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ARTÍCULO

INFORMALIDAD, CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
ECONÓMICO EN LA FRONTERA COLOMBO-

VENEZOLANA: EL CASO DEL DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA

José G. Aguilar Barceló 
Ronal E. Mahecha Guerra

Aguilar Barceló, J. G., & Mahecha Guerra, R. E. (2022). Informalidad, cre-
cimiento y desarrollo en la frontera colombo-venezolana: el caso del departa-
mento de Arauca. Cuadernos de Economía, 41(87), 699-722.

Se suele asumir que la informalidad laboral reduce la base impositiva, compromete 
el gasto público y precariza el empleo. Mediante el uso de un modelo de datos de 
panel de efectos fijos y el índice de Moran, se busca conocer la sensibilidad que tiene 
la informalidad laboral en los niveles de crecimiento y desarrollo económico regio-
nal, el posicionamiento geográfico, las condiciones fronterizas y los flujos migra-
torios en el ámbito municipal, en el departamento colombiano de Arauca para el 
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periodo 2011-2017. Se encuentra que, el nivel de los ingresos tributarios y la cober-
tura educativa tienen buena capacidad para explicar la informalidad y, por ende, 
pueden ser aprovechados estratégicamente por las municipalidades en el diseño de 
política pública. Aunque se descarta una relación global positiva entre informalidad 
y crecimiento económico, sí existen dinámicas por las que la informalidad podría 
asociarse con el desarrollo de algunos sectores económicos a escala local. Adicio-
nalmente, se encuentra evidencia de que la informalidad en los municipios arauca-
nos mantiene patrones relacionales que cambian en el tiempo. Finalmente, aunque 
la condición de frontera tiene incidencia en la informalidad, parecen tenerla aún más 
los factores estructurales asociados a dicho fenómeno.

Palabras clave: informalidad; crecimiento económico; correlación espacial; depar-
tamento de Arauca; frontera colombo-venezolana.
JEL: C21, E26, F51, J61, O17.

Aguilar Barceló, J. G., & Mahecha Guerra, R. E. (2022). Informality, growth 
and development on the Colombian-Venezuelan border: the case of the 
department of Arauca. Cuadernos de Economía, 41(88), 699-722.

It is usually assumed that labor informality reduces the tax base, threatens pub-
lic spending and makes employment precarious. Using a fixed effects panel data 
model and the Moran index, we want to investigate the sensitivity of labor infor-
mality to the levels of regional economic growth and development, the geographic 
positioning, the border conditions and migration flows in the Colombian depart-
ment of Arauca for the period 2011-2017. We found that the level of tax reve-
nues and educational coverage have a good capacity to explain informality and, 
therefore, can be used strategically by municipalities authorities in the design of 
public policy. Although a positive global relationship between informality and 
economic growth is ruled out, there are dynamics by which informality could be 
associated with the development of some economic in a local scale. Additionally, 
there is evidence that informality in the Araucanian municipalities maintains rela-
tional patterns that change over time. Finally, even though the border condition has 
an impact on informality, the structural factors associated with this phenomenon 
seem to have an even greater one.

Keywords: Informality; economic growth; spatial correlation; department of 
Arauca; Colombian-Venezuelan border.
JEL: C21, E26, F51, J61, O17.
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INTRODUCCIÓN
Se suele asumir que, en los países en vías de desarrollo, las causas de la economía 
informal1 van más allá de cuestiones impositivas y de demanda de trabajo (Jung 
et al., 1994), debiéndose incorporar a la discusión factores como, por ejemplo, 
la pobreza, las carencias educativas, la inseguridad pública o la falta de garantías 
laborales (Gallego et al., 2018; Sarghini et al., 2001). Sin embargo, aunque esta 
forma de economía puede surgir por la exclusión social y la contracción del mer-
cado de trabajo estructurado, su presencia es compatible con la existencia de opor-
tunidades de empleo formal. Incluso, factores como la asimetría de información 
pueden hacer convivir el autoempleo informal con regímenes impositivos simpli-
ficados y de baja carga tributaria, así como con altos niveles de ingreso per cápita.

Para Mathias et al. (2015), el tamaño de la economía oculta como proporción del 
producto interno bruto (PIB) en los países desarrollados ronda el 13,0 %, mien-
tras que en los países en vías de desarrollo alcanza una media del 33,0 %. No obs-
tante, trabajos como el de Noriega y Martínez (2016, p. 6) y el de Perkins y Nealer 
(2016, p. 4) refieren que entre el 2013 y el 2015 la informalidad laboral en algu-
nos países latinoamericanos llegó a superar el 70 % del empleo. Para Colombia 
este indicador fue ligeramente superior a la media regional (52,6 %), alcanzando 
el 54,5 %.

En todo caso, el grado de informalidad de una economía dependerá del método 
y las variables empleadas en su cálculo (Banco Mundial, 2019). En ese sentido, 
el panorama de la informalidad basado en el empleo, presentado por Noriega y 
Martínez (2016), parece más crítico que otros —por ejemplo, el de Mathias et al. 
(2015)— que toman como referencia la producción. Aunque en Colombia, en un 
nivel agregado, la informalidad (no agrícola) tanto en términos de empleo como 
de producción ha presentado una tasa de crecimiento negativa en años recien-
tes, su comportamiento está lejos de ser uniforme en cuanto a regiones, sectores 
productivos y grupos poblacionales del país (Vásquez y Agudelo, 2021). Este 
es el caso del departamento de Arauca donde, durante el periodo 2011-2017, 
los niveles de informalidad laboral prácticamente no han sufrido cambios en el 
agregado departamental, aunque en el interior se pueden encontrar distintas ten-
dencias en el ámbito municipal que sugieren diferencias en la dinámica econó-
mica y productiva.

