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Conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño y Putumayo, la región suroccidente de Colombia 
concentra la sexta parte de la población colombiana y un poco 
menos de la séptima parte del producto interno bruto (PIB) 
nacional. El Valle del Cauca lidera las principales actividades 
económicas aportando casi tres cuartas partes del PIB regional, 
el cual presentó cambios significativos durante las últimas cinco 
décadas, al ganar espacio el sector terciario con el crecimiento 
de los servicios, tanto en la administración pública como por 
la especialización de las cadenas productivas de la industria 
regional; esta última continúa siendo un renglón importante 
en la actividad económica de la región. 

La región suroccidente de lombia, conformada p r lo departamentos del Valle 
del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, e extiende a lo largo del litoral Pacífico de de 
el departamento del Valle del Cauca ha tala frontera con Ecuador y Perú. Cuenta con 
el único nodo portuario del país obre el Pacífico, situado en Buenaventura, donde 
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e movilizó el 39,4% 1 de la carga de comercio 
exterior nacional en 201 O, con un aporte del 
20,6% a la carga marítima exportada y 52,9% a 
la importada. Igualmente, para e e mismo año 
la región concentró el 16,8% de la población 
colombiana y el 13,5% del producto interno 
bruto (PIB) nacional, de acuerdo con cifras 
del Departamento Administrativo Nacional 
de E tadí tica (DANE). 

La ubicación geográfica de la región su
roccidente la convierte en un área estratégica 
para mejorar la competitividad del paí frente 
a uno de lo mercado de mayor dinami mo 
mundial: la cuenca del Pacífico, área com
prendida por aproximadamente 2.700 millo
ne de habitantes, el 55% del PIB mundial y 
una demanda de productos de aproximada
mente U $7 billone (Cámara de Comercio 
de Cali et al., 2011). E ta oportunidad facilita 
a empresarios nacionale acceder de manera 
directa a lo ervicio del canal de Panamá, 
con un promedio de navegación de 20 hora 
de de el puerto de Buenaventura, y llegar así 
a la economía emergentes del Asia con ma
yor frecuencia marítima y menare co tos de 
movilización. 

La región en general pre enta un mosai
co de pai aje , determmado por us condicio
ne de relieve, clima, fauna y vegetación, lo 
cuales han ayudado a impul ar u de arrollo 
hi tórico y económico (Vásquez, 1996). Gra
cias a esas caracterí ticas, la actividad agro
pecuaria se reviste de particular importancia 
para la economía de la región, donde la caña 
de azúcar, el café, lo tubérculos y lo fruta

le on lo pr duct más de tacado en u 
producción. Su población es multirracial, con 
predominio de la raza negra en toda la co ta 
Pacífica, en el norte del Cauca y en el Valle 
(Jamundi), así como grupo indígena en el 
Cauca y mestizos y blancos en el resto de la 
región (Vá quez, 1996). 

A pe ar de su posición privilegiada y 
biodiversidad, los departamentos de la región 

1 Según cifras del Anuario Estadístico del Mini terio de 
Transporte 201 O. La cifra corre pon den a la tonelada 
movilizada por la ociedade portuaria regionales ( PR). 

se caracterizan por presentar alto nivele de 
pobreza y ruralidad, en especial la zonas ale
daña al litoral Pacífico, a pecto que afectan 
el crecimiento y desarrollo económico del te
rritorio. Dicha particularidades del litoral e 
asocian a su ai !amiento geográfico, la falta de 
medio de tran porte, escasez de tierras aptas 
en zona costera, la excesiva precipitación plu
vial, elevada humedad, temperatura y prolife
ración de enfermedades endémicas (Viloria, 
2007). 

Con re pecto a la compo ición eco
nómica del suroccidente, la indu tria ha de -
empe1iado un papel dinamizador en la región, 
particularmente en los departamento del Va
lle y Cauca, en este último como re pue ta a 
lo beneficios obtenido en la Ley Páez2• Pe e 
a lo anterior, durante la últimas década la 
economía de la región ha experimentado una 
transformación con la e pecialización indu -
tria!, al "tercerizar" proce o no e tratégico 
de u producción. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el 
pre ente documento bu ca ofrecer una vi ión 
general bre la compo ición de la e onomía 
de la región uroccidente de de u. principale 
actividade productiYa , lo que permitira un 
referente de la e tructura económica regional 
para un eguimiento periódico que po ibilite 
dete tar cambio en la actividade económi
ca de la región, mediante indicadores antici
pados o coincidentes con la actividad económi
ca, lo cuale brinden mayor confiabilidad 
por la repre entatividad y la importancia en 
cada sector. Para tal propó ito, e estudia la 
e tructura productiva regional a partir de los 
componentes de las cuentas departamentales 
entre 1960 y 2010\ con énfasi en la primera 
década del siglo XXI. 

1 Ley 218 de 1995 que otorgó incentivo de exención de im
pue to de renta para la empre as que e con lituyeran den 
tro de alguno municipio de lo departamento del Cauca 
y Huila, afectado por un fuerte i mo ocurndo en J 994, el 
cual generó una avalancha en el río Páez (Aion o y Lotero, 
2006) . 

3 La fuentes de la eries y u tratamiento se encuentran de
tallada al final en la nota metodológica anexa. 
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El documento se encuentra organiza
do en cinco secciones, aparte de la referen
cia bibliográficas y el anexo. En la primera 
se presentan lo antecedentes económicos de 
la región. La egunda analiza la economía del 
surocciden te del país desde la per pectiva del 
PIB regional en las pasadas cinco décadas\ con 
énfasis en la última; en la tercera e analiza la 
composición económica de los departamento 
de la región, de agregada por ectore . En la 
cuarta e pre enta un conjunto de indicadores 
complementarios de análisis regional, y en la 
final se exponen la conclusione . 

l. Antecedentes 

La bibliografía con ultada define a la región 
uroccidente como un territorio comprendi

do por anteriores divi iones político-adminis
trativa de lo departamento de Valle, Nari 
ño, auca, Viejo Calda (Quindío, Ri aralda 
y Caldas) y Chocó ( á quez, 1996). Dada la 
ubdivi ión actual, lo antecedentes pre enta

do en e te documento e tarán centrado en 
a pecto relevante de la hi toria econ 1 mica 
de los departamento del Valle, Cauca, Nariño 
y Putumayo. 

iguiendo a Almario (1996), el Gran 
Cauca fue una de la regione hi tórica má 
importante en el paí e hizo parte del terri
torio del uroccidente colombiano durante 
el siglo XIX. e caracterizó por convivir con 
conflictos surgidos entre los viejo centros ur
bano patrimoniale que los componían y las 
nuevas poblaciones republicana . Dentro del 
Gran Cauca, Popayán fue una de la ciudade 
política y comerciale más importante del 
territorio, al encontrarse dentro de una ruta 
comercial por donde se importaban variadas 
mercancías directamente desde el exterior, 
movilizadas por el río Magdalena y el camino 
de Guanacas con destino al sur del país y al 
Ecuador (Castrillón, 1983). 

