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Resumen 

Este estudio analiza la Curva de Phillips salarial en Colombia durante el período 

2008-2020, centrándose en el impacto del poder de mercado laboral en el sector 

manufacturero. Utilizando datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

del sector manufacturero y análisis econométricos, se investiga cómo el poder de mercado y 

el desempleo afectan los niveles de salarios. El estudio enriquece la comprensión de las 

relaciones entre poder de mercado, salarios y desempleo en Colombia, destacando su 

relevancia económica y laboral. Se concluye que existe una relación negativa entre la tasa 

de desempleo y los salarios, aunque también se identifica una relación positiva entre el 

poder de mercado y los salarios, debido a las grandes empresas que tienden a ofrecer 

salarios más altos debido a su tamaño en el mercado. 

Palabras clave: Curva de Phillips, poder de mercado laboral, mercado laboral, 

política económica. 

 

Abstract 

This study analyzes the wage Phillips Curve in Colombia during the period 2008-

2020, focusing on the impact of labor market power in the manufacturing sector. Using data 

from the National Administrative Department of Statistics in the manufacturing sector and 

econometric analysis, it investigates how market power and unemployment affect wage 

levels. The study enhances the understanding of the relationships between market power, 

wages, and unemployment in Colombia, highlighting their economic and labor relevance. It 

is concluded that there is a negative relationship between the unemployment rate and 
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wages, although a positive relationship between market power and wages is also identified, 

due to large companies tending to offer higher wages because of their market size. 

Keywords: Wage Phillips Curve, labor market power, labor market, economic policy 

Código JEL: E24, E31, J42, J48, J63 
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Introducción 

El desempleo ha sido un desafío recurrente y distintivo en la economía de 

Colombia, con efectos significativos en el bienestar de los ciudadanos, ya que incrementa la 

pobreza y reduce la demanda agregada (Vallejo, 2020). Ramos & Álvarez (2019) también 

señalan que, desde la década de los noventa, este problema se ha relacionado con el bajo 

crecimiento económico del país, la migración intrarregional, la inestabilidad sectorial y, de 

manera paradójica, el aumento de la fuerza laboral. Además, ha provocado que la tasa de 

desempleo mantenga cifras de dos dígitos en distintos periodos. 

En un esfuerzo por abordar este problema, los responsables de la política económica 

han desarrollado herramientas que pueden impactar el nivel de empleo a través de 

mecanismos de transmisión. Sin embargo, esto ha llevado a una disyuntiva conocida como 

la Curva de Phillips, que involucra la elección entre desempleo e inflación salarial. Este 

modelo es convencional en muchos países del mundo debido a la evidencia empírica que 

resalta esta relación inversa. Pero, desde los años 70 se cuestionó la validez de esta relación 

debido a diversos factores, como la política monetaria centrada en la estabilidad de precios, 

la globalización y cambios en el mercado laboral (Galí & Gambetti, 2019). 

Un ejemplo ilustrativo de esta situación se encuentra en el estudio de Burya et al. 

(2022), donde señalan que, en Estados Unidos, el poder de mercado laboral ejercido por las 

empresas puede influir en la relación entre los salarios y el desempleo. Estas compañías 

pueden impactar los niveles salariales al establecer remuneraciones por debajo de lo que se 

esperaría en un mercado laboral competitivo. Por otro lado, en el contexto del mercado 

laboral colombiano, se observa un fenómeno similar de poder monopsonista. Según 
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Amodio & de Roux (2021), este comportamiento es significativo y afecta tanto a los 

niveles salariales como a la tasa de desempleo. 

De este modo, la investigación de la Curva salarial de Phillips en contextos de poder 

de mercado laboral, como el monopsonio, se erige como un campo de estudio de gran 

relevancia. A pesar de su amplio examen en Estados Unidos y Europa, la investigación en 

entornos caracterizados por una alta informalidad laboral es prácticamente inexistente. Este 

estudio marca un punto de partida fundamental para comprender cómo la dinámica de la 

negociación salarial influye tanto en los trabajadores como en la economía en su conjunto. 

Por lo tanto, este documento tiene como objetivo analizar la Curva salarial de 

Phillips con poder de mercado laboral en el sector manufacturero colombiano entre los años 

2008 y 2020, con el fin de responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de la 

tasa de desempleo sobre los salarios en condiciones de poder de mercado laboral para el 

sector manufacturero colombiano en los años 2008 al 2020? Para ello, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: Primero, caracterizar el mercado laboral manufacturero en 

términos de tamaño y poder de mercado laboral. Segundo, estimar una curva salarial de 

Phillips desagregada considerando dicho poder de mercado. Finalmente, basándose en los 

resultados descriptivos y econométricos del estudio, se propondrán recomendaciones sobre 

posibles estrategias de política económica. 

Este estudio se enmarca en metodologías empleadas para Colombia, y se centra en 

analizar la relación entre el crecimiento de los salarios, el desempleo y el poder de mercado 

laboral en el sector manufacturero para las veinte ciudades más representativas del país 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023) y que cuentan con 

mayor disponibilidad de información, teniendo en cuenta la asimetría de información con 
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respecto a la demanda laboral del país. Se utiliza información de la Encuesta Anual 

Manufacturera (EAM) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), proporcionada por 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  

Por último, la investigación se estructura en cuatro secciones que incluyen el marco 

referencial y conceptual, la propuesta metodológica, el análisis de la relación entre las 

variables estudiadas además de las conclusiones y recomendaciones pertinentes para la 

investigación. 

1. Marco referencial 

1.1 Marco empírico 

1.1.1 Estudios previos en Colombia 

En primer lugar, Morales & Lobo (2017) analizan cómo las empresas en Colombia 

llevan a cabo contrataciones en relación con las vacantes laborales y proponen una manera 

de estimarlas a partir de los registros de contrataciones y separaciones de las compañías. La 

metodología empleada se basa en una función de contratación que relaciona el número de 

nuevos empleados de una empresa con la cantidad de plazas disponibles. Para calcular la 

demanda laboral, los autores proponen un modelo que estima tanto las vacantes no 

cubiertas del período anterior como aquellas creadas en el período actual, a través del uso 

de información sobre contrataciones, separaciones y el nivel de empleo de la empresa. 

Asimismo, los autores realizan experimentos Monte Carlo para demostrar que la predicción 

de vacantes a través de la metodología propuesta es coherente. 

Los resultados indican que el 73% de las vacantes son generadas por empresas 

grandes, pero las pequeñas empresas crean proporcionalmente una mayor cantidad de 
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nuevas posiciones. Además, se establece una correlación positiva entre el número de plazas 

y el crecimiento del empleo y las contrataciones. Este estudio abarca el período de julio de 

2008 a junio de 2016, y se basa en datos de más de 1 millón de trabajadores y 100,000 

empresas. 

Por otro lado, Prada-Sarmiento & Rojas (2009) examinan el proceso de transmisión 

de la política monetaria a través de los salarios reales y la disponibilidad de trabajo en 

Colombia, y cómo la escasa elasticidad de la oferta laboral en el país impacta los gastos de 

producción y la estabilidad de los precios. Para abordar esta cuestión, se emplea un enfoque 

teórico que permite obtener una estimación razonable de la elasticidad de Frisch1 en la 

oferta de trabajo. Este modelo incorpora de manera explícita características específicas del 

mercado laboral colombiano, como la segregación entre trabajadores con y sin habilidades 

y las restricciones en el acceso al sistema financiero. Por medio del método generalizado de 

momentos, se calcula la elasticidad de Frisch de la oferta de trabajo, al incorporar datos 

trimestrales disponibles desde 2001 hasta 2006. 

