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Resumen: En los últimos años, la economía de Colombia ha sufrido un notable impacto
debido a la pandemia de Covid-19, lo que ha generado desequilibrios macroeconómicos 
imprevistos. Entre los principales efectos, destaca un aumento de más del 30% en la Tasa 
Representativa del Mercado en un periodo de dos años, así como el repunte del desempleo, 
que superó los dos dígitos en 2021. A esto se suman altos índices de inflación, impulsados 
tanto por factores internos como externos, como la guerra en Ucrania, que afectó los 
mercados de petróleo y energía, y el cierre de China debido al Covid-19. A nivel interno, el 
cambio de gobierno y las políticas económicas generaron una compresión económica, con 
precios elevados y mayores tasas de interés. Por lo cual se busca explorar la relación entre 
la Tasa Representativa del Mercado y el Índice de Precios al Consumidor, sugiriendo que un 
aumento de la TRM encarece las importaciones, especialmente en un país como Colombia, 
más importador que exportador. Esto afecta tanto los productos terminados como los 
insumos y materias primas, incrementando los costos de producción y, por ende, los precios 
de la mayoría de los bienes. Para analizar esta relación, se utiliza un modelo VAR (Vector 
Autorregresivo) que evalúa los datos desde 2001, permitiendo identificar las variables 
exógenas y endógenas. El presente artículo se apoya en investigaciones previas que han 
explorado la influencia de la TRM en el IPC, evidenciando que la relación es significativa, 
especialmente a corto plazo. A través de técnicas como la prueba de estacionariedad de 
Phillips-Perron y el test de Granger, se valida la existencia de una causalidad entre estas 
variables. 

Artículo Original 

Impacto de la tasa representativa del mercado en el IPC en Colombia
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Abstract: Covid-19, which has generated unforeseen macroeconomic imbalances.
Among the main effects, there is an increase of more than 30% in the Representative Market 
Rate in a period of two years, as well as the rise in unemployment, which exceeded double 
digits in 2021. Added to this are high inflation rates, driven by both internal and external 
factors, such as the war in Ukraine, which affected the oil and energy markets, and the 
closure of China due to Covid-19. At the internal level, the change of government and 
economic policies generated an economic compression, with high prices and higher interest 
rates. Therefore, we seek to explore the relationship between the Representative Market 
Rate and the Consumer Price Index, suggesting that an increase in the TRM makes imports 
more expensive, especially in a country like Colombia, which is more of an importer than 
an exporter. This affects both finished products and inputs and raw materials, increasing 
production costs and, therefore, the prices of most goods. To analyze this relationship, a 
VAR (Vector Autoregressive) model is used that evaluates data since 2001, allowing the 
identification of exogenous and endogenous variables. This article is based on previous 
research that has explored the influence of the TRM on the CPI, showing that the relationship 
is significant, especially in the short term. Through techniques such as the Phillips-Perron 
stationarity test and the Granger test, the existence of a causality between these variables is 
validated.
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Introducción

A  lo largo de los últimos años, y después de la pandemia por Covid-19, la situación económica de 
Colombia se ha visto afectada seriamente y ha generado muchas desviaciones en sus condiciones 
macroeconómicas, que nadie si quiera supuso en los años previos. Por ejemplo, la Tasa representativa del 
mercado tuvo un alza de más del 30% en cuestión de dos años, el desempleo volvió a superar una cifra 
con dos dígitos durante el año 2021, el índice de precios al consumidor también se disparó por situaciones 
internas y externas, entre las externas tenemos la guerra de Ucrania y Rusia que afectó seriamente el 
mercado de petróleo y energía impactando a su vez la producción de materias primas y por ende los 
precios generales a nivel mundial. Adicional, condiciones climáticas, el cierre de China en toda su 
operación industrial y comercial a causa del virus y la recuperación general de todos los países después de 
la caída que representó el Covid. En cuanto a situaciones internas, el cambio de gobierno, las nuevas 
estrategias y la compresión general de la economía por el aumento de precios y tasas que implican el 
encarecimiento de los productos. (Actualícese, 2015)