1 Para este análi i no se realizó ningún tipo de empalme con 
la erie del PIB. 

artículo • 13 

En 1857 este territorio fue renombrado 
como Estado Federal del Cauca, con poder 
sobre la antiguas provincia de Pasto, Cauca, 
Chocó, Buenaventura y Caquetá. Con po te
rioridad, en 1886 u e tatus cambió a depar
tamento y dicha condición se ratificó en 1910. 
P r u parte, los territorio anexos mencio
nados fueron segregado a principios del si
glo XX, proceso que dio origen a los nuevo 
departamentos de Valle del Cauca, Nariño y 
Putumayo. 

E a í como luego de varios proce os de 
formación regional, aparecieron fenómenos 
de colonización, en particular lo que dieron 
lugar a la creación de lo departamentos del 
Valle del Cauca y Caldas, a í como al urgi 
mient de lo mercado interregionale como 
efecto de la producción, exportación cafete
ra y azucarera, y la con trucción de una red 
vial qu conectó el o cidente con el Pa ífi o, 
factore clave en el proce o de formación de 
e tas área del país. Todo lo anterior impul ó 
la migraciones nariñense y caucana hacia 
el Valle del Cauca y la zona cafetera, atraídas 
por lo importante cambio ociales, como 
también por la con. trucción del Ferrocarril 
del Pacífico y por lo pro ce o de urbaniza 
ción (Almario, 1996). 

En lo año an teriore al siglo XX la 
r gi 1 n uroccidente care ía de una infraes
tructura eficiente para comuni arla con el li 
toral Pacífico y el interior del paí , situación 
que generó un efecto de acelerador sobre u 
desarrollo económico. A principios del iglo 
XX el suroccidente mejoró notablemente u 
imp rtancia económica dentro del territorio 
nacional, en gran parte por el impulso recibi
do con el tra lado de la ruta comercial de de 
Popayán a Cali. Ocurrieron una erie de acon
tecimientos, como la construcción del ferro 
carril de Panamá, la crisis de la navegación 
por el río Magdalena y la apertura del camino 
a Buenaventura, lo cual generó cambio en 
la ruta comercial mencionada, por la de Co
lón: Panamá-Buenaventura-Cali. Lo anterior 
contribuyó a lo que Ca trillón llamó (1983) 
"la pérdida de hegemonía comunicacional de 
Popayán", trasladando a la ciudad de Cali lo 
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vial que conectó el o cidente con el Pa ífic ) 
factore, claves en el proce o de formación de 
sta área del país. Todo lo anterior impul ó 

la ' migraciones nariñcn es y caucanas hacia 
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Popayán a Cali. Ocurrieron una erie de acon
tecimientos, como la con trucción del ferro
carril de Panamá, la cri is de la navegación 
por el río Magdalena y la apertura del camino 
a Buenaventura, 10 cual generó cambio en 
la ruta comercial mencionada, por la de Co
lón: Panamá-Buenaventura-Cali. Lo anterior 
contribuyó a lo que Ca trillón llamó (1983) 
"la pérdida de hegemonía comunicacional de 
Popayán", trasladando a la ciudad de Cali lo 
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beneficio económico de ubicarse dentro de 
esta nueva ruta comercial. 

De acuerdo con Ocampo (1981), la aper
tura del Canal de Panamá en 1914 impulsó 
una serie de desarrollos de comunicación que 
comenzaron a de plazar lentamente el comer
cio exterior colombiano hacia Buenaventura. 
Con la llegada del Ferrocarril del Pacífico a 
Cali en 1915, que junto con el Ferrocarril de 
Caldas conformaron desde 1930 la red de fe
rrocarriles más importante del país. También 
progresó rápidamente la red de carretera en 
el Valle del Cauca de de finale de la década 
de 1910. La facilidades portuarias mejora
ron notablemente en Buenaventura y entre 
1919-1922 se construyó el primer muelle del 
puerto; luego, entre 1926 y 1930 se edificó 
un nuevo muelle y se construyeron nuevas 
bodegas. Igualmente, en 1926 e inauguró el 
primer acueducto de la ciudad. Por esta ra
zone , el tercer muelle del paí , hasta ese en
tonce , pa ó a ser calificado como de primera 
categoría; así, entre 1940 y 1950 Buenaventu
ra se con olidó como el principal puerto del 
país. Para el inicio de la década de lo e enta 
el puert llegó a concentrar má de la mitad 
de la importacione del paí , un poco m á del 
60% de us exportacione totale y el 84% de 
las venta externa de café. No obstante, de de 
mediado de lo año e enla, la importancia 
comercial del puerto di minuyó de manera 
notable p r no haber podido concentrar una 
parte importante d l incremento del comer
cio de importacione del paí ni de las expor
tacione diferentes a café. 

La expansión de Buenaventura entre la 
década de 1920 y mediados de 1960 contra tó 
con la capacidad que tuvo la ciudad de Cali de 
sustraer gran cantidad de actividade comer
ciales de Buenaventura (Ocampo, 1981). En 
efecto, Cali ofrecía mejor infraestructura que 
Buenaventura, aspecto que la benefició para 
atraer negocios y, po teriormente, indu trias 
procedentes de otra parte del país. En Cali 
e localizaron la sedes de la casas de expor

tación e importación más importantes del 
momento, así como establecimientos comer
ciale de diversa categoría , y se localizaron 

variado erv1c10s bancario en la ciudad. 
Como lo menciona Ocampo (1981), Cali lo
gró con olidarse como un centro de impor
taciones de gran relevancia en el territorio 
nacional, gracia a u cercanía con el puerto. 
Todo lo anterior convirtió a la región surocci
dente del país en un centro nacional de nego
cios de comercio exterior. 

El último de lo e fuerzo realizado en 
las vías de comunicación de la región en la 
primera mitad del siglo XX fue la con truc
ción de la carretera al mar. E ta vía no ofreció 
la mejore condiciones para el mayor flujo de 
carga hacia el puerto, lo que obligó a bu car 
una vía alterna que di minuyera el trayecto 
para el comercio exterior de la región cafetera 
y el re to del paí , por lo que, atendiendo re
comendaciones de la Misión Currie, se inició 
la construcción de la carretera Cabal Pombo 
de de Buga al puerto en 1950. Con la termi
nación de e ta obra el transporte por carretera 
e impu o definitivamente sobre el transporte 

p r ferr carril en lo último aii.o ( Ocampo, 
1981). 

