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a r t í c u l o

Boyacá: un contraste entre 
competitividad, desempeño 
económico y pobreza

Boyacá es un departamento de contrastes. Por un lado, posee 
buenos indicadores en educación y en sus instituciones, que lo 
ubican como uno de los más competitivos y, en el otro extremo, 
tiene un aparato productivo y unos indicadores de pobreza 
que no muestran un desempeño muy destacado en el país. Este 
artículo analiza las cifras recientes en estos temas e identifica 
características geográficas propias del departamento que 
pueden estar relacionadas con los resultados de competitividad, 
como: número, tamaño y cercanía promedio de los municipios.

Boyacá es un departamento ubicado en el centro-oriente de Colombia, reconocido 
históricamente por ser escenario de importantes acontecimientos independentis-
tas, cuna de catorce presidentes y múltiples líderes políticos, literarios y deportistas, 
fuente de diversidad de productos agrícolas, dueño de la principal zona esmeraldera, 
y un territorio con diferentes climas y relieves que han convertido a sus municipios 
en un importante destino turístico. 

En aspectos socioeconómicos Boyacá es un departamento de contrastes. Por 
un lado, posee buenos indicadores en educación y en sus instituciones, que lo ubican 
como uno de los más competitivos y, en el otro extremo, tiene un aparato produc-
tivo y unos indicadores de pobreza que no muestran un desempeño muy destacado 
en el país.

De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad (CPC), en el período 
2013-2015 Boyacá ha estado entre los diez departamentos más competitivos del país. 
En 2015, en comparación con el resto de entes territoriales y con la capital del país, 
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Boyacá ostentó el primer lugar en pago de 
impuestos, en bajas tasas de homicidio, baja 
deserción escolar de educación básica, media 
y universitaria, entre otros favorables resul-
tados. No obstante, se evidenció que el factor 
con menores resultados fue el de sofisticación 
e innovación, el cual constituye una de las 
áreas susceptibles de mejora no solo en cuan-
to a mayor inversión en ciencia y tecnología, 
sino en su vinculación al proceso productivo 
del departamento (CPC, 2015). 

En 2012 Boyacá fue uno de los siete de-
partamentos pioneros del país en realizar un 
contrato-plan, modalidad que facilita la coor-
dinación interinstitucional entre diferentes 
niveles de gobierno para realizar proyectos 
estratégicos de desarrollo territorial. El con-
trato-plan de Boyacá, 2012-2016, fue celebra-
do con el objetivo de desarrollar capacidades 
y establecer condiciones para avanzar en el 
escalafón de competitividad, mediante el me-
joramiento de la conectividad y las condicio-
nes de sostenibilidad. El monto total de este 
contrato entre la nación y Boyacá ascendió a 
COP 1.015.837 millones (m), de los cuales el 
61,0% fue aportado por el Gobierno, 35,0% 
por la entidad territorial y aproximadamente 
un 4,0% fue capital privado (DNP, 2016). 

A pesar de los buenos resultados en 
competitividad, la contribución de Boyacá al 
producto interno bruto (PIB) del país no ha 
sido tan amplia y, además, registra una con-
siderable disminución en las últimas décadas, 
pasando de 4,6% en 1961 a 2,9% en 2014. Su 
actividad económica ha estado tradicional-
mente relacionada con el sector agrícola, el 
cual fue durante mucho tiempo su base pro-
ductiva; sin embargo, en los últimos años la 
minería, la industria, la construcción y el co-
mercio han ganado participación. En 2013 los 
municipios de mayor importancia económi-
ca al interior de su territorio fueron Puerto 
Boyacá (por la explotación de petróleo), con 
una participación en el PIB departamental 
de 14,6%; Tunja (11,7%), por ser la capital 
y principal centro de comercio y gobierno; 
Duitama (8,6%), por su parque industrial, el 
comercio y los servicios, y Sogamoso (10,5%), 

por la presencia de la industria siderúrgica y 
de cementos.

En cuanto al ingreso por habitante, Bo-
yacá se ubicó sexto en el escalafón departa-
mental, con una cifra de COP 17,4 m, con lo 
que superó al total nacional en más de COP 1,5 
m. Además, entre 2001 y 2014 aumentó en 3,5 
veces su valor, debido en especial a una baja 
tasa de crecimiento poblacional (0,23% pro-
medio anual), en tanto que el PIB aumentó en 
4,1% promedio anual.

Por su parte, las cifras de pobreza mues-
tran que en 2015 el 35,4% de la población 
boyacense estaba en situación de pobreza mo-
netaria, y Boyacá era el tercer departamento 
con más alta desigualdad de ingresos, según el 
coeficiente de Gini. Adicionalmente, los datos 
de acuerdo con el índice de necesidades bási-
cas insatisfechas (NBI) y el índice de pobreza 
multidimensional (IPM) muestran amplias 
diferencias entre zonas rurales y urbanas en 
el departamento. 

El objetivo de este trabajo es analizar 
este contraste boyacense entre competitivi-
dad, desempeño económico y pobreza para 
entender el comportamiento reciente del de-
partamento. Además, el aporte principal de 
esta investigación está en identificar y estable-
cer si algunas características particulares de 
Boyacá pueden estar favoreciendo esos bue-
nos resultados en competitividad. 

Este artículo está dividido en seis sec-
ciones. En la primera se mencionan las prin-
cipales características geográficas e histó-
ricas de Boyacá. En la segunda se analiza la 
evolución de la economía del departamento 
a partir de su composición, y en la tercera 
se exponen algunos indicadores de pobreza. 
En la siguiente se identifican los temas en 
los que se ha destacado Boyacá en los años 
recientes, a partir del análisis del índice de 
competitividad departamental y sus com-
ponentes. En la quinta sección se exploran 
algunas características propias del departa-
mento que pueden estar relacionadas con los 
resultados en temas destacados. Por último, 
en la sexta parte se concluye y se proponen 
algunas recomendaciones.
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suelo tiene una vocación agrícola que favore-
ce diferentes cultivos. Por ejemplo, en el piso 
biotérmico cálido se puede cultivar arroz, fru-
tales, caña de azúcar, plátano, entre otros. En 
el templado se cultiva café, tomate, plátano y 
frutales. Por su parte, el frío favorece los cul-
tivos de papa, trigo y hortalizas, así como la 
ganadería (Gobernación de Boyacá, 2016). 

El territorio boyacense abarca infini-
dad de atractivos naturales, entre los que se 
cuentan: el nevado de El Cocuy, la laguna de 
Tota, los termales en Paipa, los pozos azules 
(entre Villa de Leiva y Santa Sofía), la lagu-
na Careperro (en el municipio de Cerinza), 
el santuario de flora y fauna de Iguaque y el 
desierto de La Candelaria, entre muchos más. 
Adicionalmente, municipios como Villa de 
Leiva, Chiquinquirá y Tunja son atractivos 
por su arquitectura, historia y tradición cul-
tural y religiosa. 

En el aspecto socioeconómico, como lo 
menciona Fals (2006), Boyacá es hábitat de 
una sociedad basada casi exclusivamente en 
la agricultura, tradición que ha conservado  
a lo largo del tiempo y que ha caracterizado a  
los boyacenses como leales trabajadores de la 
tierra. 

Desde la época precolombina los muis-
cas asentados en lo que hoy es el territorio 
boyacense basaron su actividad productiva en 
los cultivos de maíz, papa, yuca, batata, ahu-
yama, fríjol, hibias, cubios, chuguas y frutales 
como la piña y la guayaba. Adicionalmente, 
se dedicaban a la elaboración de cerámicas, 
al hilado y al tejido de mantas de algodón, 
productos con los cuales realizaban el true-
que y que aún hoy son tradicionales de este 
departamento (Cinep, 1998). No obstante, la 
llegada de los españoles exigió cambios im-
portantes, como el cultivo de otros productos 
que atendieran sus costumbres alimenticias. 
Entre estos estaban el trigo, la cebada, la caña 
de azúcar, la arveja y la cebolla, entre otros. 
Así mismo, fueron implantadas técnicas de 
producción europeas muy diferentes a las de 
los muiscas; se conformaron hatos ganaderos 
con producción de leche y queso para la venta 
en los centros mineros, y la lana reemplazó al 

1. Principales características 
geográficas e históricas de Boyacá

El departamento de Boyacá comprende el 
2,0% del territorio colombiano, con una su-
perficie total de 23.189 km2 y, además, es el 
segundo departamento con mayor número de 
municipios (123) después de Antioquia, que 
tiene 125. Está ubicado en el centro del país y 
la cordillera Oriental ocupa la mayor parte de 
su territorio. Limita al norte con Santander y 
Norte de Santander, por el oriente con Arauca 
y Casanare, al sur con Meta y Cundinamarca, 
y al occidente con Antioquia y Caldas (Gober-
nación de Boyacá, 2016).

La presencia de zonas planas y monta-
ñosas en el departamento dan origen a cua-
tro regiones geográficas, según el relieve: 1) 
el valle del Magdalena Medio, ubicado en el 
occidente del departamento, entre el río Mag-
dalena y la cordillera Oriental, que contiene 
tierras bajas y planas; 2) la cordillera Oriental, 
que constituye la mayor parte del territorio, 
es una zona donde se pueden encontrar acci-
dentes geográficos como la sierra nevada de 
El Cocuy, única altura nevada de esta cordi-
llera y que, a su vez, está compuesta por 25 
picos nevados; 3) el altiplano, que va desde 
el páramo de Sumapaz hasta las bases de la 
sierra nevada de El Cocuy, y abarca la mayor 
proporción de territorio poblado (allí se ubica 
su capital, Tunja), comprende una mezcla de 
valles fértiles y montañas más o menos altas, 
y 4) el piedemonte, ubicado al occidente de la 
cordillera Oriental, y que está integrado por 
valles que, a su vez, son formados por ríos que 
bajan de la cordillera  (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 1996). 

El departamento tiene numerosos ríos y 
quebradas que son afluentes de los ríos Mag-
dalena, Meta y Arauca (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 2015). A su vez, ofrece di-
versidad de climas: tropical lluvioso, seco y de 
montaña, y posee todos los pisos biotérmicos, 
los cuales surgen de la distribución territorial 
de la temperatura y están determinados por la 
altura con respecto al nivel del mar, el grado 
de pendiente y la humedad. En cada uno el 
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algodón como principal insumo para el tejido 
de mantas y ruanas. De hecho, su destacada 
posición en el aspecto económico durante la 
Colonia fue gracias a “la mayor producción 
de la industria manufacturera textil y la pro-
visión de trigo, papa y cebada al país y a la me-
trópoli española” (López, 1977). 

Por supuesto, es importante mencionar 
que Boyacá fue protagonista de grandes acon-
tecimientos que marcaron la historia de la na-
ción, como la batalla del Pantano de Vargas y 
la del Puente de Boyacá, que en 1819 fueron 
definitivas para lograr la independencia de la 
Nueva Granada (Ediciones Gamma, s. f.: 138). 
Igualmente, su población ha sido histórica-
mente destacada. Desde los orígenes, el pue-
blo chibcha o muisca, que habitó el altiplano 
boyacense, se destacó por ser el de mayor gra-
do de desarrollo cultural entre los aborígenes 
de la Suramérica septentrional (López, 1977). 

En el siglo XVI, con la llegada y domi-
nio de los españoles, este territorio se mostró 
como “la típica zona de estructura colonial: 
elevado porcentaje de población indígena 
chibcha; encopetada aristocracia peninsular 
y criolla en Tunja; y el área característica de 
la Encomienda, el Resguardo y la Mita” (Ló-
pez, 1977). Con esto, la provincia de Tunja 
(actualmente departamento de Boyacá) fue 
la segunda en importancia en el Nuevo Reino 
de Granada después de Santa Fe, catalogando 
a Tunja como ciudad cultural y centro eco-
nómico de la Nueva Granada (López, 1977). 

De hecho, uno de los factores que influ-
yó en el rápido progreso de ciudades como 
Tunja y Bogotá, y en su reconocimiento co-
mo ciudades letradas, fue la presencia de ri-
cos encomenderos que contribuyeron con 
la infraestructura adecuada para tal fin. Con 
esto, estas ciudades eran referentes para la 
formación de destacados dirigentes tanto en 
la época de la Colonia como en la republicana 
(Ediciones Gamma, s. f.). Boyacá reunió una 
gran riqueza arquitectónica y artística, y en 
lo cultural ha sido cuna de literatos y poetas 
(López, 1977), entre los que se cuentan: Jorge 
Rojas, Plinio Apuleyo Mendoza, Jairo Aníbal 
Niño y Fernando Soto Aparicio.

2. Evolución y estructura económica 
reciente de Boyacá 

En los últimos cuarenta años del siglo XX la 
economía boyacense registró una pérdida 
paulatina de participación en el PIB total del 
país, con un descenso de aproximadamente 
la mitad de sus aportes. En 1961 el departa-
mento contribuía con 4,6% de la producción 
nacional, cifra que para el año 2000 se redujo 
a 2,7% y que en 2014 apenas se ubicó en 2,9%. 
Esta pérdida de participación tiene respuesta, 
en parte, en los ciclos económicos, con caídas 
y picos más pronunciados evidenciados en el 
comportamiento del PIB de Boyacá en com-
paración con el nacional1. 