Por las razones anteriores este estudio pretende encontrar la posible relación que existe entre los 
cambios de la tasa representativa del mercado (TRM) y el aumento general de los precios, índice de 
precios al consumidor (IPC) que ha venido afectando a toda la población Colombiana, suponiendo que 
existe una relación en la que la variación de la tasa hace que las importaciones sean más costosas y al 
ser un país más importador que exportador es mayor la afectación de precio, además no solo se afectan 
los productor terminados que ingresan al país sino también los insumos, materias primas y repuestos que 
se requieren para la producción interna nacional elevando los costos de producción y obligando a las 
empresas y fabricantes a incrementar los precios desembocando en un incremento general de los precios 
de todos los productos o por lo menos de la gran mayoría. 

La metodología utilizada para revisar esta relación y modelo de pronóstico es mediante un modelo 
Var que nos permite comparar y relacionar las dos variables con datos desde el año 2001 para contar con 
una base fuerte de información y posterior definir cuál se define como exógena y cual como endógena de 
manera que nos permita establecer a lo largo de los últimos años, y después de la pandemia por Covid-19, 
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la situación económica de Colombia se ha visto afectada seriamente y ha generado muchas desviaciones 
en sus condiciones macroeconómicas, que nadie si quiera supuso en los años previos. Por ejemplo, la Tasa 
representativa del mercado tuvo un alza de más del 30% en cuestión de dos años, el desempleo volvió a 
superar una cifra con dos dígitos durante el año 2021, el índice de precios al consumidor también se disparó 
por situaciones internas y externas, entre las externas tenemos la guerra de Ucrania y Rusia que afectó 
seriamente el mercado de petróleo y energía impactando a su vez la producción de materias primas y por 
ende los precios generales a nivel mundial. Adicional, condiciones climáticas, el cierre de China en toda 
su operación industrial y comercial a causa del virus y la recuperación general de todos los países después 
de la caída que representó el Covid. En cuanto a situaciones internas, el cambio de gobierno, las nuevas 
estrategias y la compresión general de la economía por el aumento de precios y tasas que implican el 
encarecimiento de los productos. 

Por las razones anteriores este estudio pretende encontrar la posible relación que existe entre los 
cambios de la tasa representativa del mercado (TRM) y el aumento general de los precios, índice de precios 
al consumidor (IPC) que ha venido afectando a toda la población Colombiana, suponiendo que existe una 
relación en la que la variación de la tasa hace que las importaciones sean más costosas y al ser un país 
más importador que exportador es mayor la afectación de precio, además no solo se afectan los productor 
terminados que ingresan al país sino también los insumos, materias primas y repuestos que se requieren para 
la producción interna nacional elevando los costos de producción y obligando a las empresas y fabricantes 
a incrementar los precios desembocando en un incremento general de los precios de todos los productos o 
por lo menos de la gran mayoría.

La metodología utilizada para revisar esta relación y modelo de pronóstico es mediante un modelo Var 
que nos permite comparar y relacionar un modelo de pronóstico para el futuro. 

En el presente trabajo encontrará la introducción, fuentes teóricas importantes e investigaciones previas 
realizadas en Colombia, la ejecución de la metodología VAR, los resultados y las conclusiones. 

IPC (Índice de Precios al Consumidor)

Es el indicador utilizado para medir la inflación es decir la variación de los precios de los bienes y 
servicios en el país, calculado como la variación del costo promedio de las canastas de bienes y servicios 
del consumo de los hogares, en relación con un periodo base, que normalmente es el periodo anterior y que 
para Colombia es de un mes. Esta información es emitida por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas. (DANE, 2023)

La historia del IPC en Colombia se remonta a 1953, cuando se empezó a calcular y publicar este 
indicador. En sus primeros años el IPC se basaba en la canasta de bienes y servicios representando los 
patrones de consumo de la época; a lo largo de los años, se han realizado ajustes en la composición de la 
canasta para reflejar los cambios en los hábitos de consumo de la población y de esta manera tener un mejor 
acercamiento más preciso a su variación e importancia. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2023).