En la primera mitad del iglo XX tam 
bién aparecieron en el Valle del auca lo pri 
meros ingeni azu arero , a tividad que b
tuvo renombrada importancia nacional con la 
expansión territorial del sector n la región, 
lo cual llevó a concentrar má de la mitad de 
la producción nacional a finale de la década 
de 1920. El fuerte incremento en la demanda 
de azúcar de de lo años treinta intensificó y 
po icionó el monopolio de la actividad caüe
ra del paí en el departamento, al de aparecer 
los e fuerzos productivo en el Tolima y la re
gión Caribe a comienzo de lo años cuarenta. 
Todo lo anterior, y umado con la apertura de 
los mercados externo en los sesenta, permitió 
al sector azucarero establecer e como la acti
vidad agraria de mayor crecimiento y expan
sión en la región (Ocampo, 1981). 

Por su parte, el departamento del Cauca 
sentó su primero pilares en la actividad eco
nómica con la minería del oro en el iglo XVI. 
Luego, se desarrollaron trapiches y se sembra
ron otros tipos de productos agrícolas hasta 
mediado del siglo XX. Y a en 1960 el sector 
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Cali en 1915, que junto con el Ferrocarril de 
Calda conformaron desde 1930 la red de fe
rrocarriles más importante del país. También 
progresó rápidamente la red de carretera en 
el Valle del Canea de de finale de la década 
de 1910. La facilidades portuarias mejora
ron notablemente en Buenaventura y entre 
1919-1922 se construyó el primer muelle del 
puerto; luego, entre 1926 y 1930 e edificó 
un nuev muelle y se con truyeron nuevas 
bodegas. Igualmente, en 1926 e inauguró el 
primer acueducto de la ciudad. Por esta ra 
zone, 1 tercer muelle del paí , hasta e e en
tonce • pasó a er calificado como de primera 
categoría; a í, entre 1940 y 1950 Buenaventu
ra se con olidó como el principal pu rto del 
país. Para el ioíci de la década de lo e enta 
el puerto llegó a concentrar míÍ de la mitad 
de la importaciones del paí , un poco má del 
60% de us exportaci nes totale y el 84% de 
la enta externa ' de café. No obstante, de de 
mediad de 1 s aíi.o e enta, la importancia 
comercial del puerto di minuy ' de manera 
notable por no haber podido concentrar una 
parte importante d 1 incremento del c mer
cio de importaci ne del paí ni de la expor
tacione diferentes a café. 

La expansión d Buenaventura entre la 
década de 1920 y mediados de 1960 contrastó 
con la capacidad que tuvo la ciudad de Cali de 
sustraer gran cantidad de actividade comer
ciales de Buenaventura (Ocampo, 1981). En 
efecto, Cali ofrecía mejor infraestructura que 
Buena entura, aspecto que la benefició para 
atraer negocios y, po teriormente, industrias 
procedentes de otra parte del país. En Cali 
e localizaron la edes de la ca as de expor

tación e importación más importante del 
momento, así como e tablecimientos comer
ciale de diversa categoría, y se localizaron 

variado ervlclOs bancario en la ciudad. 
Como lo menciona Ocampo (1981), Cali lo
gró con olidarse como un centro de ímpor
tacione de gran relevancia en el territorio 
nacional, gracia a su cercanía con el puerto. 
Todo lo anterior convirtió a la región surocCÍ
dente del país en un centro nacional de nego
cios de comercio exterior. 

El último de lo e fuerzo realizado en 
las vías de comunicación de la región en la 
primera mitad del siglo XX fu la con truc
ción de la carretera al mar. E ta vía no ofreció 
la mejore condicione para el mayor flujo de 
carga hacia el puerto, lo que obJigó a bu car 
una vía alterna que di minuyera el trayecto 
para el cornercio exterior de la región cafetera 
y el resto del país, por lo que, atendiendo re
comendaciones de la Misión Currie, se inició 
la con trucción de la carretera Cabal Pombo 
de d Buga al puerto en 1950. Con la termi 
nación de sta obra el transporte por carr tera 
se impuso definitivamente sobre el tran p rte 
p r ferr carril en lo último aii.o (Ocampo, 
1981 ). 

n la primera mitad del iglo XX tam
bién aparecieron en el Valle del auca lo pri 
meros ingenio azu arero , acti idad que ob
tuvo renombrada ímp rtancia na ional con la 
expansión territorial del sector n la región, 
1 cual llevó a concentrar má de la mitad de 
la producción nacional a finale de la dé ada 
de 1920. El fuerte incremento en la demanda 
de azúcar de d lo años treinta intensific ' y 
po icionó el monopolio de la actividad caüe
ra del paí en el departamento, al de aparecer 
los e fu rzos productivo en el olima y la re
gión Caribe a comienzos de lo año cuarenta. 
Todo lo anterior, y umado con la apertura de 
lo mercados extern en los e enta, permitió 
al sector azucarero e tablecer e como la acti
vidad agraria de mayor crecimiento yexpan-
ión en la región (Ocampo, 19 1). 

Por su parte, el departamento del Cauca 
sentó sus primeros pilare en la actividad eco
nómica con la minería del oro en el iglo XVI. 
Luego, e desarrollaron trapiches y se embra
ron otro tipos de producto agrícolas hasta 
mediados del iglo XX. Ya en 1960 el sector 
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agropecuario aportaba dos tercios al PIB de
partamental, mientras la incipiente industria 
abarcaba solo la décima parte. A comienzos 
de la década de los noventa el aporte indus
trial fue alrededor de 18% del PIB, mientras 
que el de la rama agropecuaria fue de menos 
de la sexta parte . Este cambio en la compo
sición se originó en la Ley Páez, expedida en 
1995, la cual otorgaba incentivos tributarios 
de carácter nacional para empresas constituí
das dentro de los departamentos del Cauca y 
Huila (Alonso y Lotero, 2006; Górnez, Miller 
y Rivera, 2006), lo cual dinamizó la actividad 
indu trial. 