Como se observa en el Gráfico 1, la va-
riación de la producción de Boyacá alcanzó 
tres puntos máximos: en 1978 (13,5%), 1993 
(14,6%) y 2007 (12,9%), los cuales fueron se-
guidos por decrecimientos en 1982 (-5,1%), 
1994 (-4,6%), y 1998 (-4,5%), aunque la caída 
más pronunciada se registró en 1965 (-6,0%). 
La industria manufacturera, la actividad agro-
pecuaria, la minería y el comercio generaron 
los principales impulsos de la economía de-
partamental durante los tres períodos de ma-
yor avance y, dada su representatividad, sus 
descensos interanuales ocasionaron, a su vez, 
los declives de la economía departamental.

Por ejemplo, en 1965 el desempeño ne-
gativo fue consecuencia de la caída en activi-
dades agropecuarias y mineras, que coincidió 
con eventos de gran impacto para el campo, 
como la denominada “primera guerra esme-
raldera”. Esta fue desencadenada por el asesi-
nato de un reconocido opositor del Estado y 
líder de un grupo de esmeralderos boyacenses 
de aquella época (Páramo, 2011). Durante ese 
año la minería no metálica mostró una reduc-
ción anual de 19,5% en Boyacá.

1 Es importante aclarar que el departamento de Boyacá en 
1961 comprendía lo que actualmente es el departamento 
de Casanare. La segregación definitiva ocurrió en 1973. Sin 
embargo, la pérdida de participación de Boyacá en la eco-
nomía del país no empieza ni se acentúa con la separación 
de Casanare.
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exportaciones de esmeraldas boyacenses (Za-
pata, 2013). No obstante, en 1994, cuando el 
ambiente internacional de diamantes se es-
tabilizó, las exportaciones de esmeraldas en 
Boyacá disminuyeron (Zapata, 2013). Esto ge-
neró una caída en la producción de minerales 
no metálicos en 15,0%, la más influyente en el 
resultado total del PIB departamental para ese 
año, junto con la industria.

Entretanto, el resultado del PIB boya-
cense en 1998 fue el reflejo del desempeño 
negativo de la industria, afectada por la crisis 
siderúrgica que se desencadenó por la com-
pleja situación financiera e inmobiliaria que 
para esa época vivió el país, y que le impactó 
directamente, dada la estrecha relación entre 
estos sectores (la industria siderúrgica tiene su 
principal mercado en los sectores de infraes-
tructura e inmobiliario). Además, coincidió 
con las complicaciones internas de Acerías 
Paz del Río con respecto a “fallidas moder-
nizaciones o tentativas de reconversión” que 
venía tendiendo desde hace algunos años, con 
el fin de mitigar las pérdidas económicas de la 
empresa. A todo esto se sumó también la caí-
da en los precios y de la producción de acero 
mundial (Barreto et al., 2014). Adicional a la 
caída en la industria departamental, en 1998 
el sector agropecuario también registró una 
contracción anual que pudo estar relacionada 
con el fuerte fenómeno de El Niño que azotó 
al país (eltiempo.com, 1998a y 1998b). El últi-
mo pico de crecimiento observado en el PIB 
boyacense ocurrió en 2007, año en el que el 
rendimiento de la industria mejoró y la cons-
trucción tuvo un gran auge debido a la mayor 
inversión en vivienda.

A continuación se presentan una breve 
descripción de la estructura económica de 
Boyacá y su evolución por décadas entre 1960 
y 2000 (Gráfico 2), para luego concentrarnos 
en el período 2001-2014.

Durante los años sesenta, aunque poco 
más de la mitad de la economía boyacense 
estuvo soportada en actividades primarias, 
en especial en agricultura y ganadería, fue-
ron los servicios los que alcanzaron el mayor 
crecimiento (4,2%), influenciados por la alta 

Gráfico 1
Crecimiento y participación del PIB, 1961–2014 (pr.)

(pr.): preliminar.
Fuentes: Inandes, Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes 

(CEGA), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE); 
cálculos de las autoras.

Por otra parte, en 1982 el rendimiento 
negativo de la industria fue la principal causa 
del descenso del PIB de Boyacá. Esto coin-
cidió con la crisis financiera e industrial que 
afectó a Colombia en ese mismo año, cuando 
por la reducción en la protección arancelaria, 
que permitió la liberalización de importacio-
nes, y la rebaja en los incentivos a las exporta-
ciones, muchas industrias se debilitaron (Ga-
ray, 1998). Esto pudo haber repercutido en la 
industria boyacense.

Por el contrario, en 1993 el notorio cre-
cimiento anual de los minerales no metálicos 
(49,4%) contribuyó ampliamente en el buen 
desempeño del PIB en Boyacá, ratificando 
una vez más la trascendencia que durante el 
período tuvo esta actividad en la economía 
del departamento. Lo anterior sucedió des-
pués de la firma del Acuerdo de Paz del Occi-
dente de Boyacá (diciembre de 1992), con el 
que culminaron años de guerra por el control 
esmeraldero del departamento y que coinci-
dió con diferentes conflictos en países africa-
nos de gran producción de diamantes, lo que 
ocasionó un avance superior al 1.000% de las 
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participación del comercio y los servicios per-
sonales. Por su parte, el sector secundario re-
gistró un avance promedio de 3,1% durante 
la década, impulsado por los resultados de la 
industria manufacturera (Gráfico 2). 

Para la década de los setenta los servicios 
tomaron gran importancia, casi que duplican-
do el aporte al PIB departamental, asumiendo 
de esta manera el liderazgo en la composición 
económica de Boyacá para este período y res-
tando participación al sector primario. Pese 
a esto, el avance más significativo del depar-
tamento se observó en el sector secundario 
(11,2%); mientras que el primario continuó 
registrando el menor ritmo de avance (3,6%) 
(Gráfico 2). 

En los siguientes años la estructura 
productiva del departamento continuó ajus-
tándose. Durante los años ochenta los servi-
cios evidenciaron un ligero retroceso en sus 
aportes a la economía departamental; se per-
cibió un mejor resultado del sector primario 
y una mayor contribución de las actividades 
secundarias, principalmente por la creación 
de nuevas empresas incluidas en los parques 
industriales de Duitama y Sogamoso, como 
la Siderúrgica Nacional y la Productora de 
Alambres y Aceros de Boyacá, entre otras. A 

pesar de esto, el siglo XX culminó con una 
economía boyacense fundamentada en ac-
tividades terciarias y en un sector primario 
con crecimiento negativo, que apenas pudo 
superar la mitad de la contribución que tenía 
treinta años atrás. 

Luego de la crisis de finales de los años 
noventa, Boyacá vivió un nuevo ciclo expan-
sivo en su economía, alcanzando en 2007 el 
crecimiento anual más alto en el país (12,9%), 
después de Vaupés, promovido por el buen 
desempeño de la construcción, la industria, la 
actividad agropecuaria y el comercio. Para ese 
año sobresalió el avance de la producción de 
bebidas y la de minerales no metálicos; esta 
última muy ligada al buen desempeño de la 
actividad edificadora durante ese año en el 
departamento.

Entre 2001 y 2010 la producción depar-
tamental se incrementó en promedio un 3,8%, 
cifra inferior en 30 puntos básicos (pb) a la 
variación del total nacional, y su participación 
promedio anual en el consolidado del país fue 
de 2,7%. Durante este período la economía de 
Boyacá denotó un ajuste en su composición, 
fundamentado en la recuperación de las acti-
vidades primarias, que para la primera década 
del siglo XXI representaron el 24,6% del total 
de la producción, al tiempo que las industriales 
consolidaron el 23,2% en promedio, y el sector 
terciario registró un aporte medio de 46,3%, 
pese a que su representatividad cayó de manera 
paulatina durante esa década (Gráfico 3). 

Para 2014 el PIB de Boyacá alcanzó un 
crecimiento de 4,8% y un aporte al PIB nacio-
nal de 2,9%, ubicándose en el noveno lugar en 
el escalafón departamental2. El sector agrope-
cuario, la minería y los servicios inmobiliarios, 
financieros y de seguros fueron los de mejor 
desempeño. En cuanto a la composición de la 
producción, aunque redujeron su aporte, la in-
dustria y la explotación de petróleo continua-
ron siendo las actividades más representativas, 

2 Los primeros lugares en participación dentro del PIB nacio-
nal fueron, en su orden: Bogotá (24,9%), Antioquia (13,5%), 
Valle (9,3%), Santander (7,8%), Meta (5,1%), Cundinamarca 
(4,9%), Atlántico (4,0%) y Bolívar (3,9%).

Gráfico 2
PIB por sectores y su evolución por décadas, 1961–2000

Fuentes: Inandes, CEGA, DANE; cálculos de las autoras.
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Teniendo en cuenta las grandes ramas 
de actividad económica, en el sector se per-
cibió una recomposición de su estructura 
en los últimos años, toda vez que en 2007 la 
explotación de minas y canteras inició un pe-
ríodo expansivo que se ha mantenido hasta la 
fecha, fundamentado de manera especial en 
la actividad petrolera. De este modo, como 
se aprecia en el Gráfico 4, panel B, para 2014 
cerca de 49,5% de la producción primaria 
en el departamento correspondió a minería, 
multiplicando 2,8 veces su contribución de 
2001; mientras que las actividades agropecua-
rias redujeron sus aportes un poco menos de 
la mitad, pasando de 82,6% en 2001 a 50,5% 
en 2014.

En la rama de agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca los productos agrícolas 
diferentes a café persisten como los de ma-
yor representatividad, en especial la papa y la 
caña panelera, las cuales fueron en promedio 
el 52,2% y el 10,8%, respectivamente, del total 
de los cultivos permanentes del departamen-
to entre 2001 y 2013. De igual forma, sobre-
salieron productos como cebolla (de rama y 
de bulbo), zanahoria, tomate, plátano y maíz, 
que en conjunto representaron, en promedio, 
el 15,7% del total de la producción departa-
mental para el mismo período.

Para 2014 de acuerdo con la Encuesta 
nacional agropecuaria (ENA), Boyacá ocupó 
el primer lugar en el consolidado nacional 
de producción de cebolla (cabezona y larga), 
haba y tomate. De igual manera, sobresalieron 
los cultivos de frutas como pera, caña de miel, 
durazno, curuba, ciruela, uchuva y manzana, 
los cuales, según el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (2013), se ubicaron en la 
primera posición en el escalafón de produc-
ción nacional.

Por su parte, la producción pecuaria, 
aunque ha cedido terreno en el PIB departa-
mental, continuó siendo importante en pro-
ducción láctea, donde Boyacá se ubicó ter-
cero después de Cundinamarca y Antioquia, 
dados los 1,2 millones de litros producidos 
al año (ENA, 2014). También, ha sobresalido 
la actividad avícola, ya que la producción de 

seguidas de los cultivos de productos agrícolas 
diferentes al café, la construcción, el comercio, 
el transporte terrestre, la administración públi-
ca, defensa y seguridad social, y educación. A 
continuación se presenta un análisis para los 
tres sectores de la economía de Boyacá durante 
los últimos años.

2.1 Sector primario

Entre 2011 y 2014 el desempeño del sector 
primario fue bajo. Durante la primera déca-
da del siglo XXI el sector primario en Boyacá 
tuvo variaciones negativas, lo que significó una 
menor participación en el PIB departamental, 
llegando a un mínimo de aportes de 22,3% en 
2005 y 2006. Solamente en 2006 se observó un 
crecimiento anual destacado (24,9%), impulsa-
do fundamentalmente por el avance en la ex-
plotación de petróleo, que para ese año triplicó 
su valor. Al final de la década se observaron 
incrementos continuos que se reversaron en 
los tres años recientes, cuando la dinámica de 
crecimiento inició una ligera desaceleración, 
como resultado del menor nivel de avance en 
minas y canteras (Gráfico 4, panel A).

Gráfico 3
Participación sectorial en el PIB, 2001-2014

Fuente: DANE; cálculos de las autoras.
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pollo se triplicó entre 2005 y 2014, al aportar 
en este último año alrededor del 2,5% del to-
tal nacional (Fenavi, 2016). 

Por otra parte, como se observa en el 
Gráfico 4, panel D, la explotación de minas 
y canteras, que ha tenido un gran desempe-
ño en los últimos años, mostró, a su vez, una 
modificación en su composición, ya que los 
minerales no metálicos, principal fuente de 
los otros minerales, que en 2001 represen-
taban cerca de la mitad de la actividad, ter-
minaron 2013 con menos del 10,0%. Una 

situación similar se registró con el carbón, 
que ha sido un producto tradicional en el de-
partamento, pero que ha mermado su con-
tribución al PIB. Por el contrario, el petróleo 
multiplicó por 55 el valor de su producción 
entre 2001 y 2014, siendo el campo Moriche, 
ubicado en el Valle medio del Magdalena, 
el de mejor resultado con 13,8 mil barriles 
promedio por día calendario al finalizar 2014 
(ANH, 2015). Con esto, Boyacá participó 
con cerca del 4,7% del total de crudo extraí-
do en el país para ese año.

Gráfico 4
Panorama del sector primario, 2001–2014

A.  Crecimiento sector primario

Fuente: DANE; cálculos de las autoras.

B.  Composición sector primario

C.  Composición gran rama agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca

D.  Composición gran rama explotación de minas y canteras
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2.2 Sector secundario

Diferente al sector primario, las actividades 
secundarias empezaron el nuevo siglo con tres 
períodos continuos de crecimiento. Con una 
tasa de variación anual máxima en 2011 de 
14,0%, el sector transformador de la economía 
multiplicó por 1,3 el aporte a la producción en 
Boyacá entre 2001 y 2014, pese a que en 2012 
y 2013 su comportamiento fue de poca varia-
bilidad (Gráfico 5, panel A). 

