el sector terciario (INV) también se presentó bastan-
te estable, con una tasa creciente del 2000 al 2006, variando promedio en 10,8% 
en este periodo. Se resalta un incremento en el 2002 en la rama de comercio al 
por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles, pasando de USD 17,1 en 2001 
a USD 69 millones en el 2002; también cabe resaltar que en el 2005 se realizó 
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inversión directa en la rama de transportes, almacenamiento y comunicaciones 
por un valor de USD 1050,7 millones, siendo un incremento bastante elevado 
respecto al año anterior (USD 7,2)  (BanRep, 2021c).

En el 2011, la inversión en el sector aumentó 18,3% respecto al 2010, consi-
derando importante el incremento en servicios financieros y empresariales, por 
un valor de USD 3304 millones, lo cual vuelve a ocurrir en el 2013 cuando en 
el  cuarto trimestre del año se invierten USD 2943 millones, lo que deja un in-
cremento de 8,38% para este año en la tasa de crecimiento y de 13,1% para el 
año siguiente (BanRep, 2021a). Finalmente, en el 2019 la inversión crece en un 
4,3%, determinando importancia en la rama de servicios comunales sociales y 
personales, la cual pasó de USD 39,9 a USD 46,2 millones del 2018 al 2019. Con-
cluyendo con el 2020, la inversión cae en -21,2% respecto al año anterior, siendo 
principalmente el subsector de transportes, almacenamiento y comunicaciones el 
más afectado, al disminuir su inversión directa en USD 446,1 millones respecto 
al año anterior; debido a la contingencia mundial del Covid 19 (BanRep, 2021a). 

Estimación y resultados de los modelos

Teniendo en cuenta que se pretende validar el postulado poskeynesiano para 
Colombia, el cual arguye que, de acuerdo con la estructura de mercado de los sec-
tores económicos, los factores macroeconómicos de la demanda efectiva afectan 
a la distribución funcional del ingreso (Kalecki, 1956), y a partir de los modelos 
econométricos estimados en los estudios de Srinivasan (1995), Cárdenas et al. 
(1998), Panigo et al. (2007), y Cortes (2020), se plantea la siguiente especificación 
del modelo económico que se estimará en cada uno de los tres principales secto-
res de la economía colombiana para los años comprendidos entre el 2000 y 2020, 
con periodicidad anual.

DFIi = b0 + b1TDi + b2INFi + b3VAR_ITCRi + b4PIBi + b5BCi + b6Ti +  
b6ii + b7INVi + et           (1)

En dónde:
DFI = Medida de la distribución funcional del ingreso para el sector i. Fuente: 
DANE.
TD = Tasa de desempleo de la economía. Fuente: DANE.
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INF = Inflación anual por IPC de la economía. Fuente: DANE.
VAR_ITCR = Tasa de crecimiento del índice de tasa de cambio real de la eco-
nomía. Fuente: Banco de la República.
PIB = Tasa de crecimiento anual del PIB del sector i. Fuente: DANE.
BC = Tasa de crecimiento de la balanza comercial anual del sector i. Fuente: 
DANE.
T = Tasa de crecimiento del recaudo impositivo del sector i. Fuente: DANE.
i = Tasa de interés de colocación de la economía. Fuente: Banco de la República.
INV = Tasa de crecimiento de la inversión privada del sector i. Fuente: DANE.
e = Es el término de perturbación aleatorio.

El subíndice i representa a los sectores primario, secundario y terciario.
La especificación del modelo para cada sector económico planteado en la 

ecuación dos se estima a través de un modelo de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO), ya que el objetivo de la investigación es identificar las variables macro-
económicas que explican la distribución funcional del ingreso en los sectores 
primario, secundario y terciario de la economía colombiana, en los años compren-
didos entre el 2000 y el 2020; por consiguiente, al estimar el MCO para cada uno 
de los sectores (primario, secundario y terciario) se permite analizar los resultados 
no solo para cada sector, sino también realizar comparaciones entre ellos.

En la tabla 1 se presentan los signos esperados de las variables de control.

Tabla 1. Signos esperados de las estimaciones

Variable dependiente Signo esperado

TD Negativo (empeora la DFI)

INF Negativo (empeora la DFI)

VAR_ITCR Positivo (mejora la DFI)

PIB Positivo (mejora la DFI)

BC Positivo (mejora la DFI)

T Positivo (mejora la DFI)

i Negativo (empeora la DFI)

INV Positivo (mejora la DFI)

Fuente: elaboración propia.
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Antes de estimar los modelos MCO para cada sector, se aplicaron las pruebas 
de raíz unitaria Dickey-Fuller aumentada a todas y a cada una de las variables, a 
fin de garantizar su estacionariedad, por lo cual fue necesario diferenciar una vez 
para el sector primario las siguientes variables: TD, INF, i. Para el sector secun-
dario se diferenciaron una vez la DFI, TD, INF, PIB, T, i, INV; y para el sector 
terciario se diferenciaron una vez la DFI, TD, INF, PIB, T, i, INV.