En Nariño la economía se concentró en 
los principale cultivo de las comunidades 
indígenas asentadas en la zona, donde sobre
salían el maíz, el fríjol, los frutales, algodón, 
coca, añil y fique. Estos grupos también rea
lizaban pequeña explotacione de oro, que 
fueron in ten, i:ficada durante el período co
lonial, y po teriormente se e tablecieron al
guna haciendas ganadera . En el siglo XIX 
aparecieron otros cultivo como tabaco, café, 
y la producción de ombreros, mantas, tejido 
de lana, cuero y arte ania de madera (Ce
rón, 2005; Viloria, 2007; Narváez, 2007). En 
el siglo XX la orientación económica estuvo 
dominada por activídade primaria (agrí
cola, ganadera, minera, ilvicultura y pe ca); 
la indu, tria tenía incipiente repre entación y 
aunque el comercio comenzaba a desarrollar
se, la esca ez vial impidió la consolidación del 
sector primario y la actividad comercial en el 
contexto nacional. 

Finalmente, la hi toria económica del 
Putumayo estuvo ligada a la explotación de 
los recursos naturales como materia prima 
para la industria en especial entre finales del 
siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. En 
un principio sobre alió la explotación del ár
bol de quina. Según Lasso (2006), con la ayu
da de indígenas de la región y de trabajadores 
migrantes del Tolirna, Nariño y Boyacá, se 
derribaban lo árbole de quina y se extraía su 
corteza. Mocoa fue el epicentro de esta acti
vidad antes de que la quina fuera enviada por 
el río Amazonas hacia Bra il. Posteriormente, 
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según Pineda (2003), el caucho negro, una es
pecie endémica en la época, sería importante 
para la industria automotriz brasilera. Con 
el tiempo llegaron empresas multinacionale 
interesadas en explotar los recursos petrole
ros, que junto con la producción agropecuaria 
continúan vigentes. 

En resumen, la historia económica del 
uroccidente e encuentra ligada a dos proce

sos igni:ficativo : el desarrollo del puerto de 
Buenaventura y el crecimiento de la indu tria 
azucarera en el Valle del Cauca y Cauca, he
chos ocurridos en la primera mitad del siglo 
XX, los cuales impulsaron la conformación de 
los actuales clústere derivado de la indu tria 
y sus conexidades, facilitando avances en la 
infraestructura actual. 

11. Economía de la región suroccidente 

i bien durante el último medio iglo (1960-
20 1 O) el PIB del suroccidente ha perdido 
participación en el total nacional, al pa ar 
de un aporte promedio d 16,4% en lo año 
esenta, a 13,7% en la primera década del i

glo XXI, u expansión ha m . trado una lige
ra recuperación en 2001 -2010. En efecto, u 
tasa de crecimiento pr medio anual en e e 
período uper ' levemente la ta a nacional, 
impul ada en e pecial por el auge petrolero 
en el departamento del Putumayo y un mejor 
de empeño de la economía del Cauca al final 
del período y de la de Nariño al comienzo del 
mismo. Por el contrario, el PIB del Valle del 
Cauca, el de mayor aporte a la región, solo u
peró el promedio nacional en tres años, leve
mente en 2002 y de manera significativa entre 
2006 y 2007 (Cuadro 1). 

Aunque al parecer la reducción de la par
ticipación de la región en el PIB nacional en las 
últimas décadas obedece a una menor dinámi
ca de la actividad económica en el período ana
lizado, esta situación podría atribuirse a que el 
impulso económico regional de la última déca
da del período analizado no ha sido suficien
te para recuperar su participación en el PIB, 
situación que e debe en e encia a que otras 

agropecuario aportaba do tercios al PIB de
partamentaL mientras la incipiente industria 
abarcaba solo la décima parte. A comienzos 
de la década de los noventa el aporte indus
trial fue alrededor de 18% del PIB, mientras 
que el de la rama agropecuaria fue de menos 
de la sexta parte. Este cambio en la compo
sición e originó en la Ley Páez, expedida en 
1995, la cual otorgaba incentivos tributarios 
de carácter nacional para empresas constitui
das dentro de lo departamento del Cauca y 
Huila (Alonso y Lotero, 2006; Gómez, Miller 
y Rivera, 2006), lo cual dinamizó la actividad 
industrial. 

En Nariño la economía se concentró en 
los principales cultivo de la comunidades 
indígena asentadas en la zona, donde sobre
salían el maíz, el fríjol, los frutales, algodón, 
coca, añil y fique. Esto grupos también rea
lizaban pequeña explotacione de oro, que 
fueron inten ificada durante el período co
lonial, y posteriormente establecieron al
guna hacienda ganadera. En el siglo XiX 
apare ieron otros cultivo como tabaco, café, 
y la producción de ombreros, mantas, lejido 
de lana, cuero y arte anía de madera (Ce
rón, 2005; Viloria, 2007; Narváez, 2007). En 
el iglo XX la orientaci ' n económica e tuvo 
dominada por actividade primaria (agrí
cola, ganadera, minera, ilvicullura y pesca); 
la indu tria tenía incipiente repre entación y 
aunque el comercio c menzaba a desarrollar-
e, la es ca ez vial impidió la consolidación del 

sector primario y la actividad comercial en el 
contexto nacional. 

Finalmente, la hi toria económica del 
Putumayo estuvo ligada a la explotación de 
los recursos naturale como materia prima 
para la indu tria en e pecial entre finales del 
siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX. En 
un principio sobresalió la explotación del ár
bol de quina. Según Lasso (2006), con la ayu
da de indígenas de la región y de trabajadores 
migrantes del Tolima, Nariño y Boyacá, se 
derribaban lo árbole de quina y se extraía su 
corteza. Mocoa fue el epicentro de e ta acti
vidad antes de que la quina fuera enviada por 
el río Amazonas hacia Bra il. Posteriormente, 
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egún Pineda (2003), el caucho negro, una es
pecie endémica en la época, sería importante 
para la industria automotriz brasilera. Con 
el tiempo llegaron empresas multinacionales 
interesadas en explotar los recursos petrole
ros, que junto con la producción agropecuaria 
continúan vigentes. 

En resumen, la historia económica del 
suroccidente e encuentra ligada a dos proce-
o ignificativos: el desarrollo del puerto de 

Buenaventura y el crecimiento de la indu tria 
azucarera en el Valle del Cauca y Cauca, he
chos ocurridos en la primera mitad del siglo 
XX, los cual e impulsaron la conformación de 
los actuales clústeres derivado de la indu tria 
y u conexidade, facilitando avances en la 
infraestructura actual. 