Durante la historia, Colombia ha enfrentado diferentes periodos de inflación alta y baja, como en la 
década de 1990 el país experimento una crisis económica y financiera que genero altos niveles de inflación, 
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sin embargo, con la implementación de políticas monetarias y fiscales más sólidas, el IPC empezó a mostrar 
una tendencia decreciente a partir de la segunda mitad de los años 90.

En las últimas décadas, el Banco de la República de Colombia ha trabajado en la estabilidad de 
precios y en mantener la inflación bajo control. El objetivo principal es mantener el IPC dentro de un rango 
establecido, buscando un equilibrio entre el crecimiento económico e incremento de los precios. (Banco de 
la República de Colombia, 2020)

El IPC en Colombia se calcula para diferentes ciudades y regiones del país, además del índice nacional, 
esto permite tener una visión más detallada de la variación de precios en diferentes áreas geográficas, el 
IPC se utiliza como referencia para la actualización de salarios, contratos y otros aspectos económicos 
en Colombia, es una de las variables macroeconómicas que más se utiliza para la toma de decisiones y 
proyecciones. 

La fórmula básica para calcular el índice de precios al consumidor es:

Donde:

• Costo de la canasta actual: Es el costo total de la canasta de bienes y servicios en el periodo ac-
tual que se está evaluando.

• Costo de la canasta base: Es el costo total de la canasta de bienes y servicios en un periodo 
de referencia o base, que se utiliza como punto de comparación.

El IPC se expresa como un porcentaje para reflejar la variación de precios en comparación con la 
canasta base. Si el IPC es superior al 100%, indica que los precios han aumentado en relación con el 
periodo de referencia, lo que se considera Inflación. Si el IPC es inferior al 100% indica que los precios han 
disminuido en relación con el periodo de referencia, lo que se conoce como deflación.

La metodología de cálculo del IPC puede variar en los diferentes países, pero se realizan los siguientes 
pasos:

1. Selección de la canasta de bienes y servicios: Se elige una canasta representativa de los bienes 
y servicios que consumen los hogares en el país, como alimentos, vivienda, transporte, educación, 
salud, entre otros; estas canastas se actualizan periódicamente ya que se adecua a los hábitos del consumo 
de la población.

2. Determinación de los ponderados: los datos se basan según las encuestas del gasto de los hogares 
a los diferentes productos de la canasta.

3. Recopilación de Precios: Se recopilan a través de las encuestas, ya que los precios se registran 
en diferentes momentos dependiendo de las circunstancias del momento.
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4. Cálculo de Subíndices: se realizan con las categorías de bienes y permite reflejar la variación de 
los precios dentro de cada categoría.

5. Cálculo del índice general: Se combina la información de los subíndices utilizando las 
ponderaciones ya predeterminadas, esto implica la ponderación de los subíndices de acuerdo con su 
importancia relativa en el gasto total de los hogares.

6. Actualización y difusión del IPC: Se actualiza periódicamente, puede ser mensual o trimestral en 
el caso de Colombia es de manera mensual y lo podemos revisar en el DANE.