Romero y Jiménez (2018), y Peña (2006) destacan que la necesidad de subsisten-
cia y el eco de algunas ventajas comparativas en materia económica han generado 
un aumento de la migración hacia Colombia, incrementándose con ello las prác-
ticas informales como un medio para acceder a bienes de primera necesidad. De 
acuerdo con Lozano y Martínez (2015), con base en la teoría de las redes sociales, 
los vínculos formales e informales de los migrantes con su país de origen favore-

1 Llamada también economía subterránea u oculta, se compone de las actividades y transacciones 
no registradas ante el gobierno (Gómez, 2007).
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cen el flujo de dinero y mercancías de retorno como mecanismo para mejorar las 
condiciones de vida de los familiares que no migran. En el caso de Colombia, esta 
situación viene dada, principalmente, por la crisis económica, política y social de 
Venezuela, que se recrudeció a partir de 2013 tras la muerte de su entonces pre-
sidente, Hugo Chávez (Romero, 2015), la cual ha incrementado la percepción de 
falta de capacidad del Estado para salvaguardar los derechos de la población.

Al respecto, Kaldor (1970) considera que la migración se da hacia sectores de 
mayor productividad, en los que se brinde la posibilidad de una mejor calidad de 
vida (como resultado de mayores salarios y beneficios sociales), lo que favorece 
el crecimiento económico, siempre que no se llegue a una sobreoferta de mano de 
obra (Romero y Jiménez, 2018), algo que podría no estar ocurriendo en la zona 
fronteriza colombo-venezolana, particularmente en el departamento de Arauca, 
donde son comunes las prácticas laborales de carácter informal como fuente de 
ingresos2.

De acuerdo con Harris y Todaro (1970), para que la migración ocurra, el trabajo 
asalariado en un sector moderno debe brindar una renta que supere la de otro 
(tradicional). Sin embargo, parte de la población que emigra terminará subem-
pleándose –al menos temporalmente– en el sector tradicional. Entre más personas 
se trasladen hacia la región de destino, mayor será el subempleo y el tiempo de 
espera para alcanzar los salarios de referencia del sector moderno, haciendo pau-
latinamente menos atractiva la migración. De este modo, los intentos por reducir 
el subempleo suelen tener un efecto limitado si hacen más atractiva la migración, 
pero no reducen la brecha de ingreso (Groizard, 2006).

Son muchos los autores que consideran que la relación entre informalidad y cre-
cimiento económico es negativa. Ejemplo de estos son Sarghini et al. (2001), 
Cimoli et al. (2006) o Loría et al. (2016), entre otros. Ellos afirman que un 
aumento de la informalidad afecta adversamente el nivel de las tributaciones, lo 
que a su vez reduce la inversión potencial en salud, educación, seguridad, ser-
vicios públicos y otros rubros que deben ser cubiertos por el Estado en el ejer-
cicio de sus funciones. De acuerdo con Caballero y López (2012), los ingresos 
por impuestos juegan un papel importante en la determinación de los niveles de 
riqueza de los países, lo que se manifiesta en el hecho de que la presión tribu-
taria de los gobiernos de América Latina, por ejemplo, entre el 2006 y el 2009 
llegó a ser del 20,4 % del PIB.

No obstante, autores como Véliz y Díaz (2014) afirman que la relación entre infor-
malidad y crecimiento económico es modificable y dependiente de los recur-
sos gubernamentales que se destinen a la mejora de las condiciones de vida de 
la población, incluidas las inversiones en educación y en salud. En este sentido, 
ellos muestran que algunos tipos de informalidad, como, por ejemplo, la rela-
tiva al emprendimiento, llegan a contribuir al crecimiento económico al impul-

2 Sin que ello suponga que estos refugiados económicos sean la causa del fenómeno de la 
informalidad.
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sar de forma indirecta ciertas actividades productivas, de modo tal que el balance 
recaudatorio pueda llegar a ser positivo en el mediano plazo. Incluso, Sarghini 
et al. (2001) reconocen que la eliminación de algunos sectores informales trae-
ría aparejada la exclusión económica de muchos agentes, y con ello repercusiones 
negativas incluso en la actividad económica formal. Bajo esta lógica, la población 
migrante podría actuar como un “ejército industrial de reserva”3 que genere diná-
micas favorables al crecimiento4 (Lazarte, 1987).

Bajo este contexto, este trabajo explora la posible relación entre informalidad y 
crecimiento económico en el departamento de Arauca tanto desde un enfoque eco-
nométrico como desde uno geoespacial, considerando factores como la condición 
fronteriza y la relación intermunicipal. A fin de que lo anterior recoja el efecto de 
la política económica venezolana de los últimos años de gobierno del presidente 
Chávez y los primeros de su sucesor, Nicolás Maduro, el análisis abarca el periodo 
2011-2017.

La primera hipótesis que se plantea señala cómo el nivel de informalidad en el 
departamento de Arauca, en el ámbito nivel municipal, podría relacionarse positi-
vamente con el crecimiento económico (H1). La segunda hipótesis explora la posi-
bilidad de que exista permeabilidad de la informalidad y, en este sentido, que las 
prácticas informales locales (particularmente de las zonas fronterizas) trascien-
dan este entorno y afecten así el desarrollo del departamento de Arauca en su con-
junto (H2).

MARCO TEÓRICO Y DE REFERENCIA
Algunas visiones teóricas sobre la informalidad y el desarrollo

De acuerdo con North (1990), la cultura e historia de los países dicta el tipo de ins-
tituciones que tienen y marca su evolución. Para el autor, no es posible distinguir 
entre procesos económicos y procesos sociales, por lo que es necesario analizar-
los de manera conjunta e integrada. Al mismo tiempo, las instituciones, entendi-
das como “las reglas del juego” en una sociedad, imponen límites a la interacción 
humana y pueden ser tanto de tipo formal (leyes, reglamentos, normatividad o 
contratos) como informal (ideas, creencias, valores o cultura). El costo de prescin-
dir de dicha información es despreciable.