La industria es sin duda la actividad más 
preponderante en el sector, ya que en 2014 re-
presentó el 48,6% del mismo y el 12,3% del PIB 
total de Boyacá (Gráfico 5, panel B). De acuer-
do con la Encuesta anual manufacturera del 
DANE, para 2013 la mitad de la producción 
bruta industrial en el departamento se gene-
ró en las industrias básicas de hierro y acero; 
mientras que la fabricación de productos mi-
nerales no metálicos contribuyó con un 27,9%, 
por lo que ambos rubros aportaron en conjun-
to el 59,3% del total del personal ocupado en la 
industria boyacense, corroborando la impor-
tancia que tienen en su estructura económica. 

El Gráfico 6 muestra la evolución de la 
producción industrial boyacense, que para 
2014 alcanzó poco más de COP 2,9 billones. 

De igual manera, puede observarse cómo la 
composición del sector se ha mantenido en 
los últimos veinte años, siendo los tres rubros 
más destacados los correspondientes a: indus-
trias básicas de hierro y acero, fabricación de 
otros productos minerales no metálicos y fa-
bricación de bebidas. 

Si bien la industria es el eje fundamen-
tal del sector secundario departamental, en el 
Gráfico 5, panel B, puede percibirse el impulso 
que ha tenido la construcción, en especial la de 
edificaciones, por lo que para 2014 represen-
tó el 19,5% del sector secundario y un 4,9% de 
la producción total, manteniendo la dinámica 
creciente en su contribución desde mediados de 
la década del 2000. Aunque en 2014 el área li-
cenciada para vivienda tuvo un revés interanual 
en el departamento (-8,2%), a lo largo de 2015 
se observó un avance de 17,5%, siendo la vi-
vienda diferente a la de interés social (no VIS) 
la de mayor metraje licenciado.

En cuanto a generación, captación y dis-
tribución de energía, gas y agua, aunque su 
aporte es menor al de la construcción y la in-
dustria (18,3% en el sector secundario y 4,6% 
en el PIB departamental en 2014), debe resal-
tarse la importancia de la energía eléctrica, la 
cual triplicó su valor dentro del PIB boyacense 

Gráfico 5
Panorama del sector secundario, 2001–2014

A.  Crecimiento sector secundario

Fuente: DANE; cálculos de las autoras.

B.  Composición sector secundario
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y la educación, aspectos en los que el depar-
tamento se ha destacado en los últimos años. 

A su vez, sobresalió la rama de servicios, 
compuesta por comercio, reparación y hoteles, 
que continuó en el segundo lugar de importan-
cia, con una contribución al sector terciario de 
25,4% en 2014, aunque denotó una ligera caída 
en sus aportes durante los catorce años de aná-
lisis, después de iniciar con 29,0%. La represen-
tatividad del comercio se vio complementada 
por el turismo, que cuadriplicó su valor entre 
2001 y 2014; lo anterior, gracias a la diversidad 
encontrada en el departamento, conformada 
por rutas históricas, lugares de devoción reli-
giosa, parques temáticos, playas de río y lagu-
nas, y el nevado de El Cocuy, entre otros. De 
acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística 
de Colombia (Cotelco), en 2014 la ocupación 
hotelera departamental fue de 40,0%, superior 
en 1,1% al registro de un año atrás.

Por otra parte, las actividades financieras 
e inmobiliarias denotaron un crecimiento so-
bresaliente en sus aportes al sector, logrando 
20,3% de representatividad en 2014; mientras 
que el transporte alcanzó un 18,0%, siendo el 
terrestre el de mayor relevancia.

En síntesis, la evolución de la economía 
boyacense muestra una tendencia decreciente 
en la contribución al PIB nacional durante los 
últimos 54 años; se observaron ciclos econó-
micos similares a los ocurridos en el país, pero 
más acentuados, además de varios ajustes en 
la composición económica del departamen-
to. La economía boyacense está actualmente 
concentrada en el sector terciario, luego del 
descenso observado en las actividades prima-
rias, después de que estas contribuyeran con 
más de la mitad del PIB en los años sesenta. 
Actualmente, las actividades más representa-
tivas de Boyacá son la industria, la minería, la 
agricultura y el comercio.

3. Indicadores de pobreza y calidad 
de vida

El índice de pobreza multidimensional (IPM), 
estimado por el DNP con datos del censo de 

y logró una participación de 4,2% durante el 
último año de análisis, gracias a la ubicación 
de importantes generadoras de energía como 
Termopaipa, Termosochagota y la Hidroeléc-
trica de Chivor (DNP, 2011a).

2.3 Sector terciario

A diferencia del sector primario y el secun-
dario, los servicios en Boyacá no presentaron 
variaciones interanuales tan fluctuantes entre 
2001 y 2014; de hecho, las tasas de crecimien-
to por lo general fueron bajas. Así mismo, se 
observó una ligera tendencia decreciente en la 
participación del sector en el PIB boyacense, 
pasando de un aporte de 52,3% en 2001 a 41,1% 
en 2014. No obstante, los servicios continuaron 
representando la mayor parte de la producción 
departamental (Gráfico 7, panel A). 

Como lo indica el Gráfico 7, panel B, la 
mayor parte del sector terciario en Boyacá se 
fundamenta en los servicios sociales, comu-
nales y personales, que entre 2001 y 2014 tri-
plicaron su valor inicial, representando para 
el final del período el 36,4% del total del sector 
y un 15,0% del PIB. Dentro de esta rama eco-
nómica resaltaron la administración pública 

Gráfico 6
Evolución de la producción industrial y su composición,  

1995–2014

Fuente: DANE; cálculos de las autoras.
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Las diferencias entre las zonas urbanas 
y las rurales son evidentes al observar el IPM 

y su intensidad y profundidad. La propuesta de IPM desa-
rrollada por el DNP para Colombia está conformada por 
cinco dimensiones y quince variables. Según el IPM Co-
lombia, se considera que una persona está en condición de 
pobreza multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones  
(k = 5 / 15); en otras palabras, una persona es multidimen-
sionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 
33,3% de las quince variables seleccionadas, teniendo en 
cuenta la ponderación asignada a cada una (DNP, 2005).

2005, muestran que en Boyacá el 54,9% de las 
personas era multidimensionalmente pobre. 
En la zona urbana la incidencia era de 33,8%, 
mientras que en la rural era más del doble de 
la urbana (77,9%)3. 

3 El IPM, desarrollado por el Oxford Poverty & Human De-
velopment Initiative (OPHI), es un indicador que refleja el 
grado de privación de las personas en un conjunto de di-
mensiones. La medida permite determinar la naturaleza de 
la privación (de acuerdo con las dimensiones seleccionadas) 

Gráfico 7
Panorama del sector terciario, 2001–2014

A.  Comportamiento sector terciario

a/ Incluye comercio, reparación, restaurantes y hoteles.
b/ Incluye transporte, almacenamiento y comunicaciones.

c/ Incluye establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas.
d/ Incluye  administración pública, educación, servicios sociales y de salud, actividades de asociaciones y esparcimiento,  

y hogares privados con servicio doméstico.
Fuente: DANE; cálculos de las autoras.

B.  Composición sector terciario

C.  Composición comercioa/ D.  Composición sociales, comunales y personalesd/
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por municipios (Mapa 1). Soracá (87,9%), 
Chíquiza (86,4%) y Paya (88,6%) fueron los de 
mayor incidencia de la pobreza multidimen-
sional. Los de mayores cifras de pobreza en el 
área rural fueron Paya (95,4%), Chita (94,6%) 
y Pauna (93,3%); mientras que Nobsa (34,6%) 
y Duitama (53,4%) fueron los menores. 

Según las variables incluidas en el IPM, 
la mayor proporción de hogares con priva-
ción se registró en la de empleo informal 
(91,1%), lo que indica que este es el por-
centaje de hogares en los que alguno de sus 
miembros trabaja en condiciones de infor-
malidad (Cuadro 1). 

En efecto, la informalidad en el empleo 
es una de las variables prioritarias a tratar en 
Boyacá. Según estadísticas del DANE, entre 
2007 y 2011 la proporción de informalidad 
en Tunja estuvo por encima del 50% prome-
dio trimestral, lo que indica que más de la 

mitad de los ocupados tenían tal condición. 
Este porcentaje ha logrado disminuir en los 
últimos años, llegando en 2015 a un 46,4%, y 
ubicándose 2,8 pp por debajo del total para las 
veintitrés ciudades y áreas metropolitanas. 

Por su parte, de acuerdo con las cifras 
del DANE para 2005, el porcentaje de per-
sonas con necesidades básicas insatisfechas 
(NBI) en Boyacá fue de 30,8%, cifra superior 
al total nacional (27,8%). Si se observan solo 
las cabeceras del departamento, la proporción 
es inferior (14,1%) a la de las zonas rurales 
(49,0%). Por componentes, los mayores por-
centajes de personas con NBI se ubicaron en 
el indicador de hogares con alta dependencia 
económica y el de vivienda inadecuada. Así, 
en Boyacá en 2005 el 13,3% de las personas 
presentaban una alta dependencia económi-
ca, lo que indica que vivían en hogares con 
más de tres personas por miembro ocupado,  

Mapa 1
IPM total, urbano y rural por municipios, 2005

Fuente: DNP, elaboración de las autoras.
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Mapa 1 (continuación)
IPM total, urbano y rural por municipios, 2005

Fuente: DNP; elaboración de las autoras.
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y cuyo jefe de hogar ha aprobado, como máxi-
mo, dos años de educación básica. Por su 
parte, el 11,9% de las personas habitaba en 
viviendas inadecuadas4.

En las cabeceras del departamento de 
Boyacá, los más altos porcentajes de NBI se 
observaron en los componentes hacinamien-
to y dependencia económica; mientras que en 
la zona rural, además del de dependencia, el 
de mayor proporción fue el de vivienda in-
adecuada (Cuadro 2). 

Los indicadores recientes muestran que, 
aunque Boyacá tradicionalmente ha tenido 
incidencia de pobreza (monetaria y extrema) 
por encima del total nacional, en los últimos 
años se ha observado un avance en cuanto a 
la reducción de estas cifras y su acercamien-

4 Como viviendas móviles, o ubicadas en refugios naturales 
o bajo puentes, o sin paredes o con paredes de tela o de ma-
teriales de desecho o con pisos de tierra; en la zona rural 
el piso de tierra debe estar asociado a paredes de material 
semipermanente o perecedero (DANE, 2005).

to a los niveles nacionales5. En 2015 el 35,4% 
de su población estaba en situación de po-
breza monetaria, cifra que ha disminuido en 
los últimos cinco años en 11,7 pp, lo que ha 
permitido que Boyacá comparta, junto con 
Caldas y Quindío, el séptimo puesto entre los 
departamentos con mayor reducción de la 
pobreza monetaria entre 2010 y 2015. Para el 
total nacional, la reducción de la pobreza en 
el mismo período fue de 9,4 pp. Por su parte, 
la incidencia de pobreza extrema se redujo en 
6,6 pp, llegando a tener en 2015 el 12,6% de la 
población boyacense en situación de pobreza 
extrema, mientras que en el ámbito nacional 
esta cifra fue de 7,9%.

5 “Una persona se considera en situación de pobreza extrema 
si el ingreso per cápita de su hogar es inferior al valor de una 
canasta básica de alimentos que suple los requerimientos ca-
lóricos mínimos de un ser humano para vivir, y en situación 
de pobreza si dicho ingreso es inferior al valor de una canas-
ta más amplia, que incluye otros bienes y servicios básicos 
además de los alimentos” (DANE, 2015:3).

Cuadro 1
Hogares que sufren privación según las variables del IPM, 2005

Variables Hogares (porcentaje)

Empleo informal 91,1

Bajo logro educativo 71,9

Alta tasa de dependencia económica 49,6

Rezago escolar 28,2

Sin acceso a fuente de agua mejorada 23,2

Inadecuada eliminación de excretas 22,5

Analfabetismo 21,4

Sin aseguramiento en salud 21,1

Hacinamiento 17,6

Pisos inadecuados 15,2

Barreras de acceso a servicios para cuidado de la primera 
infancia 13,5

Inasistencia escolar 8,5

Barreras de acceso a servicio de salud 6,9

Trabajo infantil 4,6

Paredes inadecuadas 1,6

Fuente: DNP con información del censo 2005; cálculos de las autoras.
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Cuadro 2
Necesidades básicas insatisfechas (NBI), 2005

Necesidades básicas insatisfechas Total Cabecera Resto

Proporción de personas en NBI 30,8 14,1 49,0

Proporción de personas en miseria 10,4 2,6 18,9

Vivienda inadecuada 11,9 1,9 22,9

Vivienda con servicios inadecuados 6,6 1,2 12,5

Hogares con hacinamiento crítico 11,2 7,1 15,8

Hogares con niños en edad escolar que no asisten 
a la escuela 2,6 1,2 4,0

Hogares con alta dependencia económica 13,3 6,0 21,2

Fuente: DANE.

No obstante, al examinar el coeficiente 
de Gini, se encontró que en 2015 Boyacá tuvo 
el tercer coeficiente más alto (junto con Hui-
la) entre los departamentos del país, con un 
valor de 0,536. El Gini solamente disminuyó 
0,002 pp entre 2010 y 2015. Esta cifra eviden-
cia la alta desigualdad en ingresos que persiste 
en el departamento. 