Algunas de las políticas económicas basadas en el IPC son:

• Política Monetaria: Los bancos centrales utilizan esta política para controlar la inflación, si el 
IPC muestra un aumento significativo, el banco central puede implementar una política monetaria 
restrictiva, lo que implican que se deben aumentar las tasas de interés para desincentivar al consumo y 
la inversión, reducción así la demanda y controlando la inflación; si el IPC muestra una disminución o 
hay riesgo de delación, el banco central puede implementar una política monetaria expansiva, 
reduciendo las tasas de interés para estimular el consumo y la inversión para evitar la caída de los 
precios. (Banxico Educa,2022)

• Política Fiscal: Los gobiernos la usan para influir en la demanda agregada y controlada de la inflaci-
ón.En caso de una inflación alta, el gobierno puede implementar políticas fiscales restrictivas, como 
reducir el gasto público y aumentar los impuestos para reducir la demanda y contener la inflación; si la 
inflación es baja o hay deflación, se implementan políticas fiscales expansivas, como aumentar el gasto 
público o reducir los impuestos, para poder estimular la demanda y evitar la caída de los precios. (Banco 
de la República de Colombia, 2016)

• Política de Ingresos: Se realizan según las variaciones del IPC estas políticas pueden in-
cluir regulaciones salariales o acuerdos entre empleadores y los sindicatos para poder limitar los 
aumentos salarias en los periodos de la alta inflación y garantizar que los salarios se ajusten en línea con la 
inflación para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

• Políticas de Oferta: Además de las políticas destinadas a controlar la demanda, también se pue-
de implementar políticas orientadas a mejorar la oferta de bienes y servicios, lo que implica 
promover la competencia en los mercados, reducir barreras comerciales, fomentar la inversión en 
infraestructura y apoyar la productividad, la innovación; estas políticas ayudan a controlar el aumento de 
precios y mejorar la eficiencia económica a largo plazo.(Mesa, Salguero & Sánchez, 1998)

TRM (Tasa Representativa del Mercado) 

Es la tasa de cambio oficial de una moneda en relación con la otra. La historia de la TRM se remonta 
a los finales del siglo XIX, cuando Colombia adopto el patrón oro y comenzó a fijar el valor del peso 
colombiano en relación con el oro. (Bolsa de valores del Salvador,2023)
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En 1957, se creó el Banco de la República de Colombia, que se convirtió en el responsable de fijar 
la tasa de cambio oficial. La TRM se establece diariamente mediante un proceso de subasta en el que los 
participantes hacen sus ofertas y demandas de moneda extranjera.

A lo largo de la historia colombiana, la TRM ha fluctuado en respuesta a eventos económicos, políticos 
y sociales tanto en el país como el mundo, en la década de 1980, el país experimentó una crisis económica 
que llevo a una devaluación significativa del peso colombiano y por ende un aumento en la tasa. En 1999, se 
adoptó el régimen de libre flotación, lo que significa que su valor es determinado por las fuerzas del mercado 
y no este fijo en relación con ninguna moneda extranjera en particular. (Marketing Epayco, 2022).

En la actualidad, la tasa representativa del mercado es un indicador importante para la salud económica 
de Colombia y es monitoreada de cerca por los inversores y los gobiernos extranjeros que realizan negocios 
en el país. El Banco de la Republica utiliza la TRM como una herramienta para manejar la estabilidad 
económica del país y a su vez sirve para regular las importaciones y exportaciones. (Dólar-Colombia., 2023)

La fórmula actual de la TRM en Colombia es la siguiente:

La TRM la metodología que usa el Banco de la Republica es la siguiente:

1. Mercado Cambiario: El banco de la Republica recopila información de transacciones, lo que
incluye operaciones de compra y venta de divisas realizadas por intermediarios del mercado cambiarios 
autorizados, así como las operaciones entre residentes y no residentes.

2. Sesiones de Negociación: El Banco realiza sesiones de negociación en las que se registran las
cotizaciones de las transacciones de compra y venta de divisas.

3. Cotizaciones: Durante las sesiones de negociación, se registran las cotizaciones de compra y venta
de divisas, las cuales reflejan el precio al cual los participantes del mercado están dispuestos a comprar o 
vender divisas.

4. Promedio Ponderado: Utilizando las cotizaciones registradas, el banco calcula el promedio
ponderado de las transacciones del mercado cambiario, teniendo en cuenta el volumen de las transacciones 
para determinar el peso de cada cotización en el cálculo promedio.