Cuando estas “reglas del juego”, que restringen el comportamiento, dejan perci-
bir ventajas netas de la transgresión, el comportamiento de los individuos podría 
incorporar la evasión de impuestos o la violación de otras leyes formales al ser 
considerado como beneficioso, al menos desde una perspectiva de corto plazo, 

3 Esta expresión fue originalmente acuñada por Karl Marx en su obra El capital.
4 Por ejemplo, el departamento de Cundinamarca, en su Anteproyecto de Plan de Desarrollo 2016-

2019, indicó que, en el 2015, había recibido más de 154 000 desplazados por la violencia, en un 
espacio temporal en el que también presentó crecimiento económico.
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posiblemente oportunista. Son estas reglas las que requieren más vigilancia 
(Hodgson, 2006)5.

Para Coase (1960), si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos 
de transacción son cero, las negociaciones deben conducir a la asignación óptima 
de recursos en el mercado. Así, no importa quién tenga inicialmente el derecho de 
propiedad, porque finalmente este quedará con quien más lo valore, siempre que 
las partes puedan negociar sin costos y en libertad.

Sin embargo, generalmente los costos de reorganizar los derechos establecidos 
por el sistema legal suelen ser muy altos (estos costos, de no seguir las reglas 
informales, muchas veces son impuestos por la misma sociedad) y las partes no 
suelen contar con toda la información necesaria, por lo que las actividades que, 
para muchos, deberían de ser cesadas o restringidas, para otros tienen una clara 
justificación social, sin que pueda haber una negociación que satisfaga a todos.

Desde una visión estructuralista de los procesos sociales, la evolución de las polí-
ticas macroeconómicas, la transición demográfica, el nivel de educación de la 
población y el tamaño de la fuerza de trabajo inciden en el grado y las caracterís-
ticas de la informalidad y son la base de la tendencia en la distribución del empleo 
(Gasparini y Tornarolli, 2009). Por otra parte, la perspectiva institucionalista con-
sidera que en el sector informal se llevan a cabo actividades que benefician a la 
sociedad6: así se evadan obligaciones tributarias (Jiménez, 2012). Finamente, bajo 
un enfoque de descentralización productiva, el sector informal es un sistema en el 
que impera la mano de obra subcontratada y juega un papel de complementariedad 
con el sector formal con el que está intrínsecamente articulado (Tokman, 2001).

Desde la óptica de la ordenación de los colectivos sociales y económicos, De Oli-
veira (1991), citado por Jiménez (2012), considera que existen tres grupos de indi-
viduos para los que la informalidad puede llegar a ser atractiva. El primero de 
ellos corresponde al fluctuante, que nace a partir del desempleo tradicional, es 
decir, se trata de aquellos trabajadores despedidos por baja productividad o perio-
dos de recesión. Un segundo tipo es el latente, el cual se origina a raíz de proce-
sos migracionales hacia las zonas urbanas. El tercero se refiere al estancado, que 
se conforma por trabajadores que han encontrado en la informalidad un método de 
supervivencia. Esta clasificación soporta la opinión de Loayza et al. (2009), para 
quienes la informalidad deriva de la existencia de una economía segmentada que 
impone barreras de entrada a la formalidad.

Para De Soto (1987), la propia interacción humana lleva a los sistemas legales 
a acumular progresivamente tantas normas que luego harán muy complicado el 
acceso a la formalidad y muy costoso permanecer en ella. Con base en esto, resulta 
poco propicio abrir las instituciones legales a las poblaciones marginales. Para el 

5 Para algunos lo formal es sinónimo de legal, y lo informal, de ilegal. Desde otra perspectiva, lo 
formal se refiere a las reglas explícitas, mientras que lo informal hace alusión a las reglas tácitas.

6 Muchos de los venezolanos que llegan a la ciudad por necesidad y trabajan en la informalidad, ter-
minan por crear nuevos negocios formales favoreciendo el dinamismo de la economía contributiva.
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autor, la fuga de recursos hacia la informalidad sería resultado del rechazo a un sis-
tema en el que no hay derechos de propiedad firmes.

Arauca en el contexto de la frontera colombo-venezolana
Pese a que Colombia comparte fronteras terrestres con varios países, la de Vene-
zuela se destaca por ser la más extensa y una de las más afectadas por la informa-
lidad (Rodríguez et al., 2018). Los departamentos colombianos que comparten 
frontera con ese país son La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, 
Guainía y Arauca, constituyendo este último una de las zonas fronterizas más con-
flictivas de la región debido, entre otras cosas, a la importante presencia tanto 
del décimo frente de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) como del frente Domingo Laín Sáenz 
del Ejército de Liberación Nacional (ELN) (FIP, 2014).

El departamento de Arauca, parte de la Orinoquía colombiana, está compuesto por 
siete municipios: Arauca (ciudad capital), Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto 
Rondón, Saravena y Tame. Estos comparten vías de acceso y dependencias guber-
namentales, pero también un contexto sociocultural (Gobernación de Arauca, 
2018). Este departamento limita al norte y al este con Venezuela, al sur con los 
también departamentos colombianos de Vichada y Casanare, y al oeste con el de 
Boyacá (Anzola et al., 2019). La Figura 1 muestra tanto la ubicación del depar-
tamento de Arauca dentro de Colombia como su división político-administrativa.

Lo anterior contribuye a que en el departamento ocurran actividades económicas ile-
gales organizadas, así como otras de tipo delictivo sustentadas en el tráfico de cocaína, 
combustible, ganado y minerales metálicos (Ardila et al., 2021). Autores como Ávila 
(2013) y Morffe et al. (2019) afirman incluso que, de entre los departamentos fronteri-
zos, este es donde ocurren más asesinatos, después del de Norte de Santander. En con-
secuencia, las causas de la informalidad en esta región podrían ser muy particulares.