Los datos analizados en este numeral 
indican que aunque los niveles de la pobre-
za boyacense se han reducido en los últimos 
años, aún continúa con cifras por encima del 
total nacional. Además, la mayor concentra-
ción de la pobreza ocurre en el área rural, y 
los mayores problemas están en la vivienda 
inadecuada, la dependencia económica y el 
empleo informal. 

4. ¿En qué indicadores sobresale 
Boyacá?

Con el fin de identificar cuáles son los aspectos 
o sectores en los que el departamento ha lo-
grado posicionarse en los primeros lugares del 
país por su buen desempeño, se analizarán los 
resultados del índice de competitividad depar-
tamental (IDC) que es producido por el Conse-
jo Privado de Competitividad y la Universidad 
del Rosario, utilizando el mismo enfoque que 
tiene el Foro Económico Mundial para calcular 
el índice global de competitividad. 

El IDC mide la competitividad de los 
departamentos según tres factores: 1) condi-

ciones básicas; 2) eficiencia y 3) sofisticación 
e innovación. Cada uno está compuesto por 
pilares; así, el primero contiene seis: institu-
ciones, infraestructura, tamaño del mercado, 
educación básica y media, salud y medio am-
biente. El de eficiencia incluye dos: educación 
superior, y capacitación y eficiencia de los 
mercados; mientras que el último está com-
puesto por dos: sofisticación y diversificación, 
e innovación y dinámica empresarial (CPC y 
Cepec-Universidad del Rosario, 2015). 

A su vez, cada pilar está compuesto por 
subpilares, y estos por actividades, que en 
total suman más de ochenta variables. Esta 
desagregación permite identificar tanto los 
temas de más avance en cada departamen-
to como los que necesitan mayor esfuerzo6. 
El IDC ha sido estimado para los años 2013, 
2014 y 2015, para 22 departamentos (incluida 
la capital, Bogotá) en los primeros dos años, 
mientras que para 2015 se logró la inclusión 
de tres departamentos más (Caquetá, Chocó y 
Putumayo), llegando a un total de 257.

6 Para estimar el IDC se tuvieron en cuenta 81 variables o 
subpilares en 2013 y 2014, y 90 variables en 2015. Aun cuan-
do la estructura del IDC permite cambios e inclusión de 
variables, se garantiza y mantiene la comparabilidad de los 
resultados.
7 Para conocer detalles de la metodología de estimación y 
todo lo relacionado con el IDC se recomienda consultar los 
documentos disponibles en la página web del Consejo Priva-
do de Competitividad (www.compite.com.co).
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La organización de los subpilares y pi-
lares en tres factores pretende plasmar las 
dimensiones de la competitividad, las cuales 
avanzan en complejidad. Así, lo básico o fun-
damental para que un territorio pueda alcan-
zar altos niveles de competitividad en el largo 
plazo, se mide con el factor de condiciones 
básicas. Por su parte, que el territorio asigne 
de manera correcta los recursos y cuente con 
el capital humano adecuado para responder a 
las necesidades del sector productivo es me-
dido con el factor de eficiencia. Finalmente, 
en el grado de mayor complejidad (dentro de 
las dimensiones de la competitividad) está el 
factor de sofisticación e innovación, que de-
termina la capacidad de producir bienes y ser-
vicios con un alto valor agregado, la existencia 
de un tejido empresarial fuerte y el avance en 
ciencia, tecnología e innovación (CPC y Ce-
pec-Universidad del Rosario, 2015:13).

La importancia de emplear y analizar 
con mayor detalle el IDC está en que las va-
riables que agrupa pueden relacionarse direc-
tamente con el crecimiento económico. De 
hecho, para el Foro Económico Mundial la 
estimación del índice de competitividad glo-
bal (ICG), modelo que sigue el IDC para Co-
lombia, está basada en un grupo de aspectos 
que determinan la productividad, elemento 
fundamental que explica la prosperidad de 
un país. En este contexto, la competitividad es 
definida como “el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que determinan el nivel de 
productividad de un país” (World Economic 
Forum, 2016). Esta relación se puede com-
probar para el caso colombiano, al comparar 
el IDC y el PIB per cápita departamental. 

El Gráfico 8 muestra que departamentos 
con mayor ingreso per cápita tienden a tener 
un IDC más alto que aquellos que tienen me-
nor ingreso por habitante. Boyacá es uno de 
los departamentos mejor ubicados, dado que 
está por encima de la media tanto del PIB per 
cápita como del IDC. Sin embargo, de acuer-
do con lo analizado, esta favorable ubicación 
ocurre en medio de un contexto de desempe-
ño económico discreto y alta incidencia de la 
pobreza. Por esto, es importante establecer 

qué indicadores están impulsando la compe-
titividad y cuales aún no despegan. Con esto 
se espera, además de analizar los buenos re-
sultados, identificar los temas a trabajar y que 
pueden ser claves en el avance económico y 
social del departamento. 

El Cuadro 3 presenta los resultados de 
Boyacá en el IDC y la posición en el escala-
fón de departamentos. Como se observa, 
durante los tres años de medición Boyacá se 
ubicó entre los diez departamentos con mejor  
desempeño. En la última medición (2015) Bo-
gotá ocupó el primer puesto, con 8,13 puntos, 
seguido de Antioquia con 6,55 y Caldas con 
6,06. Boyacá se ubicó noveno, con un puntaje 
de 5,02. La última posición (25) fue para Cho-
có, con 2,36 puntos.

En Boyacá se destacaron los resultados 
obtenidos en el factor de condiciones básicas, 
los cuales fueron mayores en relación con los 
otros dos factores. Sin embargo, en la compa-
ración departamental, el factor de eficiencia 
está mejor posicionado, logrando ubicarse 
entre los cinco primeros. 

Por pilares, los mejores resultados se en-
cuentran en educación básica y media, insti-
tuciones, y educación superior y capacitación. 

Gráfico 8
Índice de competitividad departamental y PIB per cápita, 2014

Fuentes: Consejo Privado de Competitividad y DANE; cálculos de las 
autoras. 



a r t í c u l o   3 3

Los dos primeros del grupo de condiciones 
básicas y el tercero perteneciente al factor de 
eficiencia. También, es evidente que el factor 
con menores resultados fue el de sofisticación 
e innovación, siendo el pilar de innovación y 
dinámica empresarial el que obtuvo resulta-
dos inferiores al resto durante los tres años de 
medición. 

En la medida en que en educación (capi-
tal humano) e instituciones el departamento 
de Boyacá obtenga resultados favorables, es 
indispensable que la política regional aborde 
con más esfuerzo los temas de infraestructu-
ra, medioambiente, salud, y todos los que son 
fundamentales para alcanzar una alta compe-
titividad en el largo plazo. Además, es eviden-
te que una de las áreas susceptibles de mejora 
está en la parte de mayor complejidad, que es 
en la sofisticación e innovación, en lo cual las 
autoridades y el sector privado deben trabajar 
para lograr no solo mayor inversión en cien-
cia y tecnología sino su vinculación al proceso 
productivo del departamento.

A partir de los resultados del IDC se 
analizarán con más detalle los temas en los 
que sobresale Boyacá: la educación básica, 
media y superior y las instituciones. De igual 
manera, profundizaremos en el tema de in-
novación para encontrar elementos que pue-
dan mejorarse.

4.1 Educación básica y media

Entre las actividades incluidas en el pilar 
de educación básica y media, las de mejor  
desempeño en 2014 y 2015 (que tuvieron pun-
tajes altos y que mejoraron de un año a otro) 
en Boyacá fueron: cobertura neta de educa-
ción media, deserción escolar en básica y me-
dia, y desempeño en las pruebas Saber 5 en 
lenguaje, matemáticas y ciencias. El Gráfico 
9 muestra el puntaje de todas las actividades 
contenidas en este pilar, donde 10 indica el 
mejor desempeño y 0 el peor. 

En cuanto a la cobertura en educación 
media (grados 10 y 11), el avance en Boyacá 

Cuadro 3
Resultados del índice departamental de competitividad, 2013-2015

Índice, factores y pilares
2013 2014 2015

Puntaje Posición Puntaje Posición Puntaje Posición

IDC 5,0 6 4,9 9 5,0 9

Condiciones básicas 5,5 10 5,5 9 5,9 7

Instituciones 6,0 10 6,6 11 6,6 6

Infraestructura 4,4 13 4,0 12 4,9 14

Tamaño del mercado 4,4 13 4,2 15 5,9 9

Educación básica y media 8,0 2 7,8 1 7,3 2

Salud 4,2 13 4,3 18 5,3 14

Medio ambiente 4,9 15 5,0 14 4,9 12

Eficiencia 5,3 5 5,1 5 5,3 6

Educación superior y 
capacitación 6,1 3 5,9 5 6,1 5

Eficiencia de los mercados 4,5 7 4,2 8 4,4 8

Sofisticación e innovación 3,3 13 2,6 14 3,1 13

Sofisticación y diversificación 4,9 14 4,0 14 5,1 13

Innovación y dinámica 
empresarial 1,6 12 1,2 14 1,1 13

Nota: los resultados del 2013 corresponden a los actualizados de acuerdo a la metodología del 2014. 
Fuentes: índice de competitividad departamental 2013, 2014 y 2015, Consejo Privado de Competitividad y Universidad del 
Rosario.
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Gráfico 9
Puntaje de actividades incluidas en el pilar de educación básica 

y media del IDC

Fuente: índice de competitividad departamental 2014 y 2015, Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.

ha sido notable en los últimos años. Según ci-
fras del Ministerio de Educación Nacional, la 
tasa de cobertura bruta, que es el número de 
estudiantes matriculados en un nivel educati-
vo (en este caso media) con respecto a la po-
blación en edad teórica para cursarlo, pasó de 
64,8% en 2002 a 89,9% en 2014. Este último 
dato fue el segundo en el orden nacional des-
pués de Casanare, el cual tuvo una cobertu-
ra bruta de 90,9% (Gráfico 10). Sin embargo, 
cabe resaltar que en 2012 y 2013 Boyacá ocu-
pó el primer lugar en el comparativo depar-
tamental. Esta variable es un indicador de la 
capacidad que tiene el sistema educativo para 
atender la demanda sin importar la edad, en 
un nivel específico8.

Con respecto a la deserción escolar, ci-
fras del DANE indican que el porcentaje de 
desertores (promedio municipal) en los nive-
les de preescolar, primaria, secundaria y me-
dia en Boyacá pasó de 4,7% en 2011 a 3,0% en 

8 No fue posible acceder a las cifras de cobertura neta. Las 
estadísticas de tasa de cobertura bruta, su definición e in-
terpretación se obtuvieron del Ministerio de Educación 
Nacional (http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/
planeacion-basica/tasa-de-cobertura-bruta-x-departamen-
to; consultado el 6 de septiembre de 2016).

Gráfico 10
Tasa de cobertura bruta en nivel media,  

por departamentos, 2014

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (MEN); cálculos de las autoras.

2013, pero aumentó en 2014 (6,3%), similar 
al comportamiento del total nacional. En pro-
medio para el período 2004-2014 el porcenta-
je de desertores fue de 5,0%, y ocupó la cuarta 
posición en el escalafón de menor tasa de de-
serción, después de San Andrés (3,0%), Bogo-
tá (3,6%) y Atlántico (4,9%) (Gráfico 11). 

Otros resultados destacados para Boya-
cá son los de las pruebas Saber 5 y 11. En las 
de grado quinto los resultados se sitúan en un 
rango de 100 a 500, donde un mayor puntaje 
refleja un mejor desempeño en la prueba. De 
acuerdo con las cifras del Instituto Colombia-
no para la Evaluación de la Educación (Icfes), 
en 2015 Boyacá fue el tercer departamento 
(posición compartida con Santander) con 
mayor puntaje en lenguaje y matemáticas, 
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y en 2014 (último dato disponible) ocupó el 
quinto lugar en ciencias (Gráfico 12). 

En cuanto a las pruebas Saber 11, los 
resultados para 2015 ubicaron a Boyacá en 
la segunda posición en el escalafón departa-
mental en matemáticas y ciencias, con punta-
jes promedio de 51,5 y 51,1, respectivamente. 
En ambas asignaturas solo fue superado por 
Bogotá (53,9 y 53,7). Frente a la evaluación 
de lenguaje, Boyacá ocupó el sexto lugar, 
con un puntaje de 49,4, superado por Bogotá 
(52,8), Risaralda (50,0), Cundinamarca (49,9) 
y Quindío y Norte de Santander (los dos con 
49,7 puntos). Al comparar los resultados de 
2012 y 2015, se observa un aumento de 6,3 
puntos en la prueba de matemáticas, 6,1 en 
ciencias y 4,4 en lenguaje. 

Otro dato interesante es que en 2003 el 
47,0% de colegios públicos y privados evalua-
dos por el Icfes en pruebas Saber 11 en Boyacá 

Gráfico 11
Estudiantes desertores por departamentos,  

promedio 2004-2014

Fuente: DANE, Indicadores de eficiencia; cálculos de las autoras.

se encontraban ubicados en categorías muy in-
ferior, inferior y baja, porcentaje que en 2013 
fue de solamente 14,3%; mientras que los posi-
cionados en las categorías alto, superior y muy 
superior pasaron de 17,6% a 47,9%, y los de 
categoría media de 35,4% a 37,6%. Lo anterior 
confirma los altos niveles de calidad educativa 
del departamento.