II. Economía de la región uroccidente 

i bien durante el último medio siglo (1960-
2010) el PIB del uroccidente ha perdido 
participación en el total nacional, al pa ar 
d un aporte promedio de 16,4% en lo añ 
e enta, a 13,7% en la primera década del i

glo XXI, u expansión ha m strado una lige
ra recuperación en 2001 -2010. En efect , u 
tasa de crecimiento promedio anual en e e 
período up ró levemente la ta a nacional, 
impul ada en especial por el auge petrolero 
en el departamento del Putumayo y un mejor 
de empefto de la economía del Cauca al final 
del período y de la de Nariño al comienzo del 
mismo. Por el contrario, el PIB del Valle del 
Cauea, el de mayor aporte a la región, solo u
peró el promedio nacional en tres año , leve
mente en 2002 y de manera ignificativa entre 
2006 y 2007 (Cuadro 1). 

Aunque al parecer la reducción de la par
ticipación de la región en el PIB nacional en las 
últimas década obedece a una menor dinámi
ca de la actividad económica en el período ana
lizado, esta situación podría atribuirse a que el 
impulso económico regional de la última déca
da del período analizado no ha sido suficien
te para recuperar su participación en el PIB, 
situación que e debe en esencia a que otra 
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Cuadro 1 
recimiento del PIB de la región suroccidente y participación en el PI B nacional, 1961 -201 O 

Período --- Tasa de creci_~ento promedio anual del período (porcentaje) 

Total nacional Suroccidente Valle del Cauca Ca u ca a riño Putumayoll! 

1961-1970 5,3 4,7 5,4 2,1 3,2 n. a. 

1971-1975 6,2 5,0 5,0 6,3 4,3 n. a. 

1976-1980 6,7 6,6 7,1 3,9 5,2 n. a. 

1971-1980 6,5 5,8 6, 1 5,1 4,7 n. a. 

1981 -1990 3,4 2,8 2,7 3,6 2,7 n. a. 

1991 -2000 2,7 3,0 2,5 3,6 3,3 13, 1 

2001-2010 4,1 4,1 3,8 5,0 4,7 6,1 

2001 1,7 1,6 1,2 5,4 4,4 -9,8 

2002 2,5 3,2 2,9 5,7 4,9 -4,6 

2003 3,9 3,6 3,5 1,4 8,0 -3,8 

2004 5,3 5,6 4,3 11,3 7,8 12,1 

2005 4,7 2,5 2,5 2,9 2,7 -0,3 

2006 6,7 8,6 8,5 6,1 11 ,4 8,7 

2007 6,9 7,5 8,6 3,2 3,8 11,7 

2008 3 S 2,8 2,6 ·1,6 o.s 12,1 

2009 1,7 2,2 1,6 3,0 1.1 22,8 

2010 4,0 3,5 2,6 6,8 3,3 16,5 

Participación promedio anual del periodo en el total nacional (porLentaJe) 

1961 -1970 16,4 12,5 1,8 2,1 0,0 

1971 -1975 15,6 12,2 1,5 1,9 0,0 

1976-1980 16,3 13,1 1,7 1,5 0,0 

1971 -1980 16,0 12,6 1,6 1,7 0,0 

1981-1990 15,3 11 ,8 1,7 1,8 0.0 

1991 -2000 15,5 11,9 1,5 1,7 0,•1 

2001-20l0 13,7 10,4 1,4 1,6 0,3 

2001 14,1 10,9 1,•1 1,5 0,3 

2002 14,2 10,9 1,·1 1,5 0,3 

2003 14.0 10,7 1,4 1,6 0,3 

2004 13,8 10,5 1,5 1,6 0,3 

2005 13,5 10,1 1,4 1,6 0,3 

2006 13,6 10,3 1,4 1,6 0,3 

2007 13,7 10,4 1,4 1,6 0,3 

2008 13,3 10,0 1,4 1,5 0,4 

2009 13,6 10,2 1,4 1,6 0,4 

2010 13,5 10,0 1,5 1,5 0,5 

n. a. no aplica. 
a/ Entre 1969 y 1990 el PI B del Putumayo e umó a los territorio nacionales y los nuevo departamento . 
Fuentes: lnande (1960-1975), CEGA ( 1975- 1980) y DA E (1980-20 1 O); cálcu los del Banco de la República. 

regione y Bogotá continúan experimentando 
tasas de crecimiento uperiores a la regi trada 
por el uroccidente. 

En efecto, en Colombia, con la excepción 
de Bogotá, durante la últimas cinco década 
se ha observado una pérdida de participación 
en el PIB consolidado nacional para la mayoría 

de las regione que agrupan lo departamen
tos que antaño tenían mejores nivele de de
sarrollo, como Antioquia, el Eje Cafetero, 
Valle del Cauca, entre otro . E ta ituación 
podría explicarse en forma má acertada por 
el fenómeno económico de la convergencia en 
crecimiento, el cual postula que, en promedio, 
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regiones con menor nivel de de empeño eco
nómico tienden a crecer más rápido que las de 
mayor desarrollo. Al respecto, Gómez (2005) 
identificó un proceso de convergencia regio
nal en Colombia con dístribucione empíricas 
entre los año sesenta, mientras que entre los 
etenta y ochenta evidenció clube de conver

gencia con tendencia a la polarización. 
En la región suroccidente, como semen

cionó, a partir de los años noventa se pre en
ció un nuevo impulso en su economía, pue su 
PIB experimentó tasas de crecimiento prome
dio anual por encima del total nacional (Cua
dro 1). Este quiebre en la tendencia de largo 
plazo de la actividad económica regional fue 
influenciado, principalmente, por las nuevas 
industrias a entadas en el departamento del 
Cauca a mediados de los noventa atraída por 
la ex en iones tributaria in el u ida en la Ley 
Páez, lo que le permitió a la industria de e te 
departamento no o lo crecer en participación, 
ino diver ificarse (Alonso y Lotero, 2006). 

De de la vigencia de dicha ley, el valor 
agregado indu trial del Cauca mantuvo una 
expan ión uperior y más con istente qu el 
total naci nal, aun durante lo año rece ivo 
de 1998 y 1999, lo que permitió al urocciden 
te regi trar un crecimiento promedio anual 
uperior al PIB nacional entre 1991 y 2000. 

Por u parte, entre 2001 y 2010 la tasa anual del 
PIB regional alcanzó un ritmo irnilar al total 
nacional. No ob tante, durante e e último pe
ríodo la participación del PIB del uroccidente 
continuó en deseen o y e ituó en el menor 
nivel de la últimas cinco décadas, dado por 
el auge minero-energético de otras regiones, 
como quizás también por la baja competitivi
dad presentada en la región suroccidente ante 
la pérdida de visión de las administraciones 
pública locale , cuyas decisiones pudieron 
afectar de manera negativa la actividad eco
nómica, al rezagar la inversión pública y la 
infrae tructura frente a otras regione del país 
(Collazos, 2012). 