En materia económica, los tres departamentos colombianos con menor creci-
miento del PIB entre el 2011 y el 2017 fueron Huila, Chocó y Arauca. En ese 
periodo, la tasa de crecimiento nominal en Huila fue del 4,9 %, mientras que en 
Chocó fue de -14,7 %; sin embargo, Arauca llegó hasta -18,1 %7, representando el 
mayor decrecimiento de entre los 32 departamentos y la capital colombiana que 
conforman el territorio nacional. Además, en términos medios durante el periodo, 
Arauca ocupa la posición 23 en términos del PIB real, habiendo presentado un 
decremento de más del 50 % en el periodo 2011-2017. Asimismo, entre los años

2000 y 20188 el departamento pasó de la segunda a la undécima posición en térmi-
nos de PIB per cápita, aunque para el 2020 había recuperado dos posiciones, para 

7 La caída en términos reales es aún mayor.
8 Esto podría estar asociado con el aumento en los niveles de informalidad en la región, aunque 

también, de forma indirecta, con el envío de remesas a Venezuela, las cuales se destinan general-
mente a la cobertura de gastos básicos.
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situarse en el noveno lugar. Lo anterior supone un pobre nivel de industrialización 
y una limitada capacidad innovadora.

Figura 1.
Mapa de la ubicación geográfica y la división político-administrativa del departa-
mento de Arauca
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Fuente: adaptación a partir del Marco Geoestadístico Nacional del DANE y del IGAC (2012)9.

Teniendo como base el Índice Departamental de Competitividad10, en el 2018 
Arauca presentó la mayor tasa de desocupación laboral, derivada de un aumento 
de la mano de obra no calificada, que en su mayoría incursiona al país por su paso 
fronterizo con Venezuela (el puente José Antonio Páez). Sin embargo, se destaca 
que la crisis venezolana también ha traído beneficios al comercio, pues debido al 
desabastecimiento en aquella nación se han dinamizado ciertos sectores de la eco-
nomía en la zona fronteriza colombiana.

Para conocer hasta qué punto la configuración geográfica, económica e institucio-
nal del territorio colombiano imposibilita su integración con la capital del país, 
Rodríguez et al. (2018) realizan un análisis cualitativo de las ciudades de Cúcuta, 
Arauca y Maicao. Ellos evidencian la existencia de una insuficiente presencia del 
Estado en zonas fronterizas, lo que acrecienta las problemáticas de conectividad 
entre regiones. Los autores indican que la debilidad institucional en un entorno de 
escasez presupuestaria, la dependencia económica de actividades de baja produc-
tividad y una creciente cultura de la ilegalidad limitan el desarrollo social e incen-
tivan la actividad informal.

9 El DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia.
10 Este es elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario.
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De igual forma, sendos diagnósticos del Ministerio del Trabajo y la Fundación Pana-
mericana para el Desarrollo, así como de la Universidad Nacional de Colombia, seña-
lan que, entre las múltiples causas de la informalidad en el departamento de Arauca, se 
encuentra que la región basa su economía tanto en la extracción petrolera como en acti-
vidades tradicionales tales como la ganadería, la agricultura, la minería y el comercio, 
al tiempo que tiene un bajo dinamismo tecnológico, todo lo cual incide en la oferta de 
empleos formales (MinTrabajo y FUPAD, 2013; UNAL, 2018).

Por otro lado, Romero y Jiménez (2018), particularizando para el municipio de 
Arauca, analizan el impacto financiero que sobre el sector comercial ha tenido 
la crisis venezolana. Ellos afirman que el aumento del comercio no regulado ha 
impactado la dinámica económica de la región, reduciendo la competitividad de 
los negocios formales y orillándolos a pasar a la informalidad al verse alcanzados 
por la crisis. También la informalidad habría favorecido la deserción escolar y la 
familiarización de los jóvenes con esquemas de corrupción.

Asimismo, Campos y Carrillo (2019) estudian el desarrollo de los municipios 
colombianos a partir de variables de educación, salud, seguridad y crecimiento 
económico; para esto calculan la correlación espacial entre el nivel de transfe-
rencia de recursos por parte del gobierno central y el de desarrollo municipal, 
utilizando el índice local de Moran, a fin de encontrar una relación positiva (aun-
que débil) entre ambos elementos. Gallego et al. (2018), por su parte, estudian la 
dimensión espacial de la informalidad laboral en un nivel intraurbano en Medellín 
y encuentran asociaciones que les permiten concluir que la educación y el empleo 
moderno11 pueden ayudar a paliar el problema de la economía informal.

METODOLOGÍA
En primer término, se construye un índice de informalidad en el ámbito municipal 
siguiendo las definiciones y metodología del DANE (2006). En tal sentido, la pobla-
ción económicamente activa (PEA) se compone de la población ocupada (O) y la 
desocupada (DS). Mientras que la población ocupada se refiere a aquellos que traba-
jan ya sea de manera formal (O) o informal (0I) , la población desocupada alude a los 
desempleados; de aquí que una aproximación a la tasa de ocupación informal (TOI), 
a través de la población en edad de trabajar (PET) puede estar dada por,

Esta será la variable dependiente del análisis econométrico y el atributo de estu-
dio en el análisis estadístico de datos espaciales. Los valores de los componentes 

11 Se considera como “empleo moderno” aquel que involucra, para el desarrollo de las tareas, ac-
ciones de producción automatizada, administrativa informatizada y otras relacionadas con el uso 
de la tecnología.
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del TOI provienen de los indicadores de ocupación del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP).

Fuentes de información, tratamiento de datos y validación 
del modelo para el análisis de datos de panel
Por un lado, el presente trabajo plantea el uso de un modelo econométrico de datos 
de panel con el objetivo de conocer el efecto de las variables estructurales a priori 
asociadas a la informalidad. La información de las variables que, a priori, ten-
drían incidencia en el nivel de informalidad surgen de las bases de datos del DNP, 
el DANE, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (Adres) y la Red Nacional de Información (RNI)12. Cabe mencio-
nar que el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) consolida en 
una sola base de datos organizada en paneles temáticos (características generales 
de los municipios, educación, violencia y conflicto y buen gobierno, entre otros) 
información a nivel municipal de muchas de las fuentes mencionadas y de algunos 
ministerios (CEDE, 2019).