Finalmente, un nuevo indicador a tener 
en cuenta es el calculado por el Ministerio 
de Educación Nacional, denominado índice 
sintético de calidad educativa (ISCE)9, en el 
que se observa el progreso de las instituciones 
educativas en una escala de 1 a 10, siendo 10 
el valor más alto que se pueda lograr teniendo 
en cuenta el progreso en resultados, desem-
peño en pruebas Saber, cantidad de estudian-
tes que aprueban el año escolar (eficiencia) y 
ambiente escolar. Para este indicador, en 2015 
Boyacá logró un puntaje de 5,2 en primaria; 
5,5 en secundaria, y 5,4 en media, superando 
en los dos primeros al consolidado nacional 
(5,1 y 4,9, respectivamente), y aunque en el 
último estuvo por debajo del promedio del 
país (5,6), frente a los demás departamentos 
se ubicó en la décima posición. 

4.2 Educación superior

El pilar de educación superior y capacitación 
de Boyacá en 2015 fue el quinto nacional, 
de acuerdo con el IDC, avanzando así cinco 
posiciones frente a 2014. Lo anterior, como 
resultado del buen desempeño en las varia-
bles de deserción escolar en educación supe-
rior, el avance en el número de graduados de 
posgrado, los resultados de las pruebas Saber 
Pro y la cobertura de instituciones de educa-
ción superior con acreditación de alta cali-
dad (Gráfico 13). 

De acuerdo con el Sistema para la Pre-
vención de la Deserción de la Educación Su-
perior (Spadies), del Ministerio de Educación 
Nacional, para 2015 la tasa de deserción anual 
en las universidades de Boyacá fue de 7,1%, 

9 La información del ISCE está disponible en: http://aprende.
colombiaaprende.edu.co/mapadiae
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Gráfico 12
Resultados en pruebas Saber 5, por departamentos, 2014

A.  Lenguaje (2015)

Fuente: Icfes; cálculos de las autoras.

B.  Matemáticas (2015) C.  Ciencias (2014)

Gráfico 13
Puntaje de actividades incluidas en el pilar de educación 

superior del IDC

Fuentes: índice de competitividad departamental 2014 y 2015, Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.

menor a la del total nacional (9,3%), y logró 
el quinto menor resultado en el país después 
de Caldas y Tolima (cada uno con 6,1%), 
Cundinamarca (6,9%) y Putumayo (7,0%)10. 
De igual manera, en educación técnica profe-
sional y tecnológica el departamento registró 
la tasa de deserción anual más baja del país 
(10,6%), después de Cundinamarca (6,1%) 
y Córdoba (8,4%), y por debajo del total na-
cional (18,3%). En ambos casos los datos de 
Boyacá fueron mejores a los de 2014 (7,2% y 
15,5%, respectivamente).

10 Proporción de estudiantes que, estando matriculados dos 
semestres atrás, son clasificados como desertores un año 
después (Ministerio de Educación Nacional, estadísticas de 
deserción y graduación, 2015, disponibles en: http://www.
colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-arti-
cle-350629.html).
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Sin embargo, al examinar por cohorte 
se observa un no despreciable porcentaje de 
desertores. Las cifras del Spadies señalan que 
el 45,4% de los que iniciaron sus estudios uni-
versitarios en Boyacá desertaron entre el pri-
mer y décimo semestre (hasta 2015), cifra que 
para el grupo de técnica profesional y tecno-
lógica se eleva a 53,2% al sexto semestre11; en 
ambos casos levemente inferior al consolida-
do del país (46,1% y 53,6%, respectivamente). 
Con los mismos datos puede identificarse la 
forma como la cobertura en educación supe-
rior ha crecido en los últimos años en Boyacá, 
por lo que entre 2000 y 2015 el total de ma-
triculados en el primer curso de un progra-
ma académico casi que se triplicó, alcanzando 
para el último año aproximadamente 15.000 
nuevos estudiantes universitarios. La mayor 
cobertura educacional la aportaron las uni-
versidades con acreditación de alta calidad, 
las cuales consolidaron poco más de la mitad 
de los nuevos matriculados en el departamen-
to (58,1%). 

En cuanto a los estudiantes matricula-
dos en instituciones de educación superior 
(universidades) para todos los semestres, se-
gún el Spadies los registros se duplicaron en 
los últimos quince años, consolidando poco 
más de 82.000 estudiantes, de los cuales tres 
cuartas partes pertenecen a las universidades 
con acreditación de alta calidad. 

Según el Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior (Snies), Boyacá 
cuenta con cuatro instituciones de educación 
superior aprobadas por el Ministerio de Edu-
cación: Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia (UPTC), Universidad Santo 
Tomás, Universidad de Boyacá y Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos. La primera 

11 Hace referencia a la tasa de deserción por cohorte, que 
contabiliza la deserción acumulada en cada semestre para 
un grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en 
un mismo período académico (cohorte). Se observa en el 
décimo semestre para el nivel universitario y en el sexto se-
mestre para los niveles técnico y tecnológico (Ministerio de 
Educación Nacional, estadísticas de deserción y graduación, 
2015: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/microsi-
tios/1752/w3-article-350629.html).

es de carácter oficial y además de su presencia 
en la capital boyacense tiene seccionales en 
Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. Las tres 
restantes son privadas y están localizadas en 
Tunja. Adicionalmente, la UPTC y la Univer-
sidad Santo Tomás tienen acreditación de alta 
calidad. En el departamento también hacen 
presencia cinco instituciones más (entre ellas 
el SENA), que ofrecen programas técnicos, 
tecnológicos y universitarios  (Ministerio de 
Educación Nacional, 2016). 

Otro aspecto sobresaliente de la educa-
ción superior boyacense ha sido la importan-
cia adquirida por los estudios de posgrado. 
Según los datos del Spadies en 2015, del total 
de matriculados en una primera cohorte de 
las universidades en el departamento, 33,5% 
correspondieron a programas de posgrado. 
Asimismo, entre 2000 y 2015 el total de ma-
triculados en estos programas se incrementó 
casi siete veces, siendo 2013 el año con ma-
yor cantidad de estudiantes matriculados. En 
igual período Boyacá fue el cuarto departa-
mento con mayor número de graduados de 
especialización (3.763 personas) (Ministerio 
de Educación Nacional, 2015). 

Igualmente, se han destacado los resul-
tados que en las pruebas Saber Pro obtienen 
los estudiantes de universidades en Boyacá. 
El Ministerio de Educación Nacional estima 
desde 2011 el índice de progreso de la edu-
cación superior (IPES) con el fin de observar 
la evolución de la educación superior en as-
pectos como el acceso, el logro y la calidad. 
La metodología consiste en calcular indica-
dores para cada componente; por ejemplo, la 
calidad está determinada por la proporción 
de estudiantes con mejores resultados en la 
pruebas Saber Pro (percentil > = 75) en las 
evaluaciones de lectura crítica, comunicación 
escrita y razonamiento cuantitativo. El acceso 
se mide a partir de la relación entre el número 
de estudiantes matriculados y la población en 
edades de 17 a 21 años. Finalmente, el logro 
está calculado como el porcentaje de estu-
diantes que se graduaron catorce semestres 
después de matriculados en un programa aca-
démico. Con estos indicadores, mediante la 



3 8   R e v i s t a  d e l  B a n c o  d e  l a  R e p ú b l i c a  n ú m e r o  1 0 6 4

metodología de componentes principales, se 
estima un índice general, que es el IPES (Mi-
nisterio de Educación Nacional, s. f.).

De acuerdo con los resultados del IPES, 
Boyacá mejoró entre 2011 y 2013, pasando de 
30,9% a 32,8%, con lo que se ubicó, además, 
por encima del consolidado nacional (27,9% y 
28,8%, respectivamente). Así, durante los tres 
años de medición Boyacá ocupó el segundo 
lugar con los mejores resultados. 

En cuanto al desempeño en el indicador 
de calidad, medido por los resultados de las 
pruebas Saber Pro, Boyacá alcanzó un registro 
de 28,4%, superando el consolidado nacional 
e incluso por encima de los resultados de 
Cundinamarca (27,6%) y Santander (28,2%), 
departamentos que también sobresalen en los 
indicadores de educación (Ministerio de Edu-
cación Nacional, 2014). En los componen-
tes de acceso y logro, Boyacá alcanzó 50,6% 
y 30,1%, respectivamente, frente a 32,4% y 
32,7% del total nacional. 

4.3 Instituciones

Al analizar las actividades que impulsaron el 
resultado del pilar de instituciones en el IDC 
entre 2014 y 2015 se encuentran: la tasa de 
homicidios, el número de jueces por 100.000 
habitantes, la tasa de extorsión y la eficacia, 
requisitos legales, capacidad administrativa y 
gestión12. El Gráfico 14 muestra los puntajes 
de todas las actividades agrupadas en el pilar 
de instituciones con sus respectivos puntajes. 

En cuanto a la tasa de homicidios, Boya-
cá ha tenido una tendencia decreciente en los 
últimos once años, con una tasa de variación 
promedio anual de -8,1%. En 2003 Boyacá 
fue el tercer departamento con menor tasa de 
homicidios (8,9 por cada 100.000 habitantes), 
siendo menores las cifras para Vaupés (6,9) 
y Guainía (7,3). La magnitud del avance que 
ha tenido el departamento en este aspecto es  

12 Por actividades o indicadores solo se analizan los resultados 
para 2014 y 2015, años en los que se usaron las mismas varia-
bles para cada pilar. Se omite la información de 2013 dado que 
incluye variables que fueron omitidas, cambiadas por otras o 
movidas hacia otros pilares en los años posteriores.

visible, al comparar las cifras de 2003 y 2014. 
En 2003 la tasa de homicidios de Boyacá (26,7) 
era mayor que la de Bogotá (24,2); mientras 
que en 2014 la de la capital nacional superaba 
por 8,4 pp la de Boyacá13.

Por su parte, los temas de eficacia, requi-
sitos legales, capacidad administrativa y ges-
tión son componentes del índice de desempe-
ño integral municipal (IDI), estimado por el 
DNP. Municipios que logren un IDI cercano 
a 100 son considerados sobresalientes por 
“cumplir lo establecido en sus planes de desa-
rrollo, conseguir la mayor cantidad de bienes 
y servicios en relación con los insumos que 
utilizan, cumplir a cabalidad lo estipulado en 
la Ley 715 de 2001 en cuanto a la ejecución de 
recursos del Sistema General de Participacio-
nes (SGP) y tener una alta capacidad de ges-
tión administrativa y fiscal” (DNP, 2014:7).  

13 Las tasas de homicidio fueron estimadas con los datos 
del número de homicidios por municipio que aparecen en 
el panel municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, y las 
proyecciones de población por departamentos del DANE.

Gráfico 14
Puntaje de actividades incluidas en el pilar de instituciones  

del IDC

Fuentes: índice de competitividad departamental 2014 y 2015, Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.
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De acuerdo con el último dato disponible 
(2013), los municipios de Boyacá tuvieron un 
IDI promedio de 72,0 puntos, por encima del 
promedio nacional (63,9) y 8,1 puntos por de-
bajo de Cundinamarca, que obtuvo el prome-
dio municipal más alto (80,1). Esta puntua-
ción ubica al promedio municipal de Boyacá 
en la calificación de satisfactorio, y séptimo en 
el escalafón departamental. 

De acuerdo con el DNP (2014), el com-
ponente de eficacia mide el cumplimiento del 
plan de desarrollo de cada municipio. Entre 
mayor sea el porcentaje de ejecución o avance 
de las obras planeadas, más alto será el pun-
taje de este componente. Uno de los alcances 
de esta medida es que permite establecer la 
efectividad y pertinencia de la inversión pú-
blica. En Boyacá el 52,8% de los municipios 
obtuvo la calificación de sobresaliente en el 

componente de eficacia en 2013. Entre estos 
se destacaron once municipios con el máximo 
puntaje (100): Berbeo, Busbanzá, Covarachía, 
Firavitoba, Motavita, Muzo, Oicatá, San Pa-
blo de Borbur, Santa Sofía, Tasco y Villa de 
Leyva (Mapa 2).

Por su lado, el componente de requisi-
tos legales mide el cumplimiento de las si-
guientes leyes: 715 de 2001, 1122 y 1176 de 
2007 y 1438 de 2011; además de los decretos 
relacionados con los recursos del SGP (DNP, 
2014:7). Para tal fin, se verifica la incorpora-
ción total en el presupuesto de ingresos de 
los recursos asignados por el SGP; asimismo, 
en los gastos se evalúa el grado de ejecución 
respecto a lo asignado por el SGP. En Boya-
cá, el 9,8% de los municipios tuvo una ca-
lificación mayor a 95 puntos, lo que indicó 
un cumplimiento óptimo, y un 53,7% obtuvo 

Mapa 2
Boyacá: componentes del IDI, 2013

Fuente: DNP; cálculos de las autoras.
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Mapa 2 (continuación)
Boyacá: componentes del IDI, 2013

Fuente: DNP; cálculos de las autoras.
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un puntaje mayor o igual a 80 y menor a 95, 
lo cual indicó que tuvieron un cumplimiento 
sobresaliente. Por su parte, el 29,3% de los 
municipios boyacenses fueron calificados 
con cumplimiento medio y solamente el 
7,3% con bajo desempeño, lo que evidencia 
desajustes o diferencias entre lo asignado por 
el SGP y lo ejecutado (Mapa 2). 