Los resultados revelan que en Colombia la oferta laboral es inelástica, de este modo, 

cuando la demanda de trabajo aumenta, los costos de producción también suben. Esto tiene 

un efecto en la estabilidad de los precios, ya que un aumento del 3% en los salarios provoca 

un incremento del 1% en la oferta de trabajo. Adicionalmente, se observa que la elasticidad 

de Frisch en la oferta de trabajo es mayor en el sector no calificado que en el sector 

calificado, 0,31 aproximadamente, lo cual sugiere la necesidad de políticas públicas 

orientadas a mejorar la educación y formación de los trabajadores menos cualificados.  

                                                             
1 Cambio porcentual en la oferta de trabajo efectiva ante un cambio porcentual en el salario real (Prada y 

Rojas, 2019). 
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Por su parte, Ramos et al. (2010) estudian cómo se vinculan los salarios individuales 

con las tasas de desempleo locales en Colombia y cómo esta conexión difiere entre 

trabajadores con empleo formal e informal. El enfoque metodológico se basa en calcular la 

Curva salarial de Phillips mediante una versión de la ecuación de Mincer, que relaciona los 

salarios individuales con la tasa de desempleo en la región y considera factores adicionales 

como el nivel educativo, la experiencia laboral y la industria. Los datos utilizados 

provienen de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, que abarca el período 2002-2006. 

Los resultados obtenidos en esta investigación señalan que la elasticidad de los 

salarios individuales respecto a la tasa de desempleo local es negativa y estadísticamente 

significativa; esto implica que los salarios tiendan a disminuir cuando la tasa de desempleo 

local aumenta. Además, se evidencia que tal fenómeno es mayor para los trabajadores 

informales en comparación con los formales, lo cual sugiere que los trabajadores 

informales son más sensibles a las variaciones en el mercado laboral. En términos 

numéricos, la elasticidad de los salarios individuales frente a la tasa de desempleo local es 

de -0,07 para los empleados formales y de -0,16 para los informales. 

 A su vez, Amodio & de Roux (2021) analizan el poder de mercado laboral de los 

empleadores en Colombia. Para ello, utilizan datos de la planta de trabajadores, como es la 

Encuesta Anual Manufacturera (EAM), y las aduanas, de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de generar shocks específicos de cada planta en la 

productividad marginal de los ingresos y la demanda laboral. Luego, estiman la elasticidad 

de la oferta laboral a nivel de firma y encuentran que los fabricantes colombianos tienen un 
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grado comparable de poder de mercado laboral en comparación con los fabricantes de 

Estados Unidos. 

En términos de resultados, los autores afirman que la elasticidad de la oferta laboral 

a nivel de firma en Colombia es de alrededor 2.5, lo cual implica que los trabajadores 

producen aproximadamente un 40% más que su nivel salarial. Además, estiman que el 

margen de reducción salarial con relación a la productividad marginal de los ingresos es de 

alrededor del 1.4. De esta manera, dichos hallazgos sugieren que los empleadores en 

Colombia tienen un grado significativo de poder de mercado laboral. 

Finalmente, Arango et al. (2010) calculan la reacción de los salarios ante el 

desempleo regional en Colombia a través del análisis de la Curva salarial de Phillips. La 

metodología empleada en este estudio se basa en examinar datos de encuestas nacionales de 

hogares, concretamente la Encuesta Nacional de Hogares (1984-2000), la Encuesta 

Continua de Hogares (2001-2006) y la Gran Encuesta Integrada de Hogares (2006-2009) y 

el uso del método de mínimos cuadrados ordinarios. 

Los resultados obtenidos revelan que los salarios varían según la tasa de desempleo 

que se alternan – en magnitud entre -0,083 y 0,149 -, lo cual sugiere que las 

remuneraciones son susceptibles al desempleo; igualmente, se identifica la presencia de la 

flexibilidad salarial en todas las especificaciones empleadas en el estudio. Estos hallazgos 

se alinean con la evidencia a nivel internacional y confirman la existencia de una Curva 

salarial de Phillips en Colombia.  

En resumen, los análisis realizados en Colombia sobre esta temática se centran en el 

comportamiento de la Curva salarial de Phillips y en los patrones de contratación de las 



15 

 

empresas. De igual manera, se evidencia que hay investigaciones explorando la relación 

entre salarios y desempleo, las cuales consideran diversos niveles de sensibilidad a los 

precios y variables que afectan las decisiones de contratación de las empresas, 

especialmente al discriminarse por tamaño y poder de mercado. Sin embargo, no se hallan 

estudios que conecten los impactos del poder y tamaño de las empresas en la relación entre 

desempleo y salarios. Por lo tanto, este vacío conceptual se convierte en una oportunidad 

clave de investigación para contribuir a este campo de estudio, lo cual se pretende hacer en 

este proyecto mediante sus objetivos centrales.  

 

1.1.2 Estudios previos internacionales 

Con relación a los estudios en Latinoamérica, López & Mendoza (2017) analizan la 

interacción entre salarios, desempleo y productividad laboral en el contexto de la industria 

manufacturera mexicana. En primer lugar, recurrieron al método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (OLS) para estimar la ecuación de los salarios. Posteriormente, implementaron 

los siguientes cuatro métodos: Modelo de Efectos Fijos (MEF1), Modelo de Efectos 

Aleatorios (MEA), Modelo de Efectos Fijos con Errores Estándar Robustos (MEF2) y 

Modelo de Mínimos Cuadrados Ponderados (MCP). Asimismo, los autores emplearon el 

método de Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS) para calcular la ecuación salarial e 

incorporar el logaritmo del desempleo y un conjunto de variables de control para tiempo, 

ubicación y características específicas de los trabajadores. 

En términos generales, los hallazgos indican que los salarios reales en la industria 

manufacturera mexicana están determinados no sólo por factores económicos, sino también 
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por factores institucionales, incluyendo la sindicalización y la regulación laboral. Las 

conclusiones de esta investigación sugieren que la remuneración en dicha industria 

responde a las fluctuaciones tanto en la productividad laboral como en las tasas de 

desempleo. Sin embargo, es importante resaltar que la relación entre salarios y 

productividad laboral muestra un signo inverso inesperado, mientras que la relación entre 

sueldos y desempleo sigue la dirección negativa predicha por la teoría económica y 

estudios empíricos. 

Por otra parte, Marinescu et al. (2021) examinan el impacto de la concentración del 

mercado laboral en los salarios y la contratación en Francia. Los autores utilizan datos 

longitudinales a nivel individual proporcionados por el Panel de DADS, que cubre el 

período de 2002 a 2007. La muestra final incluye a más de 1 millón de trabajadores y más 

de 200,000 empresas. Para medir la concentración del mercado laboral, los autores utilizan 

el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) a nivel de la industria y la zona de trabajo. 

También emplean la simulación de fusiones para evaluar el impacto de las fusiones en la 

concentración del mercado laboral. 

Los resultados muestran que un aumento del 1% en el índice de HHI se asocia con 

una disminución del 0,03% en los salarios por hora y una reducción del 0,05% en la 

contratación. Además, la simulación de fusiones muestra que una fusión entre los dos 

minoristas más grandes en una industria aumentaría el índice de HHI en un 1,000%, lo que 

resultaría en una disminución del 2,5% en el salario total y una disminución del 1,5% en la 

contratación anual. 

Los autores concluyen que la concentración del mercado laboral tiene un impacto 

negativo en los salarios y la contratación, y que las fusiones pueden tener efectos 
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significativos en el mercado laboral. Por lo tanto, sugieren que las políticas antimonopolio 

pueden ser una herramienta efectiva para proteger a los trabajadores y promover la 

competencia en el mercado laboral. 