Tabla 2. Resultados de las estimaciones de los modelos MCO por sector2

Sector Sector primario Sector secundario Sector terciario

Variable Coeficiente

Mejora/
empeora 

DFI - 
rezagos

Coeficiente

Mejora/
empeora 

DFI - 
rezagos

Coeficiente

Mejora/
empeora 

DFI - 
rezagos

Constante 0,2900*** Mejora No significativa - No significativa -

TD -0,2955*** Empeora -0,8232** Empeora (-4) -0,6833* Empeora (-1)

INF -0,0976* Empeora (-3) -0,3155*** Empeora (-3) -0,4217*** Empeora

VAR_ITCR 0,0501** Mejora (-5) 0,2485*** Mejora (-1) No -

PIB -0,1479* Empeora (-5) -0,2502** Empeora (-5) 0,2610* Mejora (-4)

BC No significativa - 0,0169*** Mejora (-2) No significativa -

T 0,0339*** Mejora (-3) 0,0649*** Mejora (-5) 0,0465* Mejora (-5)

I No significativa - -0,3189*** Empeora (-4) -0,3515*** Empeora (-1)

INV 0,1037*** Mejora (-4) 0,0337** Mejora (-2) 0,0840*** Mejora (-2)

Fuente: elaboración propia3.

Con respecto a los resultados presentados en la tabla 2, se evidencia que un 
aumento de 1% ceteris paribus en la tasa de desempleo de Colombia empeora la 
DFI en los tres sectores económicos, observándose que en el sector primario el 

2 Véanse los anexos 1, 2, y 3, en donde se muestran las estimaciones econométricas del MCO 
para cada uno de los sectores económicos, así como las pruebas de autocorrelación, heterocedasti-
cidad y multicolinealidad, garantizando que los estimadores sean los mejores estimadores lineales 
insesgados.

3 *** Indica que la variable es estadísticamente significativa a un nivel de 1%.

 ** Indica que la variable es estadísticamente significativa a un nivel de 5%.

 * Indica que la variable es estadísticamente significativa a un nivel de 10%.

 Los valores en paréntesis indica en número de rezagos.
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efecto negativo de la tasa de desempleo sobre la DFI es inmediato, mientras que 
en el sector secundario el efecto negativo tarda un periodo, y en el secundario 
 tarda cuatro. Por su parte, un aumento de la inflación en un punto adicional 
ceteris paribus desmejora la DFI en cada uno de los tres sectores, con efectos 
inmediatos y más negativos en el sector terciario, evidenciándose que, por ejem-
plo, para el sector primario la disminución de la DFI es marginal después de 
tres rezagos. En cuanto al índice de tasa de cambio real, si esta aumenta en un 
1% más ceteris paribus, mejora la DFI en los sectores primario y secundario, sin 
embargo, para el sector terciario la DFI no responde a una depreciación real. 
En lo referente a la tasa de crecimiento del producto de cada sector, si esta au-
menta 1%  manteniendo todo lo demás constante, se genera un empeoramiento 
de la DFI en los tres sectores después de cinco rezagos en los sectores primario y 
secundario, y después de cuatro periodos en el terciario; este efecto negativo del 
PIB sobre la DFI puede explicarse porque el incremento del producto en cada 
sector no es distribuido a la clase trabajadora, sino que, por el contrario, se lo 
apropia el sector empresarial. La balanza comercial de cada uno de los sectores 
solo afecta de manera positiva y marginal a la DFI del sector secundario, para 
los otros dos sectores – primario y terciario— esta variable no es estadísticamente 
significativa. En consideración a la tasa de crecimiento del recaudo impositivo 
de cada sector, si esta aumenta en 1% ceteris paribus entonces se genera un efecto 
positivo en la DFI después de tres rezagos para el sector primario y después de 
cinco rezagos para los sectores secundario y terciario, lo que puede conducir a 
inferir que el recaudo tributario es una variable redistributiva de las rentas de 
los factores de producción. Por otra parte, si la tasa de interés de colocación  
de la economía aumenta en 1% ceteris paribus, entonces empeora la DFI en los 
sectores secundario y terciario después de cuatro y un rezago, respectivamente; 
lo anterior puede ser explicado por las altas tasas de colocación del sistema fi-
nanciero colombiano, posiblemente debido a su poder de mercado. Entretanto, 
se evidencia que la tasa de interés de colocación no explica la DFI en el sector 
primario, conduciendo a inferir que pueden existir condiciones de restricciones 
crediticias para este sector, las cuales impiden que esta tasa de interés tenga un 
efecto positivo y significativo sobre la DFI. Finalmente, la inversión privada tie-
ne un efecto positivo en la DFI en todos los sectores de la economía colombiana, 
por lo que, si aumenta la inversión privada en 1% ceteris paribus, la DFI también 
lo hace después de cuatro periodos en el sector primario y de dos periodos en los 
sectores secundario y terciario.
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Discusión