En cuanto a la economía de la parte sur 
de la región, Nariño y Putumayo lograron un 
gran impulso en la primera mitad de la década 
del siglo XXI, debido a mejore resultados del 
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comercio fronterizo, aunado a los beneficios 
ofrecidos con la recuperación de la economía 
ecuatoriana y su dolarización. Asimismo, el 
sector agropecuario nariñense registró mejo
res resultados con el apogeo del cultivo de la 
palma de aceite y su exportación en bruto con 
mejores precios a mercado internacionales. 
Entretanto, Putumayo acrecentaba su PIB por 
el auge petrolero, que aún persiste en la región 
frente a lo mejore precio de los minerale 
energéticos. 

Finalmente, en la primera década del 
siglo XXI el PIB del Valle y el Cauca se des
tacó por la consolidación del conglomerado 
originado en el cultivo de la caña de azúcar, 
con el asentamiento de refinerías para produ
cir alcohol carburante, a i como el fortaleci 
miento de la industria papelera con el u o del 
bagazo de la caña, la ucroquímica como ba e 
de la indu tria alimenticia y la cogeneración 
de energía con lo excedente indu triale . A 
pe ar de lo problema d orden público en el 
Cauca, qu caracterizaron a la región durante 
la década pa ada, e con olidó la industria e -
tablecida al amparo de la Ley Páez y con ello 
el aumento de de pacho al interior y exterior 
del paí de bebida y alimentos proce ado , 
a í e mo maquinaria y papele . En el campo 
e incrementó el área cultivada en café, cat1a 

y frutale , los cuales han tenido gran impulso 
para la región con empre a proce adora de 
alimentos, bebida y licore . 

111. Composición de la economía de la 
región suroccidente 

A. Dinámica del producto 

La actividad agropecuaria del sector primario 
ha impulsado la economía del suroccidente 
colombiano desde la época colonial, tanto en 
los departamento del ur como en el Valle y el 
Ca u ca. Es así corno surge la industria azucarera 
y se conforman los conglomerados reseñados; y 
de ahí la preponderancia del PIB del departa
mento del Valle que, como se mencionó, tres 
cuartas partes de la economía del suroccidente 

regiones con menor nivel de de empeño eco
nómico tienden a crecer más rápido que las de 
mayor de arrollo. Al respecto, Gómez (2005) 
identificó un proceso de convergencia regio
nal en Colombia con distribuciones empíricas 
entre los años sesenta, mientras que entre los 
etenta y ochenta evidenció clube de conver

gencia con tendencia a la polarización. 
En la región uroccidente, como se men

cionó, a partir de lo años noventa e pre en
ció un nuevo impulso en su economía, pue su 
PIB experimentó tasas de crecimiento prome
dio anual por encilna del total nacional (Cua
dro 1). Este quiebre en la tend ncia de largo 
plazo de la actividad económica regional fue 
influenciado, principalmente, por las nuevas 
industrias a entadas en el departamento del 
Cauca a mediados de los noventa atraída por 
la exenciones tributaria incluidas en la Ley 
Páez, lo que 1 permitió a la industria de este 
departamento no 010 crecer en participación, 
ino div r ificarse (Alonso y Lotero, 2006). 

De de ]a vigencia de dicha ley, el valor 
agregado indu trial del Cauca mantuvo una 
expan i n uperior y más consi tent qu el 
total nacional ) aun durante lo año r cesivo ' 
de J 998 Y 1999, lo que permitió al surocciden
te regí trar un crecimiento pr medí anual 
superior al PIB nacional entre 1991 y 2000. 
Por su parte, entre 2001 y 2010 la ta a anual del 
PIS regional alcanzó un ritmo similar al total 
nacional. No b tante, durante e e último pe
ríodo la participación del PIB del uroccidente 
continuó en descenso y e ituó en el menor 
nivel de la última cinco década, dado por 
el auge minero-energético de otras regiones, 
como quizás también por la baja competitivi
dad pre entada en la región uroccidente ante 
la pérdida de vi ión de las administraciones 
pública locales, cuyas decí ione pudieron 
afectar de manera negativa la actividad eco
nómica, al rezagar la inver ión pública y la 
infraestructura frente a otras regiones del país 
(Collazos, 2012). 

En cuanto a la economía de la parte sur 
de la región, Nariño y Putumayo lograron un 
gran impulso en la primera mitad de la década 
del siglo XXI, debido a mejore resultados del 
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comercio fronterizo, aunado a los beneficios 
ofrecidos con la recuperación de la economía 
ecuatoriana y su dolarización. Asimismo, el 
sector agropecuario nariñense registró mejo
res resultados con el apogeo del cultivo de la 
palma de aceite y su exportación en bruto con 
mejores precios a mercado internacionales. 
Entretanto, Putumayo acrecentaba u PIB por 
el auge petrolero, que aún persiste en la región 
frente a lo mejores precio de los minerale 
energéticos. 

Finalmente, en la primera década del 
siglo XXI el PIB del Valle y el Cauca se des
tacó por la con olidación del conglomerado 
originado en el cultivo de la caña de azúcar, 
con el asentamiento de refinerías para produ
cir alcohol carburante, a í como el fortaleci
miento de la indu tria papelera con el u o del 
bagazo de la caña, la ucroquimica como ba e 
de la indu tria alimenticia y la cogeneración 
de energía con los excedente indu triales. A 
pesar de lo problemas de orden público en el 
Cauca, que caracterizaron a la región durante 
la década pa ada, e con olidó la industria e -
tablecida al amparo de la Ley Páez y con ello 
el aumento de de pach al interior y exterior 
del paí de bebida. y alimentos procesados, 
a í como maquinaria y papele . En el camp 
se incrementó el área cultivada en café, caña 
y frutales, los cuale han tenido gran impul o 
para la región con empresa procesadoras de 
alimento, bebida y licore . 

111. Composición de la economía de la 
región suroccidente 

A. Dinámica del producto 

La actividad agropecuaria del sector primario 
ha impul ado la economía del suroccidente 
colombiano de de la época colonial, tanto en 
los departamentos del ur como en el Valle y el 
Cauca. Es a í como surge la industria azucarera 
y se conforman los conglomerados reseñados; y 
de ahí la preponderancia del PIB del departa
mento del Valle que, como se mencionó, tres 
cuartas partes de la economía del suroccidente 
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on gracias a su aporte, ituación que se man
tuvo invariable durante el período 2001-201 O, 
y muy imilar a la compo ición en las últi
mas cinco décadas. Por ectores económicos 
se han presentado cambio significativos, re
lacionado con la especialización de algunas 
actividade fabriles del ector ecundario, que 
han ido trasladada e pecialmente hacia el 
sector terciario. Este ector ha logrado mayor 
importancia en la economía de la región, muy 
similar al que ha tenido en el PIB nacional en 
las última décadas. 