El componente de capacidad admi-
nistrativa tiene en cuenta variables como la 
estabilidad del personal directivo, la pro-
fesionalización de los empleados de planta 
(del nivel directivo), la disponibilidad de 
computador por funcionario (exceptuando 
los del nivel asistencial), la automatización 
de procesos que básicamente incluye el uso 
de programas (diferentes a Excel) para temas 
de contratación, recaudo, nómina, tesore-
ría, contabilidad, banco de proyectos, entre 

otros, y también incluye un indicador de ma-
durez de la entidad territorial14.

En este componente, el 86,3% de los mu-
nicipios de Boyacá fueron calificados como 
sobresalientes. Se destacaron con los mayores 
puntajes los municipios de San Eduardo (98,4 
puntos), Jericó (95,9) y San José de Pare (95,7) 
(Mapa 2).

Finalmente, el indicador de gestión, que 
a su vez está determinado por el promedio 
entre el componente de capacidad adminis-
trativa y el índice de desempeño fiscal (IDF), 

14  Es un indicador estimado por el Departamento Administra-
tivo de la Función Pública: valora el estado de la entidad terri-
torial en relación con el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI). Para esto evalúa cinco factores: entorno de control, 
información y comunicación, direccionamiento estratégico, 
administración del riesgo y seguimiento (DNP, 2014).

Mapa 2 (continuación)
Boyacá: componentes del IDI, 2013

Fuente: DNP; cálculos de las autoras.
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también mostró resultados favorables para 
Boyacá. El 23,6% de los municipios boyacen-
ses tuvo un indicador de gestión mayor a 80 
puntos, lo que los califica como sobresalientes, 
y el 67,5% estaba en el nivel de satisfactorio 
(entre 70 y 80 puntos). De acuerdo con la de-
finición del DNP, la gestión pública (medida 
en este indicador) se entiende como “un con-
junto de procesos económicos, ambientales, 
políticos, institucionales, físicos y financieros 
concebidos desde su planificación, ejecución 
y evaluación” (DNP, 2014:17).

4.4 Innovación y dinámica empresarial: 
algo para mejorar

El factor de sofisticación e innovación del 
IDC, compuesto por los pilares de sofistica-
ción y diversificación, e innovación y dinámi-
ca empresarial, ha sido el de menor desempe-
ño en Boyacá. El departamento se ubicó en la 
decimotercera posición del escalafón del año 
2015, luego de haber ocupado el decimocuar-
to lugar en 2014 y el undécimo en 2013. En 
2015 el pilar de innovación y dinámica empre-
sarial registró el puntaje más bajo de todos los 
componentes del IDC para el departamento, 
siendo además el menor desempeño en los 
tres años, por lo que cobra gran importancia 
brindar un mayor apoyo a las variables que lo 
componen.

En general, todas las actividades del 
pilar de innovación y dinámica empresarial 
tuvieron un bajo desempeño en 2014 y 2015; 
se resaltan las revistas indexadas, la densidad 
empresarial y la investigación de alta calidad 
con resultados un poco superiores al resto. 
En tanto, las de menor puntaje fueron la in-
versión en actividades de ciencia, tecnología 
e innovación (ACTI), y patentes y diseños 
industriales. Sin embargo, dado el bajo des-
empeño en todo el grupo (pilar) es indispen-
sable hacer un mayor esfuerzo en fomentar el 
avance de todas las actividades (Gráfico 15). 
A continuación se realiza un breve análisis de 
algunas de estas. 

La investigación es una de las principales 
variables dentro de la innovación y dinámica 

empresarial, dado que contribuye a generar 
nuevas estrategias que propendan por el mejor 
desarrollo de procesos y desempeños empre-
sariales, económicos y sociales. En Boyacá, de 
acuerdo con el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT, 2015), para 2014 
existían activos 126 grupos de investigación, y 
ocupaba el octavo puesto en el país, con una 
participación nacional de 3,0%, lo que podría 
considerarse bajo, dada la relevancia con la que 
cuenta el departamento en materia de educa-
ción superior y capacitación. Acorde con lo 
anterior, hasta 2012 el número de grupos de 
investigación en Boyacá tuvo una tendencia 
creciente, alcanzando ese año el nivel más alto 
desde 2005 (150 grupos) para luego evidenciar 
caídas interanuales continuas en 2013 y 2014 
de 4,0% y 12,5%, respectivamente. Así mismo, 
desde 2011 la cantidad de investigadores ac-
tivos vinculados a estos grupos presentó una 
tendencia decreciente, al punto de registrar 

Gráfico 15
Actividades incluidas en el pilar de innovación y dinámica 

empresarial del IDC, 2014 y 2015

Fuentes: índice de competitividad departamental 2014 y 2015, Consejo 
Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.
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275 en 2014 (2,6% del total nacional), luego de 
tener en 2009 cerca de 431 profesionales dedi-
cados a la investigación. 

En cuanto a la calidad, para 2014 el De-
partamento Administrativo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Colciencias) reconoció 
en Boyacá cinco grupos de investigación, de-
sarrollo tecnológico o innovación en la cate-
goría A1, equivalentes a 4,6% del total reco-
nocido por la entidad en el departamento; el 
89,9% se posicionó en las categorías B, C y D, 
y el restante 5,5% en reconocidos. Lo que no 
deja en una buena posición a Boyacá, toda vez 
que del total de los grupos registrados en las 
categorías A y A1 en el país, este departamen-
to aporta tan solo el 0,7%, muy lejos de Bogotá 
y Antioquia (que fueron los más sobresalien-
tes), e incluso por debajo de Magdalena y Bo-
lívar (OCyT, 2015). 

Por otra parte, de acuerdo con el IDC, 
durante 2015 Boyacá fue el tercer departa-
mento con mejor desempeño en revistas in-
dexadas después de Bogotá y Caldas. Según el 
OCyT (2015), el índice bibliográfico nacional 
(Publindex), en 2014 las instituciones editoras 
en Boyacá registraron veinte revistas indexa-
das, ubicándose en la séptima posición en el 
país, con lo que se observa un incremento de 
diez veces lo alcanzado en 2005. 

No obstante, para promover un buen 
desempeño en innovación es necesaria la in-
versión en actividades que fomenten la inves-
tigación, variable en la que Boyacá no tuvo un 
buen desempeño, ya que según el IDC 2015 
el departamento se ubicó en la décima posi-
ción nacional en inversión en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación (ACTI), con 
un puntaje inferior a 1,0. Bogotá, que ocupó 
el primer lugar, logró un resultado de 10,0 
puntos, mientras que Antioquia (4,1), con el 
segundo puesto no llegó ni a la mitad de la ci-
fra de Bogotá. 

De acuerdo con la UPTC y el OCyT (s. 
f.), la inversión en ACTI durante 2013 en el 
departamento fue cercana a COP 11.331 m 
(pesos corrientes de 2012), equivalentes a 
0,057% del PIB boyacense; cifra bastante infe-
rior a la ponderación nacional, la cual de por 

sí ya es considerado baja (0,5%). Entre 2012 y 
2013 la inversión en ACTI del departamento 
se incrementó a 55,3%, siendo el avance más 
significativo desde 2008; de esta manera, la 
inversión en ACTI en Boyacá durante 2013 
como proporción del total nacional fue de 
0,2%, denotando el mejor desempeño en los 
últimos seis años hasta esa fecha. En prome-
dio, cerca del 80,0% de esta inversión entre 
2008 y 2012 correspondió a recursos públi-
cos; aproximadamente el 15,0% a privados, 
y el restante a recursos internacionales. Para 
2015, el 3,8% de los recursos para ciencia, tec-
nología e innovación provenientes del Siste-
ma General de Regalías (SGR) del país corres-
ponde a Boyacá, décimo en el nivel nacional 
(Observatorio del Caribe Colombiano, s. f.). 

Otra variable contemplada en el IDC es 
la de patentes y diseños industriales, que tam-
poco alcanzó un buen desempeño en Boyacá, 
por lo que su posición fue la decimotercera. 
Entre 2005 y 2014, según el OCyT (2015), ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) se presentaron doce patentes por par-
te de instituciones boyacenses, de las cuales 
fueron concedidas tres (0,6% del total en el 
país), siendo 2014 el año en el que el depar-
tamento más presentó patentes. En cuanto a 
los modelos de utilidad, durante el mismo pe-
ríodo en Boyacá se presentaron dieciséis ante 
la oficina de la SIC, de los cuales ocho fueron 
concedidos (1,1% del consolidado nacional). 
Finalmente, los tres diseños industriales bo-
yacenses presentados ante la SIC entre 2005 
y 2014 fueron aprobados en su totalidad, por 
lo que Boyacá participó con el 0,25% de los 
diseños industriales concedidos en el país, un 
porcentaje considerablemente bajo para un 
departamento con una industria siderúrgica 
de gran importancia nacional. 

En este apartado se logró identificar que 
los buenos resultados en competitividad ob-
servados en Boyacá han estado vinculados a la 
educación básica, media y superior y las insti-
tuciones. Por su parte, los resultados más ba-
jos se registraron en la innovación y dinámica 
empresarial, tema en el cual se deberá reali-
zar un mayor esfuerzo. Otros sectores que no 
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fueron analizados en detalle, pero que son 
susceptibles de mejora, son infraestructura, 
medioambiente y salud, que aunque no tienen 
tan bajos puntajes en relación con el total del 
departamento, sí pueden avanzar mucho más 
en el escalafón. 

5. Particularidades de Boyacá: 
¿qué puede contribuir a su buen 
resultado?

Boyacá es un departamento con buenos resul-
tados en indicadores relacionados con educa-
ción y administración pública, lo que lo ha lle-
vado a sobresalir en el ámbito nacional. Esto 
ha generado interrogantes acerca de la causa 
de sus buenos resultados. En este numeral 
analizamos algunas hipótesis para tratar de 
esclarecer estas causas. Para esto, evaluare-
mos algunas características de Boyacá que 
pueden hacerlo especial o diferente al resto de 
departamentos.

Entre los aspectos que lo hacen especial 
están: su alta fragmentación espacial, el me-
nor tamaño de sus municipios en compara-
ción con los de otros departamentos, la baja 
densidad poblacional municipal, la cercanía 
geográfica entre municipios y su proximidad 
a la capital del país. Todas estas características 
pueden ser una de sus ventajas. 

En el comparativo nacional Boyacá es 
el segundo departamento con mayor número 
de municipios (123) y es el cuarto con menor 
área promedio municipal (189 km2). Además, 
tiene una densidad poblacional de 77 habitan-
tes por km2, que es baja si se tiene en cuenta 
que representa casi la quinta parte de la den-
sidad de un departamento con similares ca-
racterísticas, como Antioquia (364 habitantes 
por km2).

La alta fragmentación espacial eviden-
ciada en un mayor número de municipios 
permite a las autoridades departamentales 
tener más cobertura y control de variables 
socioeconómicas importantes, ya que pue-
de contar con mayor cantidad de alcaldes, 
secretarios de educación, planeación, salud, 

infraestructura, etc. En este punto, dicha frag-
mentación podría pasar de llamarse espacial 
a geopolítica. Sumado a ello, el tamaño re-
lativamente pequeño de los municipios y la 
baja densidad poblacional proporciona a las 
autoridades un radio de acción pequeño, lo 
que favorece la concentración de esfuerzos 
y recursos económicos y humanos en temas 
claves a mejorar. 

De hecho, el departamento más similar 
a Boyacá con respecto a las tres características 
mencionadas es Cundinamarca, que ocupa el 
tercer lugar en cuanto a número de munici-
pios (116), el quinto con menor área prome-
dio municipal (195 km2) y una densidad po-
blacional municipal de 176 personas por km2. 
Sus resultados en educación y administración 
pública también están bien posicionados 
(Cuadro 4). 

Precisamente, una particularidad de la 
región central del país, y más específicamente 
de la zona cundiboyacense, es el gran núme-
ro de municipios (Cundinamarca y Boyacá 
abarcan el 21,3% de los municipios del país) 
y su cercanía geográfica. Con el fin de mos-
trar esta característica se estimó una variable 
de distancia acumulada de los vecinos más 
cercanos. En primera medida, se calculó la 
distancia entre los municipios de todo el país, 
a partir de las coordenadas geográficas de 
cada uno. Luego, se estimó una variable que 
acumula las distancias de los vecinos de un 
determinado municipio, dándole mayor im-
portancia a los más cercanos15. Esta variable 
tenderá a cero cuando el municipio objetivo 
no tenga otros municipios vecinos en 200 km 
alrededor (por ejemplo, San Andrés)16. Por el 
contrario, la variable tomará valores altos en 
el caso en que el municipio objetivo tenga un 

15  El detalle sobre las estimaciones de distancia y la variable 
de distancia acumulada se presenta en los anexos.
16  La definición de vecinos en este documento no se restrin-
ge a los estrictamente contiguos al municipio objetivo. Los 
vecinos serán aquellos municipios que se encuentren a me-
nos de 200 km de distancia del objetivo. Este rango de 200 
km se escogió con el fin de incluir a Bogotá como vecino de 
los municipios boyacenses. 
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número mayor de vecinos dentro de los 200 
km de distancia. Al observar el comporta-
miento de esta variable en el país, sobresalen 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá 
y Santander como las zonas en las que esta 
variable toma los más altos valores (Mapa 3). 