Por otro lado, haciendo un mayor énfasis en el mercado laboral, Datta (2023) evalúa 

el grado de monopsonio en el mercado laboral y calcula la elasticidad de la oferta de trabajo 

de los empleados hacia la empresa y sus componentes. El autor emplea un enfoque 

empírico para llevar a cabo su análisis y usa una base de datos innovadora correspondiente 

a una gran empresa local de servicios en el Reino Unido. Esta base contiene información 

detallada sobre recursos humanos, vacantes, solicitantes y también, datos específicos sobre 

las funciones laborales, contenido completo de las ofertas de empleo y detalles del proceso 

de contratación. 

Los resultados del estudio indican que el poder de monopsonio tiene una relevancia 

significativa en el mercado laboral y que los trabajadores exhiben una elasticidad de la 

oferta de trabajo baja. De forma particular, se encuentra que la elasticidad de la oferta de 

trabajo de los empleados hacia la empresa se sitúa en -0,15, lo que sugiere que los 

empleados son relativamente poco sensibles a las variaciones en los salarios ofrecidos por 

la empresa. Los autores concluyen que el poder de monopsonio en el mercado laboral es un 

tema de preocupación sustancial y que posiblemente los empleados están siendo explotados 

por las empresas que poseen un poder de mercado laboral significativo. Igualmente, alegan 

que los formuladores de políticas deberían considerar la implementación de medidas que 

reduzcan el poder de mercado de las empresas en el ámbito laboral. 

En esa misma línea, Azar et al. (2023) analizan cómo el incremento del salario 

mínimo influye en la concentración del mercado laboral y en el empleo en los Estados 
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Unidos. Los autores utilizan un método de diferencia en diferencias para comparar los 

cambios en el empleo y la concentración del mercado laboral antes y después de que se 

implementen los incrementos en el salario mínimo en diversas áreas geográficas. Además, 

emplean el índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) para evaluar la concentración del 

mercado laboral. Los datos provienen de la Encuesta de la Comunidad Americana (ACS) y 

de Burning Glass Technology (BGT). 

Los resultados del estudio indican que los aumentos en el salario mínimo tienen un 

impacto positivo en el empleo de mercados laborales altamente concentrados, tal como se 

evidencia en el índice HHI. Concretamente, un aumento del 10% en el salario mínimo se 

asocia con un incremento del 0.3% en el empleo en mercados laborales con alta 

concentración. Sin embargo, no se observa un efecto significativo en los mercados 

laborales con menor concentración. Los autores concluyen que los incrementos en el salario 

mínimo pueden generar efectos positivos en el empleo en mercados laborales altamente 

concentrados, lo cual sugiere que la competencia oligopsónica podría ser un mecanismo 

importante que explique dichos resultados. Estos hallazgos tienen implicaciones valiosas en 

cuanto a políticas públicas y la regulación del mercado laboral. 

Por último, Burya et al. (2022) estudian los efectos que tuvo la política monetaria 

expansiva durante y después de la crisis del 2008, sobre el nivel salarial y el desempleo 

mediante el uso de datos sobre las vacantes que brinda Burning Glass Technology (BGT), 

relacionan la proporción de estos con el poder de mercado, pues las empresas que tienen 

una mayor cuota de vacantes pagan salarios significativamente más bajos.  

De este modo, los investigadores han evidenciado que el poder del mercado laboral 

incrementa de manera significativa los impactos de la política monetaria en la demanda 
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laboral, sin generar un impacto desproporcionado en el crecimiento de los salarios. 

Asimismo, muestran que, para el nivel de anuncios de vacantes, las empresas con alto 

poder de mercado laboral tienen 1.48 puntos porcentuales (p.p.) de crecimiento del empleo 

frente a choques de política monetaria acomodaticia. Para el nivel de contratación, las 

empresas con poder en el mercado laboral aumentan su empleo en 1-2 p.p. más que las 

empresas sin poder en el mercado laboral en el primer año del choque de política 

monetaria; para los salarios publicados, estos aumentan tras el choque, pero este no es 

diferente entre empresas con o sin poder de mercado.  

Por último, se espera confirmar si la política monetaria fue capaz de estimular el 

crecimiento salarial mediante la reducción de la tasa de desempleo. También, argumentan 

que el poder de mercado laboral aplana la Curva salarial de Phillips y esto podría explicar 

por qué la política monetaria acomodaticia en presencia de poder de mercado laboral puede 

estimular considerablemente la demanda laboral sin aumentar tanto los salarios. 

En conclusión, los estudios realizados a nivel internacional analizan la relación en el 

nivel de precios, desempleo y poder de mercado laboral; además, muestran cómo los 

choques en las decisiones del hacedor de política alteran el comportamiento de las 

empresas al momento de la contratación y/o publicaciones de vacantes. Sin embargo, no se 

evidencian pautas metodológicas y teóricas aplicadas a países en vías de desarrollo y es 

notable el vacío académico en la concentración de estudios para países industrializados. En 

este orden, se propone el estudio de la temática en Colombia como aporte investigativo a 

esta categoría de países. 
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1.2 Marco teórico 

1.2.1 Poder de mercado laboral 

Dentro de la teoría económica, se asume que en un marco de competencia perfecta 

los demandantes y oferentes son precio aceptantes, pero como Pindyck & Rubinfeld (2009) 

lo explican, existen situaciones en las que un vendedor o un comprador pueden influir en el 

precio de un bien, en otras palabras, ejercer poder de mercado. En este sentido, la estructura 

de ciertos mercados puede tomar la forma de monopsonios u oligopsonios, esto es, un 

único o muy pocos compradores, haciendo que puedan adquirir un bien a un precio inferior 

al que está vigente en un mercado competitivo alterando las condiciones de eficiencia.  

Este fenómeno se repite con especial frecuencia en el mercado de factores 

productivos. Robinson (1969) hace uno de los primeros acercamientos a estas estructuras 

en el mercado laboral, la autora argumenta la presencia de explotación del trabajo en 

monopsonios, ya que el costo medio del trabajo es menor al costo marginal del trabajo, y 

este a su vez es creciente a medida que se contraten más trabajadores. Esto resulta 

problemático dado que el salario recibido por los empleados sería menor que en 

competencia perfecta. 

En los últimos años, el estudio sobre monopsonios laborales ha tomado gran 

importancia debido a las investigaciones empíricas que demuestran contradicciones con los 

modelos competitivos, como posibles efectos positivos del aumento del salario mínimo en 

el empleo y del tamaño de la empresa en los salarios, y no necesariamente por factores 

competitivos (Boal & Ransom, 1997). Además, Manning (2003) argumenta que, bajo los 

supuestos sobre la existencia de importantes fricciones en el mercado laboral y de que los 
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empleadores fijan los salarios, se producen lo que él denomina “rentas a los puestos de 

trabajo”, donde un recorte salarial no induce a los trabajadores a renunciar a las empresas. 

Inclusive, afirma la evidencia de una oferta laboral para empleadores individuales que no es 

perfectamente elástica2 y que determina el poder de mercado de las empresas sobre los 

trabajadores (Manning, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Pérdida de eficiencia del monopsonio. Mercado laboral de competencia 

perfecta y competencia monopsónica. Un monopsonista maximiza el beneficio mediante el 

empleo de factores de producción hasta el punto en que el gasto marginal en un factor es 

igual al producto de ingresos marginales de ese factor. Fuente: Carlton & Perloff (2015). 

En síntesis, el estudio de estos mercados resulta de gran valor para la 

implementación de políticas públicas enfocadas a la disminución del desempleo y la 

eliminación de fricciones dentro de este, tales como el establecimiento de salarios mínimos 

                                                             
2 La elasticidad, en el mercado laboral, hace referencia a la variación porcentual de los trabajadores ofertados 

cuando el precio de éstos, el salario, aumenta en un punto porcentual. En otras palabras, la sensibilidad de la 

cantidad de trabajadores ofertados cuando varían los salarios. Véase Pindyck (2009) secc. 2.4. 