En ese entido, en lo último años el 
suroccidente ha logrado aprovechar mejor lo 
encadenamientos originados en los proce os 
indu triale , en particular en los departamen
tos del norte de la región. Allí e han logrado 
alto nivele de eficiencia en la agroindu tria y 
u conexiones manufacturera para confor

mar clú t re entre actividade indu triale 
de alimento , químico , farmacéutica, caucho 
y plá tico, papel y cartón, energía y bebidas, 
molinería y almidones, y maquinaria y apara
tos eléctrico , principalmente. 

E te re ultado e obtuvo al mantener la 
tendencia mundial de de integración verti 
cal d la mpre a , cuand e e menzaron a 
tran ferir muchos de lo ervicio intern 
a empre a cada vez má e pecializada en 
dicha funci ne , para a í 1 grar hacer má 
eficiente la función de pr ducción indu trial. 

Un buen ejemplo e la indu tria azuca
rera del uroccidente del país, la cual tra la
dó gran parte de lo ervicios a ociado con 
la producción de caña a mpresas de siembra, 
corte, recolección y tran p rte, haciendo más 
eficiente los proceso de molienda, produc
ción de azúcares y u derivado . Igualmente, 
el resto de empresa que componen el conglo
merado del azúcar y gran parte de la indu tria 
local e unieron a esta tendencia, al contratar 
mucho de lo servicios a ociados con la vigi
lancia, el transporte, archivo, proce amiento 
e, inclu o, contabilidad y logí tica de comer
cio exterior a institucione especializadas. 
Esto dio pie a la creación de nuevas empresas 
dedicadas a la prestación de gran variedad de 
producto y ervicios, sentando bases para un 

desarrollo económico o tenido y diver ifi
cado, que ha venido con olidando la amplia 
sustentabilidad de la región. 

Así las cosas, la composición de la eco
nomía del suroccidente del país en los últi
mos cincuenta año e ha comportado de la 
siguiente manera: en lo años e enta la acti
vidad agropecuaria lideraba el ector primario 
y, de e a forma, consolidaba ca i un tercio del 
PIB de la región; asimismo, poseía un ector 
secundario que, a pesar de pre entar la más 
baja participación en el PIB, di frutaba de una 
actividad industrial en expansión. Entretan
to, el ector terciario mantenía u hegemonía 
en la actividad económica regional, imilar al 
comportamiento en la e tructura económica 
nacional, y se consolidaba como el principal 
vector de la economía. 

En la primera década del iglo XXI la 
configurad ' n e onómica del uroccident del 
paí pre entó otro panorama. El ector pri
mario, liderado por la actividad agropecuaria, 
disminuyó de manera u tancial u participa
ción en el PIB regional, mientras que el ector 
ecundario se mantuvo en nivele ligeramen 

te inferiorc a lo regi trados en década an 
teri re . Por u parte, la acti idades de er
vicio , tanto a la empre a e mo per onale , 
aumentaron debido a la e pecialización de la 
indu tria regional en u cadena pr ductiva, 
donde lo ervici n e tratégic que ant -
riormente e de arrollaban en la empre a , 
fueron tra ladados hacia otra firmas dedica
da de man ra exclusiva a e tos servicios. E te 
hecho claramente redujo la participación de 
la indu tria en el PIB total del uroccidenle y 
engro ó la del sector terciario. No obstante, la 
actividad indu tria! siguió iendo un renglón 
muy importante en la actividad económica de 
la región (Gráfico 1). 

Para 2010 la economía del suroccidente 
del paí iguió iendo impul ada por el Va
lle del Cauca, departamento líder en la mayo
ría de las actividades económicas de la región, 
excepto en el ector primario, pue la minería 
ha logrado una mayor pre encía en el depar
tamento del Putumayo en las últimas década , 
mientra que la ilvicultura e ha desarrollado 
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on gracia a su aporte, ituación que se man
tuvo invariable durante el período 2001-2010) 
y muy imilar a la compo ición en la últi
mas cinco décadas. Por ectores económicos 
se han presentado cambios significativos, re
lacionado con la especialización de algunas 
actividade fabriles del ector ecundario, que 
han ido trasladada e pecialmente hacia el 
sector terciario. Este ector ha logrado mayor 
importancia en la economía de la región, muy 
simHar al que ha tenido en el PIB nacional en 
la última década. 

En ese entido, en 1 último años el 
suroccidente ha logrado aprovechar mejor los 
encadenamientos originado en los proce os 
indu triale , en particular en los departamen
tos del norte de la región. Allí se han logrado 
alto nivele de eficiencia en la agr indu tria y 
u conexiones manufacturera para confor

mar clú l res entre actividade indu triale 
de aliment , químico , farmacéutica, caucho 
y plá tico, papel y cartón , en rgía y bebidas, 
molinería y almidone , y maquinaria yapara
tos eléctrico , principalmente. 

E te resultado e btuvo al mantener la 
tendencia mundial de de integración v rti 
cal d la empre a , cuando e c menzaron a 
tran ferir muchos d lo ervicio intern 
a empre a cada vez má e pecializada en 
dicha funci ne , para a í 1 grar hacer má 
eficien te la función de producción indu tria!. 

Un buen ejemplo e la indu tria azuca
rera d 1 uroccidente del país, la cual tra la
dó gran parte de lo ervicio a ociado con 
la pr ducción de caña a empre as de si mbra, 
corte, recolección y tIan p rte, haciendo más 
eficientes los proce o de molienda, produc
ci ' n de azúcare y u derivado. Igualmente, 
el resto de empre as que componen el conglo
merado del azúcar y gran parte de la indu tria 
local sc unicron a esta tendencia, al contratar 
mucho de los ervicio a ociados con la vigi
lancia, el transporte, archivo, procesamiento 
e, inclu o, contabilidad y logística de comer
cio exterior a instítucione especializada. 
Esto dio pie a la creación de nuevas empre a 
dedicadas a la prestación de gran variedad de 
producto y servicio, entando bases para un 

desarrollo económico o tenido y diversifi
cado, que ha venido con olidando la amplia 
sustentabilidad de la región. 