Esta característica de cercanía entre mu-
nicipios puede favorecer la asociación entre 
ellos con el fin de realizar inversiones públicas 
y que sus beneficios sean compartidos por va-
rios municipios a la vez. Esto se puede ejecutar 
mediante contratos-plan previstos en las leyes 
1450 y 1454 de 2011 (artículos 18 y 8, respecti-
vamente), los cuales están definidos como “un 
acuerdo de voluntades que sirve como herra-
mienta de coordinación interinstitucional en-
tre diferentes niveles de gobierno para realizar 
y cofinanciar proyectos estratégicos de desa-
rrollo territorial con proyección a mediano y 
largo plazo…” (DNP, 2011b:8). También, con 
la asociación de municipios contemplada en la 
Ley 136 de 1994 y el artículo 14 de la Ley Orgá-
nica 1454 de 2011, lo que constituye un acuer-
do de voluntades de dos o más municipios que 
tiene, entre algunos objetivos: la prestación  
de servicios públicos, la gestión de centros de 

salud en red, la construcción de vías y la ges-
tión y dotación de escuelas, entre otras que 
puedan ejecutarse con mayor economía y efi-
ciencia por vía asociativa (DNP, 2012: 30) 

A partir de datos departamentales (Ane-
xo 1), se estimaron algunos coeficientes de 
correlación con el fin de establecer la existen-
cia de alguna asociación entre estos aspectos 
y los indicadores en los que sobresale Boyacá. 
El Cuadro 5 muestra las correlaciones entre el 
número de municipios por departamento, el 
área promedio municipal, la densidad pobla-
cional promedio municipal (2015), la distan-
cia promedio municipal a la capital del país 
y el promedio de la distancia acumulada de 
los vecinos más cercanos, con las variables de 
eficiencia, requisitos legales, capacidad admi-
nistrativa, gestión, IDI, resultados del índice 
sintético de calidad para primaria, secundaria 
y media, la tasa de deserción universitaria y 
los resultados de las pruebas Saber en lenguaje 
y matemáticas. 

Los resultados muestran correlaciones 
positivas y significativas cercanas a 0,4 entre 
el número de municipios que tiene el depar-
tamento y el IDI, el indicador de eficiencia, el 

Cuadro 4
Resultados en variables de administración pública 

 y educación en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca

Variables
Boyacá Cundinamarca

Valor Posición nacional Valor Posición nacional

IDI (2013) 72,0 7 80,1 1

Índice de eficiencia (2013) 76,4 9 92,3 1

Índice de requisitos legales (2013) 79,8 13 84,0 7

Índice de capacidad administrativa (2013) 87,3 5 87,0 6

Índice de gestión (2013) 76,9 9 79,4 1

Índice sintético de calidad - primaria (2015) 5,2 4 5,5 3

Índice sintético de calidad - secundaria (2015) 5,5 4 5,5 3

Índice sintético de calidad - media (2015) 5,4 9 5,8 2

Tasa de deserción universitaria (2015) 7,1 5 6,9 3

Saber -lenguaje (2sem-2015) 49,4 6 49,9 3

Saber -matemáticas (2sem-2015) 51,5 2 50,5 4

Fuentes: DNP (IDI, eficiencia, capacidad administrativa y gestión), MEN (Índice sintético de calidad y deserción universitaria) e 
ICFES (Saber Pro lenguaje y matemáticas); cálculos de las autoras.    
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índice sintético de calidad en primaria y se-
cundaria y los resultados de las pruebas Saber 
en matemáticas y lenguaje, indicando que los 
departamentos con mayor número de muni-
cipios tienden a ser los de mejor desempeño 
en estos indicadores.

Para el caso del área promedio muni-
cipal, se encontraron coeficientes de corre-

lación negativos y significativos entre -0,4 y 
-0,5 con el IDI, la eficiencia, el índice sintético 
de calidad y las pruebas Saber en matemáti-
cas. Esto muestra que los departamentos que 
tienen municipios de menor tamaño (área) 
tienden a tener mejores resultados en estas 
variables. Por su parte, la menor densidad 
poblacional parece estar relacionada con los 

Mapa 3
Distancia acumulada de los vecinos más cercanos

Fuente: IGAC; cálculos de las autoras.
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buenos resultados en el indicador de requisi-
tos legales (-0,5), pero no así con las variables 
de educación, las cuales muestran una corre-
lación positiva y significativa con la densidad 
poblacional.

Adicionalmente, la variable que mide el 
promedio de la distancia acumulada de los veci-
nos cercanos mostró coeficientes de correlación 

altos, positivos y significativos con la mayoría 
de los indicadores. Esto muestra que el depar-
tamento que contenga municipios con muchos 
vecinos, y que, además, sean cercanos entre sí, 
tiende a evidenciar mejores resultados en varia-
bles de administración pública y educación.

A partir de este ejercicio se puede esta-
blecer que hay una relación de las variables de 

Cuadro 5
Coeficientes de correlación

Variables Número de  
municipios

Área promedio 
municipal

Densidad  
poblacional  

municipal 2015

Distancia acumulada 
de los vecinos más 

cercanos 

Distancia  
municipal a la  
capital (km)

(promedio)

IDI 0,3422* -0,4693** 0,0031 0,5467** -0,2589

(0,0513) (0,0059) (0,9864) (0,001) (0,1458)

Eficiencia 0,3742** -0,5244** -0,1368 0,4258** -0,2122

(0,0319) (0,0017) (0,4477) (0,0135) (0,2359)

Requisitos legales 0,0354 0,0154 -0,5097** -0,0915 0,2013

(0,845) (0,9324) (0,0024) (0,6127) (0,2614)

Capacidad 
administrativa 0,291 -0,2837 0,0048 0,3312* -0,2145

(0,1004) (0,1096) (0,9790) (0,0597) (0,2306)

Gestión 0,2487 -0,321* 0,1637 0,4082** -0,195

(0,1629) (0,0685) (0,3625) (0,0184) (0,2768)

Índice sintético de 
calidad (primaria) 0,4677** -0,5102** 0,4555** 0,7932** -0,1615

(0,008) (0,0034) (0,0100) (0,000) (0,3854)

Índice sintético de 
calidad (secundaria) 0,4390** -0,3025* 0,3825** 0,6323** -0,1096

(0,0135) (0,0982) (0,0337) (0,0001) (0,5573)

Índice sintético de 
calidad (media) 0,1906 -0,2537 0,4857** 0,4829** 0,0246

(0,3045) (0,1684) (0,0056) (0,0059) (0,8956)

Tasa de deserción 
universitaria -0,2789 0,2706 0,0517 -0,3051 0,1278

(0,1676) (0,1812) (0,8021) (0,1296) (0,5338)

Saber - lenguaje 
(2015-2) 0,3338* -0,4328** 0,4933** 0,7108** -0,0065

(0,0576) (0,0119) (0,0035) (0,0000) (0,9716)

Saber - matemáticas 
(2015-2) 0,3795** -0,3910** 0,4046** 0,6942** -0,1621

(0,0294) (0,0245) (0,0195) (0,0000) (0,3674)

Significancia: *p < 0,10; ** p < 0,05.     
Fuentes: DNP (IDI, eficiencia, capacidad administrativa y gestión); Mineducación (Índice sintético de calidad y deserción 
universitaria); ICFES (Saber lenguaje y matemáticas); IGAC (número de municipios y área); DANE (proyecciones de población 
para estimar la densidad); cálculos de las autoras.



4 8   R e v i s t a  d e l  B a n c o  d e  l a  R e p ú b l i c a  n ú m e r o  1 0 6 4

tipo geográfico con los resultados de los in-
dicadores mencionados. En este contexto, se 
podría argumentar que para el caso de Boya-
cá, las características en cuanto a número, ta-
maño y cercanía promedio de los municipios 
favorecen los buenos resultados en adminis-
tración pública y educación.

Con respecto a la distancia a la capital, 
los coeficientes de correlación son bajos y 
no son significativos, por lo que no se puede 
establecer con certeza algún tipo de relación 
con las variables estudiadas. Sin embargo, 
vale la pena mencionar otros aspectos en los 
que la relación con la capital del país es clara 
y medible.

La geografía ubica a Boyacá en el área de 
influencia de Bogotá, que es la capital del país. 
Esta cercanía, sin duda, permite que se esta-
blezcan fácilmente relaciones directas entre 
algunos sectores económicos y la población 
de ambos lugares. Por ejemplo, es evidente 
que la mayor parte de la producción agríco-
la e industrial boyacense sale hacia Bogotá 
para ser consumida o comercializada a otros 
lugares del país, así como que una buena pro-
porción de jóvenes y adultos migran hacia la 
capital a realizar sus estudios superiores o en 
busca de oportunidades laborales.

Con respecto al tema de la migración, 
Fals Borda (2006) indica que desde hace mu-
cho tiempo, aun antes de presentarse hechos 
de violencia política, muchos boyacenses sa-
lían hacía departamentos como Tolima, Cal-
das, Cundinamarca, Santander y Antioquia. 
Además, menciona dos aspectos que carac-
terizan esta salida: el primero corresponde a 
las personas o familias que salen del depar-
tamento para no regresar, posiblemente por 
causa de la presión demográfica, y el segundo 
comprende aquellas personas que se ven obli-
gadas a migran transitoriamente para trabajar 
en otro lugar, debido a la difícil situación eco-
nómica local. Este último grupo por lo gene-
ral regresa a su lugar de nacimiento. “Hay in-
formación acerca de trabajadores transitorios 
que van cada año a Antioquia, Caldas y Toli-
ma para donde son llevados como obreros en 
las fincas de café. Por lo general, estos obreros 

regresan al seno de sus hogares en Boyacá con 
lo que han ganado” (Fals Borda, 2006).

Las estadísticas muestran que Boyacá es 
un territorio expulsor neto. Por quinquenios 
entre 1985 y 2005 la tasa de migración neta 
del departamento ha sido negativa, indicando 
que hay un predominio en las salidas (emi-
grantes) de población. No obstante, durante 
el mismo período se ha observado una reduc-
ción en la tasa de migración neta, al pasar de 
-13,8 por cada 1.000 habitantes en 1985-1990 
a -9,5 por 1.000 habitantes en 2010-2015; 
aun así, las proyecciones hasta 2020 conti-
núan siendo negativas (-8,0 por 1.000)17. En 
el comparativo departamental, entre 1985 y 
2005 Boyacá se ubicó en la quinta posición de 
los territorios con mayor salida de población, 
junto a Chocó, Tolima, Magdalena y Putuma-
yo (Gráfico 16). 

Según las cifras del censo de 2005, 
1.844.038 personas manifestaron haber na-
cido en Boyacá. De estos, el 57,3% habitaba 
en el departamento, mientras que el 42,7% 
(787.404 personas) había emigrado y habita-
ba en otro lugar del país. Para el 66,4% de los 
emigrantes boyacenses su destino fue Bogotá, 
el 13,3% se ubicó en Cundinamarca, el 4,4% 
en Casanare, 3,6% en Santander y el 12,3% 
se distribuyó en el resto de departamentos. 
Esto indica que, en efecto, la mayoría de los 
boyacenses que emigran lo hacen hacia los 
departamentos limítrofes o municipios más 
cercanos, teniendo mayor preferencia por la 
capital del país.

Asimismo, las cifras del censo muestran 
que el 38,3% de los habitantes de Bogotá en 
2005 habían llegado de otros municipios del 
país. El mayor porcentaje de habitantes de la 
capital nacidos en otro lugar eran originarios 
de Cundinamarca (9,3%), Boyacá (8,0%), To-
lima (4,9%) y Santander (3,3%). Cabe desta-
car que los tres primeros lugares son departa-

17  De acuerdo con el DANE, la tasa de migración neta es el 
cociente entre la diferencia de los volúmenes de llegadas (in-
migrantes) y salidas (emigrantes) de un área, en un período 
dado, por 1.000 habitantes de la población media del lugar 
tomado como referencia.
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mentos contiguos geográficamente a Bogotá, 
los que aportaron en conjunto el 22,2% de 
los habitantes de la capital, lo cual indica que 
efectivamente esta ejerce una fuerza centrípe-
ta sobre sus vecinos más cercanos. Al analizar 
por género se observa que de las personas re-
sidentes en Bogotá en 2005 y de origen boya-
cense, el 54,8% eran mujeres y el 45,2% hom-
bres. Por edades, el 40,9% está entre 30 y 49 
años (Gráfico 17).

Otro vínculo importante entre Boyacá 
y la capital del país está en la producción y 
abastecimiento agrícola. Como se mencionó, 
Boyacá ha tenido siempre una fuerte voca-
ción agrícola y se destaca en este aspecto por 
la producción de papa, cebolla, tomate y gran 
variedad de fruta. Muchos de estos alimentos 
son transportados hacia Bogotá, en parte para 
consumo y en otros casos para ser distribui-
dos a otras partes del país. Así, Boyacá, junto 
con Cundinamarca, Meta y Tolima son con-
siderados la despensa natural de la capital del 
país (Alcadía Mayor de Bogotá, 2016). 

Según estimaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Bogotá (2015), con 
base en las estadísticas del Sistema de Infor-
mación de Precios del Sector Agrícola (Sipsa), 
los municipios de Cundinamarca fueron el 
origen del 44,8% de los alimentos que en 2014 
ingresaron a la principal central de abastos de 
la capital, seguidos por Boyacá (16,5%), Meta 
(12,3%) y Tolima (4,1%); lo que en conjun-
to representa el 77,7% de lo ingresado. De 
Boyacá llegaron a la capital del país 292.749 
toneladas de alimentos, siendo Aquitania y 

Sogamoso los principales municipios provee-
dores de cebolla junca, cebolla cabezona, papa 
parda pastusa y papa suprema (Secretaría de 
Desarrollo Económico de Bogotá, 2015). 