Figura 1. Pérdida de eficiencia del monopsonio 
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competitivos, las diferencias entre el mercado laboral masculino y femenino -ya que el 

femenino es menos competitivo-, las sanciones correspondientes a monopsonios, 

integración de inmigrantes y evaluar las diferencias entre el mercado laboral rural y urbano 

-centros urbanos son más competitivos- (Manning, 2021). 

 

1.2.2 Curva de Phillips 

En 1958, William Phillips quiso investigar la hipótesis de que la tasa de variación de 

los salarios monetarios en el Reino Unido puede explicarse por el nivel de desempleo y la 

tasa de variación del salario. El autor asumía que estos pagos eran afectados por tres 

factores: i) el mercado de la mano de obra, cuando existe una alta demanda, relativamente 

mayor a la oferta, se espera que el precio aumente; por el contrario, cuando la demanda es 

baja, inferior a la oferta, se espera que el precio disminuya; ii) la tasa de cambio de la 

demanda de trabajo, y por lo tanto del desempleo, cuando existe crecimiento en la actividad 

empresarial hay mayor demanda laboral que incita a los empleadores a aumentar los 

salarios, por el contrario, una menor actividad empresarial y una baja demanda laboral 

llevan a los empleadores a no conceder aumentos salariales; y iii) la tasa de cambio de los 

precios al por menor, que se asume no tendrá efectos relevantes a excepción de periodos en 

los que los precios de importación aumentan considerablemente (Phillips, 1958). 

La aproximación usada por Phillips fue: 

 log(𝑦 + 𝑎) = log 𝑏 + 𝑐 log 𝑥 (1) 
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Donde 𝑦 es la tasa de variación de los salarios, 𝑥 es el porcentaje de desempleo, 𝑏 y 

𝑐 son los parámetros estimados por mínimos cuadrados y 𝑎 un ajuste para que la Curva 

pase por intervalos dados. De este modo, fue cómo determinó la correlación negativa entre 

el desempleo y los salarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Curva de Phillips original, donde 𝑢 es la tasa de desempleo y  
𝑤−𝑤−1

𝑤−1
 es la tasa de 

crecimiento de los salarios nominales. Fuente: (Pereira et al., 1999) 

Posteriormente, Robert Solow y Paul Samuelson replican este estudio para Estados 

Unidos en 1960 y encuentran la misma relación, pero, en este caso, entre la inflación de los 

precios y el desempleo, puesto que los salarios crecían casi que al mismo ritmo de la 

inflación (Mankiw, 2014). Estos autores fueron quienes acuñaron esta relación como Curva 

de Phillips e influyeron en la política económica de la época. En ese sentido, propusieron el 

siguiente planteamiento:  

Figura 2. Curva de Phillips original, a corto plazo 
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“Para lograr un objetivo no perfeccionista de PIB lo suficientemente elevado para 

tener no más de 3 % de desempleo, el nivel de precios debería subir entre 4 y 5 por 

ciento por año.” De Gregorio (2007), que cita a Samuelson y Solow (1960), pág. 

230) 

 Por otro lado, un ejemplo claro del uso de la Curva de Phillips como medida de 

política fue la implementada por Volcker en su llegada a la dirección de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos (FED) en 1979. Él estaba decidido a reducir la alta inflación, así que 

decidió subir las tasas de interés que, efectivamente, redujeron la inflación de 13.5 % en 

1980 a 1.9% en 1986, esto a costa de una reducción de la demanda agregada y un aumento 

del desempleo (Mishkin & Campos, 2014).  

Sin embargo, desde la década de los 70’s, la idea de la Curva de Phillips ha sido 

fuertemente criticada especialmente desde la escuela monetarista, liderada por (Friedman, 

1968) quien mencionaba que era fundamental hacer el análisis bajo el crecimiento de los 

salarios reales y no los salarios nominales. Asimismo, Phelps (1967) supone una relación 

positiva entre inflación y producto que pone en vilo la relación de Phillips. Finalmente, 

Lucas (1972) con su crítica3 argumentaba que la falta de información provocaría la 

existencia de esa relación, ya que, por ejemplo, un aumento sostenido de la inflación 

reduciría el desempleo y haría que las empresas predijeran en el futuro una mayor inflación, 

lo que causaría un cambio en sus decisiones de empleo. A grandes rasgos, la crítica estaba 

dirigida hacia la relación estable de la Curva, es decir, su validez en el corto plazo, pero no 

                                                             
3 La crítica de Lucas se refiere a la forma en que los individuos forman sus expectativas sobre la inflación. 

Véase: Lucas (1972) 
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en el largo plazo; en adición, la posible dicotomía clásica entre la relación de una variable 

nominal y una variable real (Mendieta & Barbery, 2017). 

Sin embargo, las críticas no fueron la única desacreditación que recibió la Curva de 

Phillips, los periodos con una alta inflación y alto desempleo, así como choques provocados 

por la crisis petrolera durante la época también hicieron cuestionar la validez de la relación 

entre desempleo e inflación.  

Por estos motivos, desde la escuela Neo-Keynesiana se desarrollaron y adaptaron 

nuevas condiciones para la Curva de Phillips, ahora denominada Curva de Phillips Neo -

Keynesiana, la cual tiene en cuenta las expectativas sobre la inflación, la desviación del 

desempleo y los choques exógenos de oferta (Mankiw, 2014), específicamente: 

 𝜋 = 𝜋𝑒 − 𝛽(𝑢 − 𝑢𝑛) + 𝑣 (2) 

 

 Donde 𝜋 es la inflación, 𝜋𝑒 la inflación esperada, 𝑢 la tasa de desempleo, 𝑢𝑛 la tasa 

natural de desempleo y 𝑣 los choques de oferta. 
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Nota. Curva de Phillips moderna. Esta aún mantiene vigencia en las decisiones de política, 

principalmente, las de orden monetario. Fuente: Mankiw (2014). 

 

1.3 Hechos estilizados 

Los hechos estilizados, los cuales conforman patrones empíricos fundamentales, 

desempeñan un papel esencial en la investigación económica. En el contexto de esta 

investigación sobre la Curva salarial de Phillips bajo el poder de mercado laboral en el 

sector manufacturero colombiano, es imperativo examinar estos hechos para establecer una 

base sólida y objetiva que permita caracterizar dicho tópico. 

Este análisis, permitirá una evaluación más profunda de los desafíos y 

oportunidades que enfrenta el sector manufacturero colombiano en el contexto del poder de 

mercado laboral, lo que a su vez contribuirá a una comprensión más completa y objetiva del 

tema de esta investigación. 

Figura 3. Curva de Phillips moderna 
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1.3.1 Salarios 

  

  

 

 

 

Nota. EAM (DANE), Banco de la República; cálculos de los autores. 