El panel de educación reúne información de variables relacionadas con el sis-
tema educativo de Colombia que incluye a la educación básica, media y superior. 
Se toma como variable el número de estudiantes en los grados décimo y undé-
cimo (que conforman el nivel de media académica) para el periodo de análisis 
(educ). Estos grados son los previos a la decisión de optar por la educación téc-
nica o universitaria (Montes, 2017). Así, la variable educ representa una proxy de 
la cobertura educativa en educación media. Levy y Székely (2016) señalan que el 
incremento en la cobertura educativa ayuda a contener la informalidad, de modo 
que se espera una relación negativa entre estas variables.

En materia de salud, en el ámbito nacional se accede a la seguridad social a través 
de dos regímenes: el contributivo (SSC, por “seguridad social contributiva”) y el 
subsidiado. El primero, recoge a aquellos trabajadores que realizan aportes de tipo 
contributivo relacionados con la salud, pensiones y riesgos laborales, mientras que 
el segundo acoge a aquellas personas vulnerables o cuyos ingresos no les permi-
ten pagar esta afiliación (Prada, 2004). La variable SSC representa la cobertura en 
salud del sector empresarial (patrones, asalariados y trabajadores por cuenta pro-
pia) en términos del número de personas que participan en el régimen contribu-
tivo. Se espera que una mayor cobertura de salud se asocie con una reducción en 
la proporción de informales13.

12 La RNI es la instancia de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en 
Colombia que integra la información de esta población (Unidad de Víctimas, 2019).

13 Si bien las contribuciones al sistema de salud no aseguran una determinada calidad en los servicios 
prestados, sí representan un indicador de calidad de vida de la población y de igualdad social, que 
puede entenderse como una aproximación de las condiciones de salud social en un sentido amplio.
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En lo que respecta a la producción nacional, el PIB municipal es publicado desde 
el 2011 por el DANE como el Indicador de Importancia Económica Municipal 
(DANE, 2015). Se toma esta variable como una aproximación del nivel de creci-
miento (Martínez, 2010). No se descarta la posibilidad de encontrar una relación 
positiva entre el crecimiento económico y el nivel de informalidad (Cimoli et al., 
2006). Asimismo, se esperaría que las prácticas del Gobierno, representadas por la 
recaudación de impuestos tributarios y medidas a través de la variable ingtrib (con 
información procedente del DNP), muestren signo negativo respecto de la infor-
malidad, en caso de ser eficientes.

Por otra parte, el panel de violencia y conflicto (seguridad) contiene información 
relacionada con las acciones ofensivas, tales como ataques, secuestros u homici-
dios llevadas a cabo por grupos criminales violentos o subversivos (CEDE, 2019). 
Esta categoría se encuentra compuesta por dos variables relacionadas con la pobla-
ción desplazada (que se toma como proxy del nivel de seguridad). La variable 
recep hace referencia al número de personas llegadas al municipio por desplaza-
miento forzado, y la variable expul alude al número de personas expulsadas por 
esta misma causa. Se asume que un mayor número de desplazados expulsados es 
evidencia de mayor inseguridad en la zona y que el incremento en la recepción es 
resultado de un menor nivel de este fenómeno.

Tabla 1. 
Variables relacionadas con la economía informal empleadas en el análisis de datos 
de panel

Área Variable
Signo 

esperado
Descripción Fuente

Informalidad TOI - Tasa de ocupación informal DNP

Educación educ Negativo
Alumnos del nivel media 
académica

CEDE

Salud SSC Negativo
Afiliados a la salud 
contributiva

ADRES

Crecimiento PIB Negativo PIB corriente municipal DANE

Ingresos 
tributarios

ingtrib Negativo Rentas tributarias municipales DNP

Seguridad
recep Negativo Personas recibidas* RNI/CEDE

expul Positivo Personas expulsadas* RNI/CEDE

*Por desplazamiento forzado.
Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 1 agrupa las variables utilizadas en el análisis econométrico de datos de 
panel, las cuales, según la literatura, tienen incidencia potencial en los niveles de 
informalidad.
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Fuentes de información, tratamiento de datos y validación del 
modelo para el análisis de datos espaciales (índice de Moran)
Por otra parte, la informalidad se estudia con base en la relación espacial intermu-
nicipal, la cual toma como referente de geolocalización un shapefile14 construido 
a partir de información del DANE. A través del análisis de la correlación espacial 
es posible identificar relaciones funcionales y determinar el impacto de las exter-
nalidades de una región sobre otras (Moreno y Vayá, 2002).

En este sentido, se plantea el análisis de la correlación espacial con base en el cálculo 
del índice local de Moran y los Indicadores Locales de Asociación Espacial (LISA, 
por sus siglas en inglés) asociados, que descomponen el índice de autocorrelación y 
verifican la contribución de cada unidad espacial en la formación del valor general 
(Celemín, 2009; Muñoz y Ducón, 2016). El índice local de Moran es esencialmente 
el coeficiente de correlación de Pearson (y por lo tanto toma valores entre -1 y 1) aso-
ciado a una matriz de pesos espaciales (Goodchild, 2008). Esta herramienta determina 
la intensidad de la relación espacial y las formas de agrupación de las unidades de aná-
lisis, lo que permite hacer inferencias sobre los niveles de informalidad municipal.

De acuerdo con Celemín (2009), la forma local estandarizada del índice para la 
observación i está dada por:

donde w representa la matriz de pesos espaciales definida a partir del shapefile, la 
cual le da valor de uno a aquellos municipios que comparten frontera directa con 
la unidad espacial i, y valor de cero a aquellos que no cumplen esta condición; z 
hace referencia a las desviaciones de la media. El subíndice –i denota las unidades 
vecinas de i (este valor va desde 1 hasta n, que es el total de municipios colindan-
tes para cada caso), y QUOTE m

o
 es la varianza. De este modo es posible obtener 

un valor de significancia para cada municipio, con base en los resultados de auto-
correlación espacial.