5. Cálculo de la TRM: Finalmente, el Banco de la Republica calcula la TRM como el promedio
ponderado resultante de las cotizaciones registradas durante las sesiones de negociación. La TRM se publica 
diariamente y representa la tasa de cambio oficial para el día siguiente. 

La TRM se utiliza como referencia para diversas transacciones en Colombia, como la valoración de 
activos, importaciones, exportaciones, deudas denominadas en moneda extranjera, entre otras. (Servientrega, 
2021) (Superintendencia Financiera de Colombia, 2021) 
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Otros autores

En el año 2019 cuatro estudiantes de la universidad Santo Tomas y la Universidad de los llanos, 
realizaron la investigación de la relación TRM (Tasa representativa del mercado), TCR (tasa de 
cambio real) con IPC (Índice de precios al consumidor) y como afectaron a Colombia, basados en datos de 
los años 2010 a 2018, lo realizaron mediante un modelo VEC (vector de corrección de errores) y la 
conclusión más importante de esta investigación es que la TRM y TCR afectan el comportamiento del IPC 
en Colombia, por lo que se presume que de la misma manera que en este caso, el resultado de la presente 
investigación sea un modelo en el que la TRM afecte el IPC, sin embargo el modelo actual no contempla 
la tasa de cambio real  como variable. (Yarce, 2000)

En el año 2017 dos estudiantes de la universidad militar, realizaron una investigación sobre la relación 
de la TRM, IPC y como se ve afectado Colombia, los datos fueron basados en dos partes una desde 1990-
2001 y 2001-2016 lo cual represento en un modelo VAR  que los datos desde el 2001 que fue cuando se 
implementó el régimen de libre flotación en Colombia y el objetivo del incremento del IPC, presentan que 
ay relación a corto plazo de la explicación de la TRM en el IPC lo cual indica que a corto tiempo se explican, 
es decir que cualquier choque sobre la tasa de cambio afectará los precios internos, pero no por un tiempo 
prolongado. En la transmisión cuando hay un cambio en la TRM se evidencia principalmente en el segundo 
modelo, es decir a partir del año 2001, cuando empieza a regir la política de inflación objetivo y el tipo de 
cambio se deja flotar libremente. (Arenas & Briceño, 2017)

En el año 2020 Anderson Fabian Chávez como tesis de la universidad autónoma de Bucaramanga, 
realizo la investigación de la relación de TRM y el IPC, los datos fueron tomados del 2008-2018 el cual 
llegaron a la conclusión de que a corto a plazo la TRM tiene relación a los porcentajes o precios del IPC 
ya que esto permite según las variables que ellos tomaron para poder realizar este modelo. Los resultados 
del modelo utilizado en el trabajo demostraron que efectivamente existe una relación estadística y positiva 
entre la tasa de cambio y la inflación en Colombia. No obstante, dicha relación no es completa y se puede 
apreciar mejor en el corto plazo ya que el efecto de los choques del tipo de cambio es transitorio en los 
precios. (Chávez, 2020)

En el año 2019 dos personas de la universidad de EAFIT realizaron la investigación de varias variables 
entorno a la curva de Phillips en el cual encontraron evidencia de que el IPC se encuentra relacionado con 
la TRM de manera pro- cíclica y retardada (con 5 meses de retraso). El ISE está relacionado de manera 
contra- cíclica y retardada con la TRM, y el IPC está relacionado de manera contra cíclica y adelantada con 
el ISE. (Hurtado & Posada, 2019)

Modelo VAR (Vector Autoregresivo)

Es un modelo estadístico utilizado para analizar la interdependencia y las interacciones entre múltiples 
series de tiempo. Este modelo se compone de varias ecuaciones de regresión, una para cada variable de 
interés, que se expresan en términos de sus pasados y las otras variables en el modelo, lo que permite modelar 
de manera dinámica las múltiples variables de forma conjunta y analizar cómo se afectan mutuamente en el 
tiempo. (Novales, 2017)
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Se utiliza en una serie de datos de varias variables para estimar las relaciones entre ellas. Se estima un 
conjunto de ecuaciones simultáneas que relacionan la variable con su propio pasado y con el pasado de las 
otras variables. Estas ecuaciones se resuelven para estimar los paramentos del modelo, que proporcionan 
información sobre la relación entre las variables y su grado de interdependencia.