Los ejercicios y análisis realizados en 
esta sección permiten verificar dos puntos im-
portantes: 1) existe una relación entre varia-
bles geográficas (número, tamaño y cercanía 
promedio de los municipios) y los resultados 
en los indicadores de administración pública 
y educación, lo cual puede estar favoreciendo 

Gráfico 16
Cinco departamentos con mayores tasas de migración neta negativas (quinquenios, 1985-2005) 

a/ Comprende los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada
Fuente: DANE (Indicadores demográficos). 

Gráfico 17
Número de personas nacidas en Boyacá y que habitaban en 2005 

en Bogotá, por edades y género

Fuente: DANE (Censo 2005); cálculos de las autoras.
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a Boyacá, y 2) no se puede establecer una re-
lación directa entre la cercanía a Bogotá y los 
buenos resultados en administración pública 
y educación del departamento boyacense, tal 
vez porque el comportamiento de estas varia-
bles está determinado más por factores locales 
que por algún tipo de relación económica o 
comercial. Sin embargo, en los temas de mi-
gración poblacional y comercio agrícola exis-
te evidencia de un fuerte vínculo entre Boyacá 
y la capital del país.

6. Conclusiones

Aunque el desempeño económico de Boyacá 
no ha sido el más sobresaliente del país y las 
cifras continúan mostrando una importante 
desigualdad en ingresos y una mayor inciden-
cia de la pobreza en las zonas rurales en com-
paración con las urbanas, el departamento ha 
logrado consolidar importantes avances en 
competitividad. 

En los últimos años Boyacá se ha desta-
cado principalmente por su buen desempeño 
en educación, fruto del alto nivel de cobertura 
neta, en especial en preescolar y media, ade-
más de los bajos índices de deserción; esto se 
ha complementado con los altos niveles de 
inversión en calidad de la educación básica 
y media, empezando por infraestructura y 
calidad de los docentes de colegios oficiales, 
lo que ha permitido que el departamento so-
bresalga por los excelentes resultados en las 
pruebas Saber. Por otra parte, la educación 
superior se ha visto fortalecida por los bajos 
niveles de deserción y los mejores puntajes 
en las pruebas Saber Pro, esto último puede 
asociarse con la mayor presencia de institu-
ciones con acreditación de alta calidad en el 
departamento.

Boyacá también obtiene sobresalientes 
resultados en el desempeño de sus institucio-
nes o en la administración pública, especial-
mente en lo relacionado con eficacia, gestión, 
capacidad administrativa y requisitos legales. 
Además de contar con buenos indicadores de 
seguridad.

No obstante, en la medida en que los re-
sultados favorables en educación (capital hu-
mano) e instituciones logren mantenerse, es 
indispensable que la política regional aborde 
con más esfuerzo los temas de infraestructu-
ra, medioambiente, salud, y todos los que son 
fundamentales no solo para avanzar en com-
petitividad, sino también en la mejora de los 
indicadores económicos y sociales. Además, 
es necesario que las autoridades locales, en 
compañía del sector privado, trabajen en una 
mayor inversión en ciencia y tecnología, tema 
en el que se observaron los menores resultados. 

El ejercicio desarrollado en este trabajo 
muestra que características geográficas par-
ticulares de Boyacá, como un mayor número 
de municipios, pequeños en área y cercanos 
geográficamente, están relacionadas con los 
buenos resultados en educación y administra-
ción pública. En este sentido, se recomienda 
evaluar de qué manera los diferentes sectores 
económicos pueden beneficiarse del número 
de municipios, su tamaño y su contigüidad, 
con inversiones o desarrollo de proyectos 
conjuntos, por ejemplo mediante contratos-
plan o asociaciones municipales. Este tipo de 
vínculos puede traer mayor dinamismo en in-
fraestructura, medioambiente y salud, temas 
que se deben mejorar en Boyacá. 

Finalmente, es indispensable que el 
avance en los indicadores de competitividad 
impulse un mejor desempeño económico, a 
la vez que reduzca los porcentajes de pobreza. 
Para esto, uno de los temas claves a mejorar 
son las condiciones de empleabilidad; esto 
permitirá que ese capital humano que actual-
mente obtiene resultados destacados en el 
contexto nacional, se quede a trabajar por su 
departamento, y no migre en busca de mejo-
res oportunidades.  
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1.  Estimaciones de la distancia entre 
municipios y distancia acumulada

Distancia: esta variable se calculó a partir de 
las coordenadas geográficas de todas las cabe-
ceras municipales. La información se obtuvo 
de la cartografía suministrada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Para la 
estimación de la distancia se usó la fórmula 
Haversine, que es una aproximación esféri-
ca de la distancia entre dos puntos de la su-
perficie terrestre a partir de sus coordenadas 
geográficas (longitud y latitud). Esta fórmula 
corrige la distancia por la curvatura de la Tie-
rra. La fórmula Haversine está definida como:

d = 2r arcsin

√ 
sin2 (φ2 - φ1 ) 

+ cos(φ1)
 
 

   2

 
cos(φ2) sin2

  (ω2 - ω1)  2

donde d es la distancia entre dos puntos de la 
superficie terrestre; r es el radio de la Tierra 
que se asume igual a 6.356,752 kilómetros; φ2, 
φ1 es la latitud del punto uno y del punto dos 
(en radianes), y ω2, ω1 es la longitud del punto 
uno y del punto dos (también en radianes).

Distancia acumulada

Para una cabecera municipal en particular, se 
calcularon las distancias a todas las demás ca-
beceras. Estas se ponderaron usando una fun-
ción p(d) que decrece a medida que aumenta 

a n e x o s

Anexo 1

la distancia. Esto quiere decir que los munici-
pios más cercanos recibieron una mayor pon-
deración. 

En efecto, asumiendo que p(d) = e-0,0001 d2; 
un municipio que queda a más de 200 km de 
distancia tendrá un valor p(d) cercano a cero. 
Mientras que uno que está muy cerca tendrá 
un valor próximo a 1. 

Por tanto, la distancia acumulada de los 
vecinos más cercanos a un municipio estará 
expresada por la siguiente función:
 

N 
2c (i) = ∑ e-0,0001 dij

 
j=1 

donde d es la distancia entre dos puntos (i,j), 
estimada con la fórmula Haversine; i es el mu-
nicipio objetivo, y j resto de municipios.

Gráfico A1

Fuente: estimaciones de las autoras.
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Anexo 2

Cuadro A2
Datos departamentales

Departamento

Número de 
municipios

Área 
promedio 
municipal 

Densidad 
poblacional 
promedio 
municipal 

2015 

Distancia 
promedio 
municipal  
a Bogotá 

Distancia 
acumulada 

de los 
vecinos más 

cercanos 

IDI Índice de 
eficiencia

Índice de 
requisitos 

legales

(km2) (personas 
por km2) (km) (promedio 

km)
Antioquia 125 509 364 272 74 64,3 56,6 67,8
Atlántico 23 147 959 678 50 71,5 77,3 74,9
Bogotá, D. C. 1 1.605 4.909 0 132 63,3 36,1 40,3
Bolívar 46 577 104 531 49 49,6 35,7 55,7
Boyacá 123 189 77 155 127 72,0 76,4 79,8
Caldas 27 292 134 167 109 69,0 62,4 86,7
Caquetá 16 5.560 15 393 25 67,4 69,4 74,2
Cauca 42 715 97 376 48 71,4 80,4 75,7
Cesar 25 916 40 521 34 64,5 52,8 79,5
Córdoba 30 894 125 495 38 47,4 29,2 63,7
Cundinamarca 116 195 176 56 130 80,1 92,3 84,0
Chocó 30 1.551 16 338 38 62,7 81,2 67,9
Huila 37 538 53 301 45 78,0 91,0 87,6
La Guajira 15 1.390 58 725 14 67,1 71,5 70,0
Magdalena 30 773 47 611 49 51,0 31,8 71,1
Meta 29 2.953 30 140 43 69,8 69,2 78,8
Nariño 64 520 89 530 49 74,7 82,7 82,2
Norte de Santander 40 541 91 385 50 64,0 64,6 67,0
Quindío 12 154 391 179 90 77,9 79,9 87,0
Risaralda 14 296 362 199 97 75,1 72,0 87,5
Santander 87 351 124 233 105 70,7 74,3 77,3
Sucre 26 420 111 520 53 50,8 21,5 70,2
Tolima 47 501 64 125 94 66,6 67,4 76,7
Valle del Cauca 42 527 230 249 63 70,6 59,6 82,1
Arauca 7 3.403 17 390 17 70,9 74,8 63,2
Casanare 19 2.349 12 218 57 77,0 84,0 81,6
Putumayo 13 1.914 46 515 37 62,3 54,8 80,9
San Andrés 2 32 1.550 16.642 0 52,8 36,5 87,6
Amazonas 11 9.970 1 2.193 1 36,7 12,1 77,6
Guainía 9 8.026 1 667 1 42,6 0,0 79,2
Guaviare 4 13.365 2 340 4 64,3 62,1 83,0
Vaupés 6 9.023 1 606 1 56,6 43,8 91,4
Vichada 4 25.061 1 504 2 45,8 0,0 69,9

n. d.: no disponible.
Fuentes: DNP (IDI, eficiencia, capacidad administrativa y gestión), MEN (Índice sintético de calidad y deserción universitaria), 
ICFES (Saber Pro lenguaje y matemáticas), IGAC (número de municipios y área) y DANE (proyecciones de población para estimar 
la densidad); cálculos de las autoras. 
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Cuadro A2 (continuación)
Datos departamentales

Departamento

Índice de 
capacidad 

administra-
tiva

Índice de 
gestión

Índice 
sintético de 

calidad - 
primaria

Índice 
sintético de 

calidad - 
secundaria

Índice 
sintético de 

calidad - 
media

Tasa de 
deserción 

universitaria 

Saber - 
Lenguaje 

Saber - 
matemáticas 

(porcentaje) (II semestre 
2015)

(II semestre 
2015)

Antioquia 80,1 73,9 4,8 4,4 5,2 9,55 49,1 48,7
Atlántico 77,5 72,9 4,5 4,3 4,7 9,59 48,0 47,7
Bogotá, D. C. 74,1 79,3 5,8 5,7 6,5 9,98 52,8 53,9
Bolívar 69,9 65,0 4,1 3,9 4,3 9,12 45,8 45,5
Boyacá 87,3 76,9 5,2 5,5 5,4 7,12 49,4 51,5
Caldas 54,0 61,4 4,8 4,5 5,0 6,06 48,6 48,1
Caquetá 81,7 73,5 4,4 4,3 4,7 8,86 46,3 46,4
Cauca 86,9 75,8 4,6 4,2 4,5 7,54 45,6 45,0
Cesar 79,0 74,8 4,4 4,0 4,5 13,33 47,0 46,8
Córdoba 37,9 53,5 4,1 4,0 4,3 8,42 46,5 46,5
Cundinamarca 87,0 79,4 5,5 5,5 5,8 6,92 49,9 50,5
Chocó 83,0 69,6 n.d. n.d. n.d. 8,40 42,0 40,5
Huila 89,3 77,8 4,9 4,8 5,2 9,47 48,8 49,3
La Guajira 87,6 78,6 4,2 4,0 4,6 12,14 45,7 44,8
Magdalena 63,4 63,2 4,2 3,9 4,2 7,52 45,1 43,8
Meta 82,6 76,9 4,5 4,5 5,1 9,21 49,3 50,1
Nariño 89,5 76,4 4,8 5,2 5,6 7,87 48,2 49,0
Norte de Santander 78,4 71,6 5,0 5,1 5,6 8,84 49,7 51,0
Quindío 85,7 77,9 4,8 4,4 5,3 7,20 49,7 49,3
Risaralda 83,1 76,0 4,9 4,6 5,6 10,00 50,0 49,8
Santander 76,5 72,2 5,5 5,6 5,6 7,91 49,2 50,4
Sucre 58,4 63,1 4,1 4,0 4,3 9,31 45,8 45,6
Tolima 85,2 76,6 4,3 4,0 4,6 6,14 47,7 47,3
Valle del Cauca 81,7 75,6 4,8 4,6 4,9 9,63 49,0 48,0
Arauca 83,1 79,4 4,7 4,4 5,8 n.d. 47,9 49,2
Casanare 82,4 79,1 4,7 4,9 5,2 19,53 47,5 48,2
Putumayo 68,8 67,0 4,6 4,8 5,4 7,00 46,1 46,2
San Andrés 61,0 65,5 4,4 4,4 5,3 n.d. 48,2 45,7
Amazonas 0,0 35,1 3,8 4,0 3,9 n.d. 43,9 42,1
Guainía 47,0 56,9 3,9 4,1 5,2 n.d. 45,3 46,4
Guaviare 91,9 77,9 4,3 4,6 4,8 n.d. 45,3 45,1
Vaupés 60,8 63,4 n.d. n.d. n.d. n.d. 42,2 40,3
Vichada 64,2 63,7 3,7 3,8 4,5 n.d. 45,5 44,8

n. d.: no disponible.
Fuentes: DNP (IDI, eficiencia, capacidad administrativa y gestión), MEN (Índice sintético de calidad y deserción universitaria), 
ICFES (Saber Pro lenguaje y matemáticas), IGAC (número de municipios y área) y DANE (proyecciones de población para estimar 
la densidad); cálculos de las autoras. 
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