Al observar la figura 4, entre el periodo 2008 a 2020, el salario mínimo en 

Colombia experimentó incrementos anuales diseñados para preservar el poder adquisitivo 

de los trabajadores y controlar la inflación4. Durante este período, el salario mínimo 

aumentó en promedio un 5.5% anual, lo que llevó a que desde 2008 hasta 2020, el 

incremento representara un aumento de más del 77% en términos nominales. En este 

contexto, la tendencia en la mediana de los salarios en el sector manufacturero de Colombia 

también experimentó un aumento impulsado por el crecimiento del salario mínimo y la 

productividad del sector, lo que permitió que los trabajadores contratados percibieran un 

salario más elevado durante este período (Méndez Sayago, 2017). Esta tendencia sugiere 

una mejora gradual en las condiciones salariales de los trabajadores de la industria 

manufacturera, sin embargo, es crucial señalar que entre 2008 y 2020, la mediana de los 

                                                             
4 En la sentencia T-102 DE 1995 la corte constitucional decreta la indexación de los salarios respecto al IPC 

del año anterior para velar por el poder adquisitivo de los trabajadores. (Álvarez, 2014) 

Figura 4. Evolución de la mediana del salario nominal en el sector manufacturero y del 

salario mínimo nominal (2008-2020) 
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Figura 5. Evolución de la mediana del salario real del sector manufacturero y del salario 

mínimo real (2008-2020) 

salarios en el sector manufacturero se mantuvo por debajo del salario mínimo nacional, 

representando apenas el 46% del piso de remuneraciones, lo que plantea preocupaciones 

sobre la adecuación de los ingresos en esta industria y la calidad de los empleos 

disponibles. 

 

 

 

 

 

Nota. EAM (DANE); cálculos de los autores 

El comportamiento de la mediana del salario real en comparación con el salario 

mínimo real en el sector manufacturero de Colombia proporciona una visión de las 

dinámicas del mercado laboral en el país, ya que la productividad generada en el período 

permitió un aumento en los ingresos laborales de los trabajadores (Méndez Sayago, 2017). 

En este periodo de tiempo se registraron ciclos recesivos que generaron deflaciones, lo que 

resultó en un aumento en la capacidad adquisitiva de la población ocupada, explicando la 

tendencia levemente creciente tanto de la mediana del salario real como del salario mínimo 

real. 
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Figura 6. Evolución del salario real y nominal del sector manufacturero (2008-2020) 

  

 

 

 

 

 

Nota. EAM (DANE); cálculos de los autores. 

 El comportamiento de la mediana del salario real en comparación con la mediana 

del salario nominal en el sector manufacturero de Colombia ofrece una visión de las 

dinámicas del mercado laboral en el país y está relacionado con conceptos como el poder 

de mercado laboral y el monopsonio. Esta relación es especialmente evidente al observar 

que los cambios en la inflación y las condiciones económicas afectan la brecha entre los 

salarios reales y nominales. En este sentido, tras la crisis financiera de 2008, los salarios 

reales en el sector manufacturero sobrepasaron a los salarios nominales. Esto podría señalar 

evidencia de cómo la productividad, como sinónimo de recuperación económica, impulsó 

un aumento en los ingresos laborales de los trabajadores durante ese período. (Méndez 

Sayago, 2017). Así mismo junto con la estabilidad económica y el control de la inflación 

proporcionados por el Banco de la República, se explica este comportamiento diferencial 

entre los salarios (Banco de la República, 2020), ya que el incremento inflacionario durante 

el periodo 2017 al 2020 fue de un promedio del 3,40% respecto a la tasa de crecimiento de 



30 

 

la mediana del salario real del 12,10%. Sin embargo, esta tendencia cambió cuando 

surgieron choques económicos y cambios en los precios internacionales a partir de 2014, 

conduciendo a una depreciación de la moneda y otros factores económicos como lo fueron 

el COVID-19, debilitando potencialmente la posición de los trabajadores en el mercado 

laboral.  

 

1.3.2 Desempleo 

Atendiendo a la información reportada por el DANE, se evidencia que el desempleo 

en las ciudades puede ser un indicador representativo del desempleo departamental. Esto se 

debe a la concentración de manufacturas en las ciudades, como lo demuestra el trabajo de 

Fuentes et al., (2019), donde se observa un proceso de concentración industrial en los 

grandes centros urbanos. En consecuencia, al hablar del desempleo en las ciudades 

principales, podemos considerarlo como un reflejo del desempleo a nivel departamental, ya 

que es en las ciudades donde se concentran las actividades manufactureras. 
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Nota. DANE (GEIH); cálculos de los autores. 

El análisis de las tasas de desempleo en veinte ciudades de Colombia de 2008 a 

2020 revela tendencias y patrones significativos en el mercado laboral del país. Con 

relación a esto, durante este período, el departamento de Antioquia, medido a partir de la 

ciudad de Medellín, mantuvo una tasa de desempleo promedio de alrededor del 12%, con 

un pico notable del 20% alcanzado en 2020. En contraste, el Valle del Cauca -Cali- 

experimentó tasas de desempleo ligeramente más altas, con un promedio del 13% y un 

alarmante pico del 29% en 2020. 

Por otro lado, Atlántico (Barranquilla) y Bogotá se destacaron por tener tasas de 

desempleo relativamente más bajas en comparación con otros departamentos. Barranquilla 

mantuvo un promedio del 10%, mientras que Bogotá promedió alrededor del 11%. Sin 

embargo, ambas ciudades experimentaron un aumento significativo en 2020, alcanzando el 

19% y el 20%, respectivamente. 
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Figura 7. Desempleo por ciudades (2008-2020) 
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Algunos departamentos, como Huila (Neiva) y Boyacá (Tunja), mantuvieron tasas 

de desempleo relativamente bajas durante la mayor parte del período, pero también 

enfrentaron un aumento drástico en 2020, alcanzando tasas del 26% y 22%, 

respectivamente. 

A nivel nacional, el año 2020 estuvo marcado por un aumento generalizado de las 

tasas de desempleo en todas las ciudades, atribuible a la pandemia de COVID-19, por lo 

que la mayoría de las ciudades registraron las tasas de desempleo más altas de la serie 

temporal ese año. 

De otra parte, las ciudades ubicadas en la región del Caribe, como Cartagena, 

Montería y Sincelejo, tendieron a presentar tasas de desempleo más altas en comparación 

con las ciudades del interior del país. 

 

1.3.3 Poder de mercado laboral 

Con el fin de medir la concentración del empleo en el país del sector manufacturero 

por clasificación CIIU a 4 dígitos, se utilizó el Índice Herfindahl Hirschman (IHH), con un 

promedio tomado por el periodo de estudio de 119 sectores, dado que existen variaciones 

entre la salida y entrada de empresas, además de faltantes de información por parte de la 

encuesta, impidiendo un número constante en el tiempo de sectores.  
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Nota. EAM y GEIH (DANE); cálculos de los autores 

 

En este sentido, la evolución de la concentración del empleo en Colombia durante el 

período de 2008 a 2020 ofrece un panorama significativo de la dinámica laboral y 

económica en el país. Por lo tanto, se realizó la construcción del Índice de Herfindahl 

Hirschman para medir el poder de mercado laboral de cada uno de los sectores 

manufactureros, el cual consiste en la medición de la participación de cada empresa 

respecto al nivel de contratación del sector perteneciente, además se hacen escalas donde 1 

se refiere a una baja participación de mercado y va entre 0 y 1000, 2 es una concentración 

moderada y va entre 1000 y 1800, y 3 es una concentración elevada, que va a ser mayor de 

1800. 

Figura 8. Clasificación leve, moderada y fuerte del IHH por sectores (2008-2020) 
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De este modo, se observa que, para cada año, el número de sectores con presencia 

de poder de mercado laboral es relativamente bajo en comparación con aquellos sin 

presencia de concentración. Asimismo, se evidencia que la concentración moderada tiene la 

menor presencia dentro de las industrias manufactureras, esto indica que, en una amplia 

gama de industrias, un número limitado de empleadores ejerce un control sustancial sobre 

los salarios y las condiciones laborales pueden tener un impacto significativo en los 

trabajadores, ya que podrían enfrentar una desigualdad en el poder de negociación, 

resultando en salarios más bajos y condiciones laborales menos favorables (Burya et al., 

2022). 