De acuerdo con la caracterización de las variables macroeconómicas, se eviden-
cia que la balanza comercial de cada uno de los tres sectores es la que más ha 
registrado un comportamiento oscilante en el periodo de estudio, explicado en 
parte por los efectos que pueden tener las variaciones de la tasa de cambio y la tasa 
de crecimiento del producto de los principales socios comerciales de Colombia 
sobre las exportaciones netas de cada sector. Con respecto a la inversión privada, 
la cual es una de las principales variables de demanda efectiva que explica la DFI 
para los poskeynesianos, se puede afirmar que se ha mantenido estable a lo largo 
del tiempo, explicado por la estabilidad macroeconómica del país, de manera que 
permite generar puestos de trabajo y aumentar la productividad de los sectores, 
teniendo un efecto progresivo en la DFI.

En lo referente a los resultados obtenidos a par-
tir de las estimaciones econométricas realizadas 
para cada uno de los tres principales sectores de 
la economía colombiana, se infiere que el recau-
do impositivo y la inversión privada presentan un 
efecto positivo y marginal sobre la distribución fun-
cional de ingreso, mejo rando la participación de la 
remuneración salarial en el valor agregado de cada 
sector económico, lo que genera un efecto redistri-
butivo de las rentas de los factores trabajo y capital. 
De esta manera, se valida empíricamente la teoría 
 poskeynesiana postulada por Kregel (1978), en la 
cual arguye que la inversión tiene efectos positivos 
sobre la distribución función del ingreso.

Consideraciones finales

Los resultados permiten establecer que las variables 
macroeconómicas que empeoran la distribución 
funcional del ingreso en los sectores de Colombia 
son las que enlistan a continuación.

“el recaudo 
impositivo y la 
inversión privada 
presentan un 
efecto positivo y 
marginal sobre 
la distribución 
funcional de 
ingreso, mejo rando 
la participación de 
la remuneración 
salarial en el 
valor agregado 
de cada sector 
económico, lo que 
genera un efecto 
redistributivo de 
las rentas de los 
factores trabajo y 
capital”.
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a. La tasa de desempleo. Esto puede ser explicado por las fricciones presentadas 
del mercado laboral, conduciendo a que se reduzca la participación de los 
salarios en el valor agregado generado por cada sector.

b. La tasa de inflación. Tiene un efecto negativo en la DFI, ya que los sectores 
al poseer algún grado de poder del mercado determinan los precios de los 
bienes y servicios, originando un mayor traslado de la remuneración salarial a 
la renta de los capitalistas, vía mayor gasto en bienes y servicios.

c. La tasa de crecimiento del producto. Esta disminuye la DFI en los sectores 
primario y secundario, entretanto en el sector terciario la aumenta, lo que 
permite afirmar que la clase empresarial se apropia de la mayor parte de 
la producción generada en los dos primeros sectores económicos, mientras 
que el aumento en la producción del sector terciario es mejor distribuida 
entre los asalariados y los capitalistas. 

d. La tasa de interés de colocación. No afecta a la DFI en el sector prima-
rio,  posiblemente explicado por las restricciones al crédito que generan los 
bancos comerciales a este sector; no obstante, la alta tasa de interés  activa 
 registrada en Colombia en los años de estudio tiene un efecto negativo  sobre 
la DFI en los sectores secundario y terciario, lo cual se explica por el poder 
de mercado del sector financiero, y porque ocasiona la pérdida de poder de 
negociación del trabajador.
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Anexos

Estimación de MCO para cada sector 

Anexo 1 Sector primario

Estimación modelo

ls dfi_p c dtd dinf(−3) var_itcr(−5) pib_p(−5) bc_p t_p(−3) di(−3) dinv_p(−4)
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Pruebas de inexistencia de problemas econométricos 

Autocorrelación

Heterocedasticidad (Breusch-Pagan-Godfrey)

Heterocedasticidad (White)
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Multicolinealidad (VIF)
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Anexo 2 Sector secundario

Estimación modelo

ls ddfi_s c dtd(−4) dinf(−3) var_itcr(−1) dpib_s(−5) bc_s(−2) dt_s(−5) di(−4) 
dinv_s(−2)
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Pruebas de inexistencia de problemas econométricos

Autocorrelación

Heterocedasticidad (Breusch-Pagan-Godfrey)

Heterocedasticidad (White)
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Multicolinealidad (VIF)
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Anexo 3 Sector terciario

Estimación modelo

ls ddfi_t c dtd(−1) dinf var_itcr(−5) dpib_t(−4) bc_t(−4) dt_t(−5) di(−1) dinv_t(−2)
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Pruebas de inexistencia de problemas econométricos

Autocorrelación

Heterocedasticidad (Breusch-Pagan-Godfrey)

Heterocedasticidad (White)
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Multicolinealidad (VIF)
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