En preparación para el análisis comparativo se definen cuatro posibles ubicaciones 
en términos espaciales. En la primera, el municipio, al igual que sus vecinos, tiene 
altos valores de informalidad (alto-alto). En la segunda se agrupan los casos en los 
que el municipio presenta bajos niveles de informalidad frente a unos altos niveles en 
los municipios colindantes (bajo-alto). La tercera forma de agrupación hace referen-
cia a situaciones en las que ocurren bajos niveles de informalidad tanto en el muni-
cipio como en los municipios aledaños (bajo-bajo). Finalmente, la cuarta forma de 
agrupación es aquella en las que el municipio presenta altos niveles de informalidad, 
pero se encuentra rodeado de municipios con baja informalidad (alto-bajo).

14 Un shapefile es un formato no topológico utilizado para almacenar la ubicación geométrica e 
información de atributos de una entidad geográfica.
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RESULTADOS
En primera instancia se muestran los resultados descriptivos concernientes a la evo-
lución de las variables de estudio en los distintos municipios del departamento de 
Arauca (Figura 2). En términos de la tasa de ocupación informal existen diferencias 
entre el municipio de Arauca y Tame, que presentan tendencia negativa (con varia-
ción de -14,5 % y -1,1 %, respectivamente, en el periodo), y el resto, que tiene evo-
lución ascendente (de entre 4,4 % y 9,9 % en el periodo). Como se señaló, el cambio 
en la tasa del departamento en su conjunto es prácticamente nula. En cuanto a la 
cobertura educativa, se aprecia una evolución negativa en Puerto Rondón (-18,5 %), 
Arauca (-7,5 %) y Cravo Norte (0,6 %); el resto muestra una tendencia ascendente 
destacando los de Fortul y Saravena con 55,6 % y 20,0 %, respectivamente. Cravo 
Norte presenta una tendencia negativa, similar a la de Puerto Rondón.

En materia de salud, la tendencia de las aportaciones al sistema contributivo es 
positiva, excepto en el municipio de Arauca. Destaca el marcado incremento de 
Fortul que han triplicado su incipiente base original durante el periodo. En cuanto 
al comportamiento del PIB nominal, solo Tame, Saravena y Fortul presentaron una 
evolución positiva durante el periodo. Aunque iniciaron con los niveles más altos 
del departamento, sobresalen las tasas negativas de Arauca (-33,9 %) y Arauquita 
(-63,5 %) al término del periodo (que cae al grado de que este último municipio 
incluso por debajo de Tame), haciendo que el crecimiento del PIB conjunto fuera 
negativo año con año.

Es interesante destacar que los municipios que tuvieron evolución negativa del 
PIB (Cravo Norte y Puerto Rondón) también tuvieron decrementos poblaciona-
les durante el periodo, y, a la inversa, los que tuvieron evolución positiva del PIB 
presentaron incrementos poblacionales, con excepción de Arauca y Arauquita que 
aun con incrementos poblacionales tuvieron disminución en su PIB, lo que podría 
tener que ver, además de con un prolongado estancamiento del salario, con la pre-
carización del empleo por el exceso de mano de obra (Núñez, 1999)15.

En lo que se refiere a ingresos tributarios, solo Saravena (66,8 %), Tame (24,8 %) 
y Arauca (23,4 %) han logrado incrementarlos en el periodo; el resto muestra ten-
dencia negativa. En general, los principales componentes de estos ingresos son 
gravámenes, tales como el impuesto al consumo y el de industria y comercio, que 
se derivan de las transacciones comerciales.

Prácticamente en todos los municipios, año con año, dejaron de radicar más per-
sonas que las que inician residencia por causa de la violencia (aunque este balance 
cada vez va siendo menos negativo), con excepción de Arauca, que hasta el 2015 
recibió más personas que las que expulsaba, aunque en la parte final del periodo 
su balance también fue negativo, constituyendo el único municipio con tendencia 
negativa en cuanto a la migración neta (las personas recibidas menos las personas 
expulsada) a causa de la violencia.

15 Con base en datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.
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Figura 2. 
Evolución de las variables de estudio en los municipios de Arauca* (2011-2017)
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* Para facilitar la visualización y el análisis, se omiten los municipios de Cravo Norte y 
Puerto Rondón en la representación gráfica. ** En millones de dólares.
Fuente: elaboración propia con información de DNP, CEDE, ADRES, DANE y RNI. En 
todos los casos el eje de abscisas representa el tiempo en años.

Se debe hacer notar que, en general, tanto el número de personas expulsadas como 
el de recibidas ha venido disminuyendo con el paso del tiempo en todos los muni-
cipios. Esta tendencia de reducción en la movilidad podría deberse a una mejora 
en las condiciones de vida en términos de seguridad pública (no hay que olvidar 
que en el 2016 se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP); no 
obstante, el hecho de que las reducciones porcentuales suelan ser mayores en las 
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inmigraciones que en las emigraciones puede tener que ver con la oportunidad 
económica que ofrecen los distintos municipios y departamentos del país.

Resultados del análisis econométrico de datos de panel
En este apartado se muestran los resultados del modelo de datos de panel. Las 
variables explicativas consideradas tienen que ver con la educación, la salud, el 
crecimiento económico, los ingresos tributarios y la seguridad. La especificación 
finalmente utilizada se presenta en la siguiente ecuación:

donde  son los parámetros a estimar (véase la Tabla 1 para una expli-
cación de las variables); ai representa los efectos municipales individuales y Uit 
hace referencia al termino de error.

Para determinar el tipo de modelo a emplear en cuanto a sus efectos (fijos o aleato-
rios) se realiza la prueba de Hausman, cuya hipótesis nula señala que los estimado-
res no difieren entre sí, de modo que el término de error y las variables explicativas 
no estarían correlacionadas (los efectos son aleatorios). Al presentar un estadístico 
menor a 0,05, se rechaza dicha hipótesis, lo cual hace sugerir que el modelo más 
adecuado es el de efectos fijos.