El modelo VAR se utiliza comúnmente en macroeconomía para analizar la relación entre variables 
como el PIB, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. El modelo también se puede utilizar para 
hacer predicciones a corto plaza sobre el comportamiento futuro de estas variables. (Branson, 1995) (Eco 
& Ramírez, 2012)

Los modelos VAR son especialmente utilizados para predecir el comportamiento futuro de las variables 
incluidas en el modelo, que se basan en la idea de que las variables de interés se afectan mutuamente 
en el tiempo. Los modelos Var también pueden utilizarse para analizar la causalidad entre las variables 
incluidas en el modelo, lo que permite estudiar como los cambios en una variable pueden afectar a las 
demás. (Rodríguez et al, 2019)

Estadística Descriptiva

La estadística Descriptiva es una rama de estadísticas que se enfocan en la recopilación, organización, 
resumen y presentación de datos de manera significativa y útil. Esta técnica se utiliza para describir y 
resumir conjuntos de datos numéricos o categóricos con el objeto de proporcionar una compresión clara y 
concisa de la información. (Sarmiento & Fernández, 2014).

La estadística descriptiva incluye varios métodos para resumir y presentar datos, como medidas de 
tendencia central (como la media, la mediana y la moda), medidas de dispersión (como la desviación estándar 
y el rango Inter cuartil), y gráficos estadísticos; además también se utiliza para analizar y comprender la 
relación entre dos o más variables, utilizando técnicas como la correlación y la regresión. Estas técnicas 
se utilizan para determinar si existe una relación significativa entre las variables y en caso afirmativo para 
cuantificar la fuerza y la dirección de la relación.

Esta estadística se utiliza en una amplia variedad de campos, incluyendo la investigación científica, 
la planificación empresarial, la evaluación de políticas públicas, la atención médica y la educación. Esta 
técnica es esencial para tomar decisiones informadas y comprender los patrones y tendencias de datos.

Metodología

La metodología que utilizaremos es un modelo VAR (Vector Autorregresivo), nos permite predecir el 
comportamiento futuro de las variables incluidas en el modelo, como se afectan mutuamente en el tiempo, 
a partir de la realización de las pruebas del modelo VAR. (Diaz & Llorente, 2013)

Primero se seleccionaron los datos desde enero de 2001 hasta diciembre de 2019, para este trabajo se 
omiten los datos correspondientes a los años 2020-2022 por la inestabilidad económica representada en 
estos tres años a causa de la pandemia por COVID-19 lo cual podía generar desviaciones de la información 
que podrían desviar completamente el modelo. (Gujarati & Porter, 2010)



Impacto de la tasa representativa del mercado en el IPC en Colombia

Reflexiones Contables 7 (2) 2024. pp. 36-52. Julio-Diciembre ISSN:2665-5543 (En línea)

44

A continuación, prueba a revisar la estacionariedad del modelo, esto se realiza mediante la prueba de 
Phillips-Perron que trabaja con el test de Dickey Fuller, en la que se verifica si existen problemas de raíz 
unitaria y a partir de ello se realiza una diferencia para cada una de las series de tal manera que corrija 
este problema y sea una serie estacionaria. En esta prueba se espera que el p-valor sea menor a 0,05 como 
indicador de que no hay problemas de raíz unitaria. (Rodo, 2019)

A continuación, se muestran las ecuaciones de esta prueba y las hipótesis nula y alterna con la que se 
verifica la a estacionariedad.