Un punto importante por resaltar es la crisis económica causada por la pandemia de 

COVID-19, que ha generado incertidumbre económica. Esta incertidumbre permite a las 

empresas tener un mayor control sobre los salarios y las condiciones laborales, ya que los 

trabajadores enfrentan menos oportunidades de empleo. En síntesis, la evolución del poder 

mercado para la industria manufacturera medido por el IHH, permite establecer cómo 

funciona el poder de monopsonio de las empresas, ya que este indicador nos da 

información de la participación de las compañías en nivel de contratación de los 

trabajadores. 
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Figura 9. Gráfico de dispersión. Tasa de desempleo y crecimiento anual de los salarios en 

el sector manufacturero 

1.3.4 Salarios y desempleo 

 

 

 

 

 

 

Nota. EAM y GEIH (DANE); cálculos de los autores. 

 

Como se evidencia en la figura 9, el análisis de la relación entre la tasa de 

desempleo y la tasa de crecimiento salarial en Colombia durante el período de estudio 

revela una relación negativa en el sector manufacturero del país, con un coeficiente de 

correlación de -0,505. Sin embargo, su correspondencia lineal no es sustancialmente 

cercana a uno, como lo muestra el Banco Mundial (2017). Esto se puede deber a que 

factores externos, como el exceso de mano de obra no cualificada, la flexibilización en los 

procesos de contratación temporal, y el incremento de los costos productivos, contribuyen a 

que la relación entre el desempleo y los salarios, aunque existente, no sea completamente 

directa. 
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Nota. EAM y GEIH (DANE); cálculos de los autores. 

 

Observando la figura 10, se puede inferir que durante y después de la crisis 

financiera global de 2008, se observó un notable aumento en la tasa de desempleo, lo que 

coincidió con una disminución en el crecimiento salarial. Esta tendencia refleja las 

dinámicas típicas de una recesión económica, donde las empresas, enfrentando dificultades 

financieras, reducen su capacidad para aumentar los salarios. En esos años, la tasa de 

desempleo alcanzó su punto máximo en 2009, llegando al 12.21%, mientras que el 

crecimiento salarial cayó significativamente a -4.56%. 

A medida que la economía colombiana comenzó a recuperarse en los años 

siguientes, la tasa de desempleo disminuyó gradualmente, lo que resultó en un aumento en 

la tasa de crecimiento salarial. Entre 2013 y 2017, hubo un constante descenso en la tasa de 

desempleo, alcanzando un mínimo del 9.68% en 2017. Esta disminución en la tasa de 

Figura 10. Evolución de la tasa de desempleo nacional y de la variación de la mediana del 

salario del sector manufacturero 
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desempleo pudo haber presionado a los empleadores a aumentar los salarios, lo que se 

reflejó en un crecimiento salarial más sólido. 

Sin embargo, el año 2020 presenta una notable excepción a esta tendencia. A pesar 

de un aumento significativo en la tasa de desempleo debido al impacto económico de la 

pandemia de COVID-19, con una tasa de desempleo del 16.67%, el crecimiento salarial fue 

relativamente bajo, con un aumento del 1.37%. 

Estas observaciones destacan la complejidad de la interacción entre el mercado 

laboral y los factores económicos en Colombia. La relación inversa entre la tasa de 

desempleo y el crecimiento salarial es una indicación importante de cómo los eventos 

económicos y las condiciones generales de la economía pueden tener un impacto directo en 

los ingresos de los trabajadores colombianos. Por lo tanto, se afirma que estas relaciones 

han sido influenciadas por una serie de factores, desde crisis económicas globales hasta la 

pandemia reciente, lo cual muestra la susceptibilidad de los salarios de muchos 

trabajadores. 

En resumen, durante el período de 2008 a 2020, Colombia experimentó diversas 

tendencias en su mercado laboral. La mediana del salario en el sector manufacturero mostró 

un crecimiento constante, aunque en su mayoría se mantuvieron por debajo del salario 

mínimo nacional. Se observó una relación negativa entre la tasa de desempleo y el 

crecimiento salarial, donde la disminución del desempleo tendía a coincidir con aumentos 

salariales. La concentración laboral fluctuó, lo que indicaba que en algunos años un número 

limitado de empleadores tenía un fuerte control sobre los salarios, lo que podría resultar en 

condiciones laborales menos favorables para los trabajadores. Estas tendencias fueron 
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influenciadas por eventos económicos como la crisis de 2008 y la pandemia de COVID-19 

en 2020, destacando la necesidad de políticas laborales y económicas adaptables para 

garantizar condiciones justas y competitivas para los trabajadores del sector manufacturero 

en Colombia. 

2. Metodología 

2.1 Enfoque metodológico 

La investigación es de tipo cuantitativo de alcance correlacional5, pues consiste en 

la explicación causal de los efectos del poder de mercado en la contratación de trabajadores 

y sus salarios, que relaciona estas variables por medio de una Curva de Phillips. De esta 

manera, tiene como objetivo comprender el comportamiento del mercado laboral 

colombiano ante la existencia de asimetrías dentro de un modelo de factores, por lo que se 

utilizan perspectivas positivistas, dado los esquemas de concepciones causales y/o 

determinísticas que permiten la comprobación de premisas teóricas por medio de métodos 

estadísticos (Torres et al., 2010) 

 

2.2 Datos 

El presente trabajo utiliza los datos recopilados por la Encuesta Anual 

Manufacturera para los años 2008-2020. Esta encuesta recopila información sobre las 

características empresariales del sector, como el nivel de personal contratado, los costos de 

                                                             
5 Según Hernández et al. (2016) el estudio correlacional consiste en la asociación de dos variables de estudio 

mediante un patrón predecible en el tipo de investigación cuantitativa 
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operación, el nivel de ventas, los salarios, entre otros. La información se obtiene a través de 

un censo económico realizado por el DANE a empresas con más de 10 empleados o con un 

valor de producción determinado para cada año, y se actualiza mediante el Índice de 

Precios al Productor (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2020). 

En consecuencia, en la construcción del estimador de poder de mercado laboral, se 

utiliza el total de personal ocupado como variable descriptiva de las tendencias de la 

demanda laboral. Esto se hace teniendo en cuenta que, en Colombia, el cálculo de las 

vacantes carece de información importante (Davis et al., 2013). Además, para la estimación 

del modelo, se utiliza el total del salario pagado. 

Por otro lado, se utiliza la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el 

DANE, ya que en esta base de datos se recopila información sobre el mercado laboral 

colombiano para 20 ciudades, que se utiliza como proxy del desempleo departamental. Para 

cada año, se realiza una estimación muestral de un grupo específico de la población, lo que 

nos permite obtener la tasa de desempleo de cada zona. Con base a esta información, se han 

seleccionado los años 2008 al 2020 debido a la naturaleza del ciclo económico que abarca 

desde la recuperación de la crisis inmobiliaria de 2008 hasta el inicio de la crisis del 

COVID-19. Este periodo central nos permite evaluar la transición de manera adecuada. 