Se realiza también la prueba Modificada de Wald para heterocedasticidad, la cual 
tiene como hipótesis nula la ausencia de heterocedasticidad, lo que requiere que la 
varianza de los residuales sea constante para todos los individuos 
, al ser siete los municipios del departamento de Arauca). A diferencia de otras 
pruebas, como la de Breusch-Pagan, esta presenta la ventaja de no ser sensible al 
supuesto de normalidad de los errores (Aparicio y Márquez, 2005). Al obtener un 
valor p asociado al contraste cercano a cero se rechaza la hipótesis nula.

Además, se realiza la prueba de autocorrelación de Wooldridge que evalúa la capa-
cidad explicativa del modelo y que establece como hipótesis nula la ausencia de 
autocorrelación serial de primer orden. Este estadístico fue inferior a 0,05, por lo 
que también hay presencia de autocorrelación.

A fin de obtener resultados más confiables, estos problemas fueron corregidos 
expresando las variables en logaritmos naturales16, lo que se ve reflejado en la 
siguiente expresión

16 Una de las ventajas de usar logaritmos es que permite una mayor bondad de ajuste del modelo 
dada la invariancia de los coeficientes cuando hay cambios de escala en las variables.
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El indicador de salud se muestra como una importante variable explicativa: mayo-
res contribuciones a la seguridad social se asocian a una reducción de la informa-
lidad. Por otro lado, se observa que la educación no presenta un signo acorde con 
la literatura (Gallego et al., 2018; Gasparini y Tornarolli, 2009), si bien es cierto 
que no resulta significativa. Es importante mencionar que existe cierta sustituibi-
lidad entre las variables de salud y educación, de manera tal que al omitir aquella 
del análisis el coeficiente de la educación muestra un efecto negativo, importante 
y significativo, por el que mayor cobertura educativa conllevaría menores niveles 
de informalidad; no obstante, esto es a costa de una disminución en el R2, lo que 
hace inconveniente optar por dicha especificación. La Tabla 2 presenta los resul-
tados corregidos.

Tabla 2.
Resultados de la estimación del panel con efectos fijos

Variable Coeficiente E. E.

educ 0,0371496 (0,024037)

SSC -0,0593013 ** (0,012709)

PIB -0,0288696 * (0,017130)

ingtrib -0,0175626 * (0,009724)

recep 0,0239784 * (0,009355)

expul 0,0702628 ** (0,019341)

* Significativa al 10 %; ** Significativa al 5 %. E. E.: Error estándar. .
Fuente: elaboración propia con apoyo del software Stata.

El PIB también resultó significativo y negativo, resultado que está en línea con 
los de Sarghini et al. (2001), en el sentido de que el crecimiento económico no 
debería derivar en mayor informalidad, ni esta última en crecimiento económico. 
Por otra parte, los ingresos tributarios se muestran también significativos y nega-
tivos, como se esperaba, aunque con un efecto más modesto que el resto de las 
variables. En lo que concierne a seguridad, se encuentra que tanto la recepción 
como la expulsión de población desplazada por el conflicto armado incremen-
tan la informalidad, por lo que el efecto parece estar más en función del fenó-
meno agregado de inseguridad y movilidad regional que del tipo de flujo. De 
cualquier forma, la expulsión tiene un efecto más de tres veces superior al de 
la recepción, por lo que el sentido del flujo poblacional, por sí mismo, tendría 
menor efecto en la informalidad que la inseguridad e inestabilidad social como 
problema integral.
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Resultados del análisis estadístico de datos 
espaciales (índice de Moran)
En este apartado se presentan los resultados del índice de Moran y los LISA, con-
siderando como atributo la tasa de ocupación informal (TOI), lo que permite obte-
ner un indicador de la importancia del fenómeno en cada municipio y sus vecinos 
con base en la autocorrelación espacial (Galvis-Aponte y Hahn-De-Castro, 2016). 
El análisis anterior se apoya en el Shapefile del departamento de Arauca, que con-
tiene información sobre las coordenadas, áreas, límites y otros datos geográficos 
necesarios para construir la matriz de pesos espaciales17.

Con la intención de conocer la evolución de la informalidad según la relación geo-
gráfica, en la Figura 3 se presentan los diagramas de dispersión de Moran para el 
año inicial y final del periodo de análisis.

La figura muestra la dispersión de los municipios y la línea de tendencia que los 
representa (cuya pendiente corresponde al índice de Moran), en términos de la infor-
malidad en el municipio i (eje de abscisas) contra la de los municipios vecinos, –i 
(eje de ordenadas)18. Los valores del índice para 2011 y 2017 son, respectivamente, 
de 0,520 y 0,233, que al ser positivos son evidencia de agrupación espacial, la cual 
se ha ido debilitando con el tiempo.

En lo que concierne a los estadísticos del índice, para el 2011 se obtuvo un valor 
z de 2,743 con un valor p de 0,025, mientras que para 2017 el valor z fue de 2,313 
con un valor p de 0,011. Ambos casos caen en zona de rechazo de la hipótesis 
nula de no autocorrelación con un nivel de significancia del 5 %, al cumplirse que 
z > 1,96 y p < 0,05. Se destaca que Fortul y Cravo Norte son los municipios más 
significativos en ambos años.

Las ubicaciones en los cuadrantes del índice de Moran en la Figura 3 constituyen 
los resultados LISA. En el 2011, en el cuadrante I (alto-alto) se encontraban los 
municipios de Fortul, Saravena, Tame y Arauquita, mientras que en el cuadrante 
III (bajo-bajo) estaban Puerto Rondón, Arauca y Cravo Norte. Lo anterior repre-
senta una partición del departamento en dos zonas: la este, compuesta por muni-
cipios con menor informalidad relativa que colindaban con otros similares; y la 
oeste, conformada por municipios con mayor informalidad relativa, que también 
estaban en vecindad con otros análogos.