A partir de ahora y teniendo series estacionarias se determina la cantidad de rezagos que requiere el 
modelo, es decir a partir de cuantos valores anteriores se determinará el pronóstico.

El concepto de rezago indica la cantidad de periodo anteriores en el tiempo que se explica una variable 
de una serie temporal, normalmente se escribe como (t-1), (t-2) y así sucesivamente

Una vez cumplidos los procesos se verifica estacionariedad de los errores en el que se espera que cada 
rezago tenga un valor inferior a 1.

Ahora se realiza pruebas de autocorrelación de errores, esto se mide con el fin de verificar que los 
errores de un periodo no tengan relación con los errores de los periodos anteriores y después se puedan 
eliminar del modelo del modelo, esta prueba se realiza con base en la tabla chi cuadrado y bajo las siguientes 
hipótesis. Para este caso se espera que el p-valor sea mayor a 0,05
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Para medir la normalidad del modelo se utiliza la prueba de Jaquer Bera, esta prueba busca medir la 
asimetría y curtosis con el fin de estimar si presenta distribución normal, a continuación, se muestran las 
ecuaciones de este test.

Así, n corresponde al total de datos, S corresponde a la asimetría y K corresponde a la curtosis, a 
continuación, se muestran las ecuaciones de asimetría y de curtosis.

La siguiente prueba para realizar es la prueba de homocedasticidad del modelo, la homocedasticidad 
establece que la varianza es la misma a lo largo del tiempo en los diferentes valores para los errores, lo que 
garantiza que se mantienen a la misma distancia de la media en toda serie. 

A continuación, se muestra el grafico de un modelo homocedástico y como se espera que se comporten. 

Gráfica 1. Homocedasticidad. Fuente: (López, 2020)
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Por último, se realiza el test de Granger, esta prueba se realiza para determinar que existe una causalidad 
entre dos o más variables, sin embargo, esto no quiere decir que una variable cause la otra, sino que por 
el cambio en una variable también se producen cambios en la otra, pero las causas pueden ser una tercera 
variable o variables. Normalmente y como es el caso de este modelo, esta causalidad está basada en valores 
de momentos anteriores en el tiempo (rezagos) y permite determinar cuál es la variable endógena y cuál es 
la variable exógena de manera que comprobemos si la hipótesis inicial se cumple o si se presenta de manera 
contraria. (Machine Learning, 2022) (Rodríguez,2019)

A continuación, se muestra la ecuación de cálculo

La prueba de Granger se comprueba en la tabla F-Fisher, para lo cual se espera un p-valor inferior a 0,1 
en el que se determina la causalidad de las variables y permite determinar el modelo.

Determinación del modelo

IPC = (6.636×10-5) TRM - 3.789 × 10-3

Es decir que por cada unidad que varie la TRM, el IPC incrementa 6,636x10 ^-5 unidades. Y en caso de que 
la TRM no presente ninguna variación, el valor del IPC decrecerá en 3,789x10 ^-3

Se realiza el pronóstico a 10 meses que genera los siguientes valores.

Tabla I. Tabla de pronóstico

Resultados

El resultado de esta prueba del test de Dickey Fuller es    0.01     por lo que no se rechaza la hipótesis 
nula es decir que no hay problemas de raíz unitaria y se pueden continuar las pruebas para determinar el 
modelo, se realiza una diferencia de cada una de las variables.
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 A continuación, se muestran las gráficas de diferencias de las dos variables:

Gráfica 2. Diferenciación de TRM e IPC

De acuerdo con los resultados se requiere realizar 10 rezagos y a continuación se observa la gráfica de 
la relación de residuos en el tiempo y el correlograma de errores.