 

2.3 Índice de poder de mercado laboral 

Para la estimación del poder de mercado, se empleó el IHH como una medida 

ampliamente utilizada para el estudio del poder de mercado. Este índice permite analizar el 

nivel de concentración en un sector determinado en relación con la participación de cada 
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empresa (Lis-Gutiérrez, 2013). Además, esta metodología ha sido ampliamente utilizada 

para estimar el poder de mercado en el mercado laboral (véase (Burya et al., 2023) y (Azar 

et al., 2023)). En nuestro contexto, se hizo agrupación por la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU), seguida por la agrupación por departamento y, finalmente, por 

año. Explícitamente: 

 IHH =  ∑(si,c,t)
2

𝑖

 (3) 

 

Donde 𝑠 es la participación de ocupados, usada como variable proxy de las 

vacantes, de la empresa 𝑖, en el departamento 𝑐 en el año 𝑡. Para calcular la participación de 

mercado de cada empresa se divide el total contratado de la firma respecto al total del 

departamento al que pertenece, siendo: 

 
𝑠 =

𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖,𝑐,𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖,𝑐,𝑡
 (4) 

 

Es así como se plantean los parámetros de evaluación de los resultados del IHH a 

partir de los niveles expuestos por Rueda & Gómez (2008) donde se busca proponer 

evaluadores más cercanos con la realidad colombiana y en especial con las características 

de mercado que tiene la nación. 
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Tabla 1. Clasificación del nivel de concentración según IHH 

 

NIVEL DE CONCENTRACIÓN  RESULTADO DE IHH 

MENOR A 1000 Desconcentrado  

ENTRE 1000 A 1800 Concentrado de forma moderada  

MAYOR A 1800  Altamente Concentrado 

Fuente: Rueda & Gómez (2008). 

 

2.5 Estimación de la Curva salarial de Phillips 

 Para determinar la relación entre los salarios, el desempleo y el poder de mercado se 

emplea el siguiente modelo econométrico: 

 𝑤𝑐,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝐷𝑐,𝑡−𝑘 + 𝛽21𝑃𝑀𝐿𝑐,𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 (5) 

 

 Donde 𝑤𝑐,𝑡 representa el logaritmo natural de los salarios del departamento 𝑐 en el 

periodo 𝑡, 𝑇𝐷𝑐,𝑡−𝑘  es el logaritmo natural de la tasa de desempleo del departamento 𝑐 en el 

periodo rezagado 𝑡 − 𝑘 -esto se hace con el propósito de estimar los efectos de la tasa de 

desempleo en periodos anteriores- y 𝑃𝑀𝐿𝑐,𝑡 es una variable binaria construida a partir de la 

mediana de los resultados obtenidos del IHH, donde toma el valor de 1 si hay poder de 

mercado y 0 si no hay poder de mercado. 

 La estimación del modelo se hace a través de datos de panel con efectos fijos, este 

método de estimación está basado en las metodologías expuestas por Burya et al. (2023), 

López & Mendoza (2017) y Vela (2014), quienes en sus estudios de la Curva de Phillips 
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utilizan este tipo de modelos de series de tiempo. Dado que la naturaleza de los datos con 

corte anual conduce a la generación de agrupaciones de información en los periodos, se 

asume que este método de cálculo es eficiente para el trabajo a realizar. 

 

3. Curva salarial de Phillips bajo poder de mercado laboral 

3.1 Poder de mercado laboral 

 

Nota. Cálculos de los autores. 

Los resultados obtenidos al calcular el IHH por departamento (Anexo 1), como lo 

muestra la figura once, revelan que los departamentos con una mayor concentración laboral 

promedio durante el período 2008-2020 son Antioquia (IHH promedio de 0.1680), 

Figura 11. Geografía del poder de mercado laboral 
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Atlántico (0.1625), Bogotá (0.1543), y Cundinamarca (0.1746). Estos departamentos se 

destacan como los principales contribuyentes al Producto Interno Bruto del país, lo que 

coincide con los hallazgos de Fuentes et al. (2019), quienes también identificaron una alta 

concentración de empresas manufactureras en estas áreas. Esto podría sugerir que la 

presencia histórica de empresas en estos departamentos está relacionada con la 

concentración laboral observada, indicando un mayor poder de mercado en estos territorios. 

Por otro lado, departamentos como Nariño (0.0699), Cesar (0.0793) y Sucre (0.0731) 

presentan índices más bajos, lo que refleja una menor concentración laboral debido a la 

ausencia de empresas del sector. 

 

3.2 Curva salarial de Phillips 

En primera instancia, se llevaron a cabo pruebas estadísticas con el propósito de 

evaluar la significancia y la ausencia de multicolinealidad en los datos, con el potencial de 

sesgar los resultados y validar el modelo propuesto. Para ello, se ejecutó la prueba del 

Factor de Inflación de la Varianza (VIF), cuyo resultado indicó un valor de 1 (véase Anexo 

2), lo que denota la inexistencia de multicolinealidad. Posteriormente, se procedió a realizar 

la prueba de Hausmann para la comparación de los modelos a ser empleados. Los 

resultados de dicha prueba exhibieron un valor p de 0.2616 (véase Anexo 2), lo cual sugiere 

que no se encuentra fundamentado el rechazo de la hipótesis nula, en virtud de la 

consistencia de ambos modelos, por lo tanto, se estima un modelo de datos de panel con 

efectos fijos. 

Los resultados de las estimaciones fueron los siguientes: 
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Tabla 2. Resultados regresión por efectos fijos 

𝑤𝑐,𝑡  

Variable Coeficiente Valor-p 

𝑇𝐷𝑐,𝑡  0.8903*** 1.303e-07 

𝑇𝐷𝑐,𝑡−1 -1.3542*** 0.0002 

𝑇𝐷𝑐,𝑡−2 -0.9121** 0.0034 

𝑃𝑀𝐿𝑐,𝑡 0.1063* 0.0569 

𝑅2 0.3837 

𝑅2 𝐴𝑑𝑗. 0.3114 

***𝑝 < 0.001, **𝑝 < 0.01, *𝑝 < 0.1 

 

 En el contexto de esta investigación, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de 

regresión para examinar las relaciones entre el logaritmo natural de los salarios. Los 

resultados obtenidos en este análisis presentan hallazgos de alta relevancia y significancia. 

En primer lugar, se destaca que la tasa de desempleo en el período 𝑡, 𝑇𝐷𝑐,𝑡, muestra una 

asociación significativa y positiva con el logaritmo de los salarios (𝛽1 =  0.8903, 𝑝 <

 0.001), lo que implica que un aumento en la tasa de desempleo está relacionado con un 

aumento en los niveles salariales. 

Por otro lado, el rezago de un período (𝑘) en la tasa de desempleo, 𝑇𝐷𝑐,𝑡−𝑘, revela 

una fuerte relación negativa con los salarios (𝛽1 =  −1.3542, 𝑝 =  0.0002), sugiriendo 

que un aumento en la tasa de desempleo en el pasado se asocia con una disminución de los 

salarios en el presente. Sin embargo, es extremadamente importante destacar que la variable 

binaria (𝑃𝑀𝐿𝑐,𝑡) también manifiesta su significancia en este contexto (𝛽2 =  0.1063, 𝑝 =
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 0.0569), lo que indica que la presencia de poder de mercado ejerce un efecto positivo en 

los niveles salariales. 

Este conjunto de hallazgos, en conjunto, ofrece una explicación sustancial del 

38.37% de la variabilidad en los salarios (𝑅2 =  0.3837), lo que denota una correlación 

significativa entre las variables consideradas. En este sentido, los resultados obtenidos 

constituyen una contribución fundamental a la comprensión de la dinámica salarial, 

resaltando la relevancia de incorporar tanto la tasa de desempleo actual como la histórica, 

además de considerar la existencia de poder de mercado, al evaluar los determinantes de los 

salarios en este contexto de estudio. Estos hallazgos proporcionan una sólida base para la 

discusión y conclusiones subsiguientes, y tienen un impacto significativo en la 

comprensión de las relaciones económicas y laborales. 

 

3.3 Discusión 

 Los resultados del estudio constituyen evidencia de la influencia del poder de 

mercado en las decisiones relacionadas con los salarios y el desempleo, particularmente en 

el contexto del sector manufacturero del país. Inicialmente, resulta pertinente efectuar una 

comparación con investigaciones previas, como la de Arango et al. (2010), en la que se 

sugiere que un aumento en la tasa de desempleo actual podría estar vinculado a una mayor 

demanda por parte de los empleadores para atraer y retener talento, lo que, en 

consecuencia, resultaría en salarios más elevados. No obstante, la marcada relación inversa 

observada con el rezago en la tasa de desempleo insinúa que un incremento en la tasa de 

desempleo en períodos anteriores se correlaciona con salarios más bajos en la actualidad. 