No obstante, para el 2017 se habían dado cambios interesantes. Primero, Saravena, 
Fortul y Tame, de la zona más occidental del departamento, presentaban una forma 
de “mimetización” en el clúster alto-alto por la que se igualaba su nivel de infor-
malidad. Por otro lado, los municipios que anteriormente conformaron el clúster 
bajo-bajo mostraron marcadas diferencias; en este sentido, Puerto Rondón pasó al 
cuadrante IV, que lo clasificaba como municipio de alta informalidad relativa en 

17 Este proceso es realizado con el apoyo de los softwares Qgis y GeoDa.
18 Para el cálculo se ha utilizado un criterio de contigüidad tipo reina de primer orden.
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un entorno de niveles más bajos. Arauca, por su parte, pasó al cuadrante II, corres-
pondiente a municipios de baja informalidad relativa en entornos de niveles más 
altos. Se debe tener en cuenta que estos dos últimos cuadrantes son considerados 
como de transición, por lo que, al parecer, la zona está pasando por un proceso de 
reconfiguración, lo cual podría deberse, entre otras cosas, a aspectos relacionados 
con la migración y con la evolución socioeconómica.

CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo fue conocer las implicaciones que el crecimiento y el 
desarrollo económico han tenido en los niveles de informalidad laboral de los 
municipios del departamento de Arauca en Colombia entre el 2011 y el 2017, tanto 
desde un enfoque econométrico como desde uno geoespacial, considerando fac-
tores específicos tales como la condición fronteriza o la relación intermunicipal.

En términos agregados, el crecimiento económico de los municipios araucanos 
muestra una relación inversa con la informalidad, por lo que se descarta la hipó-
tesis de que el aumento de la informalidad en la zona esté relacionado positiva-
mente con el crecimiento. No obstante, se debe destacar que localmente existen 
dinámicas (como las observadas en la parte más occidental del departamento) 
por las que parece haber un vínculo entre el aumento del PIB y el de la informali-
dad, lo cual puede ser explicado por un exceso de mano de obra en la región que 
hace crecer la demanda de algunos sectores de la producción (como, por ejem-
plo, el de la alimentación, farmacéutico o de transportes). De cualquier forma, 
este aparente crecimiento no siempre está acompañado de los indicadores de 
desarrollo esperados.

Figura 3.
Diagramas de dispersión de Moran (2011 y 2017) de la informalidad municipal 
araucana

Año 2011 (año inicial) Año 2017 (año final)
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Se destaca el peso que tienen tanto la salud contributiva como la salida de la pobla-
ción a causa del conflicto armado en la explicación de la informalidad; la primera, 
a través de una relación inversa, y la segunda por medio de una relación directa. 
Aun sin poder establecer una relación causal, estas pueden ser variables estratégi-
cas en los esfuerzos por disminuir la informalidad en aquellos sectores en los que 
estas acciones resulten menos costosas.

La disminución en las tasas de emigración de los municipios araucanos se puede 
entender como una mejora en el nivel de seguridad; sin embargo, las reducciones 
en las tasas de atracción de la población desplazada han sido incluso mayores, por 
lo que el efecto de la condición de precariedad económica parece prevalente, lo que 
la hace una región poco atractiva para la población desplazada ante la búsqueda de 
mejores expectativas de vida, a diferencia de lo que ocurre con la población que emi-
gra de Venezuela, quienes en muchos casos no cuentan con recursos para movili-
zarse ni con la documentación que les permita trabajar legalmente en el país. Aunque 
municipios como Arauca han logrado reducir tanto su tasa de ocupación informal 
como el exceso de mano de obra, el nivel poblacional por sí mismo parece tener 
menor efecto en la informalidad que la inseguridad e inestabilidad social.

Adicionalmente, el análisis de datos espaciales muestra que la informalidad en los 
municipios araucanos mantiene patrones relacionales, sin que se pueda rechazar la 
hipótesis de que la presencia de este fenómeno en sus municipios fronterizos pro-
picie externalidades sobre aquellos que no lo son. En términos generales, parece 
haber una relación significativa entre los niveles de informalidad de las diferen-
tes zonas del departamento. En todo caso, aunque la condición de frontera incida 
en los niveles de informalidad del departamento, parecen hacerlo aún más los fac-
tores estructurales asociados a dicha informalidad, en los que el alcance —en un 
nivel local— que tienen las instituciones educativas, de saludo, policiales y de 
gobierno es fundamental.

Ante una estructura productiva deficiente que lleva a bajos niveles de innovación e 
industrialización, la informalidad se presenta como un mecanismo de subsistencia 
para la sociedad, generando empleos de baja productividad que el mercado laboral 
formal no siempre puede ofrecer. No obstante, en el largo plazo una mejora en la 
calidad de vida en la región depende de la creación de empleos formales, más pro-
ductivos y mejor remunerados.

Una dificultad que se presenta a la hora de hacer investigación a nivel municipal 
en Colombia es la falta de información completa y confiable. Es altamente desea-
ble que las instituciones que generan las estadísticas nacionales tengan los medios 
para mantener actualizadas las bases de datos referentes a los fenómenos socioe-
conómicos en el ámbito municipal a lo largo y ancho del país, lo que permitiría el 
desarrollo de análisis robustos que puedan constituir un punto de partida integral 
para el debate y la toma de decisiones.

Finalmente, se debe señalar que, dadas sus características propias, la inclusión en 
el análisis de los municipios colindantes con las fronteras geográficas del depar-
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tamento de Arauca como aquellos pertenecientes a los departamentos de Boyacá, 
Casanare y Vichada en Colombia, o incluso los del estado de Apure en Venezuela, 
permitiría reflejar de manera más precisa lo que ocurre en la región en términos de 
asociación espacial. No obstante, el costo de obtener esta información puede ser 
bastante elevado.
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