Tabla II. Criterio de decisión

Gráfica 3. Diagrama de los residuos de la diferencia de la TRM



Impacto de la tasa representativa del mercado en el IPC en Colombia

Reflexiones Contables 7 (2) 2024. pp. 36-52. Julio-Diciembre ISSN:2665-5543 (En línea)

48

Gráfica 4. Diagrama de los residuos diferencia del IPC

A continuación, se muestra el resultado de la prueba de estacionariedad que se espera que los valores 
sean menores a 1:

Tabla III. Prueba de estacionariedad

El resultado para esta prueba de autocorrelación es de   0,6643 por lo tanto se evidencia que no hay 
autocorrelación de errores debido a que su P-valor es mayor a 0,05.

El resultado de esta prueba de Jaquer Bera es 0,05671 que corresponde a un p-valor mayor a 0,05 por 
lo cual se comprueba la normalidad del modelo.

El resultado de esta prueba de Homocedasticidad es un P-valor de 0,09384, este valor es superior a 0,05 
por lo cual se determina que el modelo es homocedástico y que la varianza se mantiene a lo largo del tiempo. 

Con la prueba de Granger se evalúa la causalidad en la que la TRM depende del IPC, arrojando un 
resultado de 0,2663, este valor es mayor a 0,1 por lo cual se determina que no hay causalidad, es decir que 
la variación del IPC no explica las variaciones de la TRM.
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Así mismo se evalúa la causalidad en la que el IPC depende de la TRM, arrojando un resultado de 
0,08877, este valor es inferior a 0,1 por lo que se determina que las variaciones de la TRM explican los 
cambios en el IPC.

Conclusiones

Mediante el desarrollo de un modelo VAR se confirma que las variables presentan normalidad a 
partir del test de Jaque Bera , adicional se realiza prueba de autocorrelación de errores que indica que no 
hay relación en los errores del modelo de un periodo al otro, se realiza prueba de homocedasticidad para 
verificar que la varianza de los errores es la misma a través del tiempo, por último en la revisión del test 
de Granger se evidencia que la variable exógena es la TRM y la variable endógena es el IPC, con esto se 
confirma la hipótesis de que los cambios presentados en la TRM a lo largo de dieciocho años han impactado 
el comportamiento del índice de precios al consumidor IPC, de igual manera que en las investigaciones 
previas, por ejemplo la investigación de la universidad Santo Tomas en la que la TCR y la TRM afectan el 
IPC, y la investigación de la universidad militar que hace el mismo estudio de este paper salvo que en un 
periodo diferente llegando a la misma conclusión, se comprueba esta relación directa del impacto. En el 
caso de este análisis, con cada variación de la TRM, el IPC incrementa 6,636x10 ^-5 unidades. Y en caso 
de que la TRM no presente ninguna variación, el valor del IPC decrecerá en 3,789x10 ^-3, es decir que el 
IPC puede estar afectado por otras variables sin embargo la TRM siempre le genera un impacto directo en 
su crecimiento.

Cabe resaltar que estas mediciones se establecen sobre tiempos de estabilidad económica relativa, es 
decir donde no hay cambios importantes en la economía, sin embargo entre los años 2020-2022 el mundo 
experimentó la crisis económico más grande de los últimos tiempos, debido a la pandemia generada por 
el COVID-19 que impactó toda la economía del mundo y Colombia no fue la excepción adicional a esto y 
sin haber terminado la recuperación por la pandemia inicia una guerra entre Rusia y Ucrania que afecto los 
precios de energía y petróleo y estos a su vez los precios de las materias primas y por ultima la inflación en 
Estados Unidos y el cambio de gobierno en Colombia afectaron considerablemente el comportamiento de la 
tasa representativa del mercado TRM y el IPC. Por esta razón no es un periodo que se allá tenido en cuenta 
para la realización de este modelo.

Colombia cuenta con régimen de libre flotación en su política monetaria desde el año 2001, esto 
garantiza que los cambios presentados en TRM son fieles al comportamiento real de la oferta y demanda de 
la divisa y que se pueda establecer su impacto frente al IPC, sin temor a intervenciones que modifiquen el 
comportamiento. 
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