46 

 

Este hallazgo subraya la importancia de considerar tanto las condiciones del mercado 

laboral vigentes como las históricas al analizar los salarios. 

Por otra parte, se constata evidencia de una mayor concentración de algunas 

empresas en ciertos departamentos del país. Sin embargo, su influencia en la determinación 

de los salarios es positiva, lo que significa que un incremento en el poder de mercado se 

traduciría en salarios más altos. En principio, este resultado podría parecer contradictorio 

con investigaciones anteriores, como la de Amodio & de Roux (2021), que abordan el nivel 

de concentración empresarial y su impacto en los salarios. No obstante, también evidencia 

un fenómeno fundamental que se manifiesta a lo largo del país. Como lo explican Iregui-

Bohórquez et al. (2011), muchas de las grandes empresas, aquellas con más de 200 

empleados, tienden a pagar salarios significativamente más altos en promedio que las 

medianas y las pequeñas empresas en todos los niveles ocupacionales. Estas grandes 

empresas abarcan una parte significativa de la fuerza laboral, lo que a su vez influye en el 

nivel salarial de gran parte del sector manufacturero colombiano. Esto se evidencia en el 

estudio de Obando et al. (2016), que señala que las empresas de gran y muy gran 

envergadura generan aproximadamente el 83% del empleo en el sector. Por tanto, es 

posible que este resultado positivo en la relación entre los salarios y el poder de mercado 

esté influenciado por otras variables, como el nivel de educación de los empleados, la edad, 

el género, entre otras. 

Ahora bien, como evidencia la relación entre desempleo y salarios del sector, los 

aumentos en el desempleo han llevado a una disminución en las presiones salariales, pero 

esta relación puede debilitarse por la existencia del poder de mercado laboral. Esto resulta 

fundamental al considerar medidas para reducir las presiones inflacionarias de los salarios, 
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ya que el desempleo podría variar más de lo esperado en otras circunstancias, lo que 

conlleva a un mayor sacrifico entre la inflación salarial y el desempleo. Por otro lado, en las 

regiones donde la concentración industrial tiende a ser más alta, las medidas de política, 

especialmente las monetarias, podrían no tener los efectos deseados y generar 

consecuencias sobre los trabajadores más vulnerables, exacerbando la polarización de sus 

ingresos e incluso afianzando el poder de mercado laboral, lo que a su vez podría 

interrumpir el desarrollo pleno de las condiciones laborales. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

En primer lugar, es esencial considerar en futuras investigaciones la amplia gama de 

factores que pueden influir en la relación entre los salarios y el desempleo, especialmente 

aquellos relacionados con mercados no competitivos, alta informalidad, tamaño de las 

empresas y la composición de la fuerza laboral, ya que estos elementos tienen un impacto 

directo en el bienestar de los trabajadores, en el desarrollo económico en su totalidad, y en 

la toma de decisiones tanto a nivel empresarial como en el contexto económico en general. 

Esto contribuiría a una comprensión más completa de las fortalezas y debilidades del 

mercado laboral en Colombia. 

En segundo lugar, con relación a las variables del estudio, durante el período de 

2008 a 2020, se observó un aumento tanto en los salarios reales como en los salarios 

nominales. Sin embargo, los efectos del COVID-19 generaron comportamientos inusuales 

en estas variables, con un aumento simultáneo en las remuneraciones reales y la tasa de 

desempleo. Además, en la industria manufacturera de Colombia, se identificó un número 
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limitado de sectores con poder de mercado, y este fenómeno se mantuvo constante durante 

el período de estudio, con poca variación en el número de empresas con poder en cada 

sector. 

En tercer lugar, la metodología de datos de panel con efectos fijos resulta ser la más 

apropiada para estimar la relación entre el desempleo, los salarios y el poder de mercado, 

ya que permite el estudio específico de los departamentos a lo largo del tiempo, el control 

de las diferencias individuales y la eliminación de la endogeneidad. De esta metodología se 

infiere que el desempleo mantiene una relación positiva con el salario en un momento 

específico de tiempo, pero con influencia de las observaciones pasadas, se obtiene el 

resultado visto en múltiples investigaciones, una relación negativa. Por otro lado, en 

comparación, el poder de mercado muestra un impacto positivo sobre los salarios que 

podría estar relacionado con las condiciones estructurales del sector manufacturero, como 

son las cuotas de mercado, la capacidad de negociación salarial de las compañías, etc. 

En cuarto lugar, es fundamental resaltar la relevancia de este estudio, especialmente 

en un momento en el que se están implementando políticas relacionadas con el mercado 

laboral, reformas laborales, cambios en el salario mínimo y regulaciones para garantizar los 

derechos laborales. Esto se debe a la influencia directa e indirecta de numerosas variables 

en el mercado laboral, que a menudo no se tienen en cuenta en las decisiones de política, 

especialmente las condiciones a las que se enfrentan los trabajadores debido al mayor poder 

de negociación de las empresas. De igual manera, el estudio abre la posibilidad que las 

empresas entiendan su posición y su relación competitiva dentro del mercado laboral a 

través de las cuotas de mercado, lo que posibilitaría mejorar los procesos al momento de 

demandar trabajadores. 
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En este contexto, es necesario fomentar el desarrollo de la industria manufacturera 

en todo el país, asegurando diversidad y la capacidad de competir por la mano de obra en 

condiciones justas. Además, es crucial invertir en la formación de los trabajadores para que 

puedan desempeñar actividades de mayor impacto tanto para las empresas como para las 

regiones. Abordar el problema de la alta informalidad en el país es fundamental mediante 

políticas que formalicen el mercado laboral y consoliden las condiciones laborales. 

Por último, en respuesta a los desafíos que enfrenta este estudio y otros 

desarrollados en Colombia sobre el tema, es imperativo la creación de estadísticas e 

información sobre la demanda laboral en Colombia que no solo se muestre a nivel 

agregado, sino que también se desglose a nivel regional, departamental, sectorial y 

empresarial. Esto permitiría abordar de forma eficiente la relación con otras variables, 

como el tamaño de la empresa, tasa de interés, etc. De esta manera, se puede proporcionar 

información valiosa para la toma de decisiones y un panorama más completo de la situación 

laboral en el país. Así mismo, es crucial proponer metodologías aplicables al estudio de las 

remuneraciones de los trabajadores, ya que las investigaciones salariales son un tema 

central para los principales agentes económicos de la nación en procesos políticos, 

empresariales y laborales. 
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Anexos 

Anexo 1. Índice Herfindahl Hirschman promedio por departamento 

Departamento 

Índice 

Herfindahl-

Hirschman 

Antioquia 0.16801094 

Atlántico 0.16250267 

Bogotá 0.15432377 

Bolívar 0.13152394 

Boyacá 0.10807775 

Caldas 0.13456501 

Casanare 0.08482042 

Cauca 0.12797755 

Cesar 0.07931689 

Córdoba 0.07758346 

Cundinamarca 0.17460663 

Huila 0.0897274 

Magdalena 0.07748851 

Meta 0.07683139 

Nariño 0.06987315 

Norte de Santander 0.10629998 

Quindío 0.10135369 

Risaralda 0.14336724 

Santander 0.13744192 

Sucre 0.0730646 

Tolima 0.09341091 

Valle del Cauca 0.16117153 

Vichada 0.07259915 
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Anexo 2. Prueba de colinealidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Test de Haussman 
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Anexo 4. Regresión por efectos fijos 
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