A í la co as, la composición de la eco
nomía del suroccidente del país en los últi 
mos cincuenta año e ha comportado de la 
iguiente manera: en lo aüos e enta la acti

vidad agropecuaria lideraba el sector primario 
y, de e a forma, con olidaba ca i un tercio del 
PIB de la región; asimi mo, poseía un ector 
secundario que, a pesar de pre entar la más 
baja participación en el PIB, dí frutaba de una 
actividad industrial en expansión. Entretan
to, el sector terciario mantenía su hegemonía 
en la actividad económica regional, imilar al 
comportamiento en la e tructura económica 
nacional, y se consolidaba como el principal 
vect r de la economía. 

En la primera década del iglo XXI la 
configura i ' n econórnlca del uroccidente del 
paí pre entó otro panorama. El ector pri
mario, liderado por la actividad agrop cuaría, 
disminuyó de manera u tancial u participa
ción en el PIB regional, mientras que el ector 
ecundario se mantuvo en nivel ligeramen

te inferiore a]o regi trado en década an 
teriore . P r u parte, la acti idades de er
vici , tant a la empre a mo per onale , 
aumentaron d bid a la e pe ialización de la 
indu tria regí nal en u cadena producti a, 
donde lo ervicio n estratégic qu ant 
riormente e de arrollaban en la empresa , 
fueron tra ladado hacia otra firmas dedica
da de man ra exclusiva a e 1 ervicios. Este 
hecho claramente redujo la participación de 
la indu tria en el PIB total del uroccidente y 
engro ó la del sector terciario. No obstante, la 
actividad indu trial siguió iendo un renglón 
muy importante en la actividad económica de 
la región (Gráfico 1). 

Para 2010 la economía del suroccidente 
del país siguió iendo impul ada por el Va
lle del Cauca, departamento líder en la mayo
ría de la actividades econ ' micas de la región, 
excepto en el ector primario, pues la minería 
ha logrado una mayor presencia en el depar
tamento del Putumayo en la últimas décadas, 
mientras que la ilvicultura e ha desarrollado 
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Gráfico 1 
Participación y crecimiento anual de lo ectore primario, 

ecundario y terciario del uroccidente, 1961 -2010 

artículo • 19 

Gráfico 2 
Participación de lo ectore primario, ecundario y terciario 

en el PIB del uroccidente por departamento , 1961 -2010 
(porcentaje) 
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cálculo del Banco de la Repúblíca. 

ampliamente en lo departamento de Cauca 
y Nariño (Gráfico 2). En la próxima ección 
e pre enla una revi ión má detallada de la 

principal actividade de cada ector, en e pe
cial entre 2 1 y 2010. El principal objetiv del 
análi i e que irva como referente de la e truc
tura ec nómica regional para un eguimiento 
periódico que posibilite detectar cambi en las 
actividades económica de la región, mediante 
indicadore anticipado coincidentes con la 
actividad económica, lo cuales brinden mayor 
confiabilidad por la repre entatividad y la im
portancia en cada ector. 

B. Sector primario 

El ector primario e encuentra conformado 
por las actividade agrícolas, pecuarias, pi cí
colas, la ilvicultura y la minería. En el uroc
cidente del país este ector ha presentado una 
reducción ignificativa en su contribución al 
PIB regional durante la últimas cinco déca
das. Mientras que en lo años sesenta aporta
ba el 31 ,6%, entre 200 1 y 201 O lo hacía o lo 
con el 9,1% (Gráfico 1). E ta pérdida en re
pre entatividad es explicada, en particular por 
la actividad pesquera, tanto por la producción 
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en criaderos y granjas pi cícolas, como por 
el resto de actividades conexa , a pesar de la 
riqueza del litoral Pacífico. Igualmente, e ha 
ob ervado menor intervención de la silvicul
tura y la ganadería regional, aunque esta úl
tima ha repuntado en crecimiento y aporte 
al PIB pecuario nacional durante la egunda 
mitad de dicha década. 

La participación del ector primario en 
la primera década del siglo XXI ha permane
cido relativamente e table, a pe ar de haber 
regi trado crecimientos negativos durante 
2001 y en particular 2008, cuando se pre entó 
la crisis económica internacional (gráfico 3 
y 4). Las ventajas del sector en la producción 
agropecuaria se reflejan al ocupar lo prime
ros lugare en la oferta de variado producto 
agrícolas e enciale para el consumo interno, 
como es el ca o del café, cultivo que con una 
participación creciente en lo últimos año 
agrupó la quinta parte de la oferta nacional 
en 2010, uperando la cifra regionale de la 
década de lo e enta. 

Asimismo, en 2010 otro rubro que 
prc entaron mayor contribución al PIB del 
ector priman fueron 1 demá cultivo 

agrícola in incluir café (36,9°1o), la extrac
ción de petróleo crudo y gas (22,2%), la pro
ducción pecuaria (16,8%) y lo cultivo de 

Gráfico 3 
re imiento promedio anual del PIB del surocwlcnte 

por . ectores, 200 1 201 O 

(porcenta¡e) 

13,0 

11 ,0 

9,0 

7,0 

5,0 

3,0 

1,0 

-1,0 

-3,0 

-5,0 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 o 
Primano • Secundario • Terciario 

Fuente: DA E; cálculo del Banco de la Republica. 

Gráfico 4 
Di tribución ectorial del PIB del uroccidente colombiano, 

2001 -201 o 
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café ( 11,7%). Diferentes pr dueto agrícola 
importante en la producción primaria, egún 
la evaluaciones agropecuarias del Mini terio 
de Agricultura y De arrollo Rural (MADR)\ 
e pecialmente en el Valle del Cauca, fueron: 
la caii.a de a7Úcar, ahuyama, borojó, eh nta
duro, cimarrón, pepino, planta aromática , 
té y frutas (papaya, uva, m el' n y guanábana); 
en lo cuale el departament o upó el primer 
lugar en aba tecimiento. Por u parte, el Cau
ca e di tinguió por la producción de papa 
china y orégano; Nariño en coco, trigo, ullu
co, coliflor, palmito, cuyicultura y cunicultu
ra; y Putumayo en pimienta. 

A í la co a , los cultivo de café en 
el Cauca y Valle, la papa en Nariño y lo de 
caii.a de azúcar en el Valle6 fueron lo pro
ducto agropecuarios de mayor actividad en 
la rama agropecuaria de la región. Sobre alen 
en este último departamento los avance en 
la agroindu tria, impulsada en principio por 

~ Información con ultada en Agronet. 

6 El Valle del Cauca participa con el 78% de la producción 
nacional de caña de azúcar, seguido del Cauca (19%) y Rt a
ralda (3%). Dato uministrados por el Departamento Eco
nómico de la A octación de Cultivadores de Caña de Azúcar 
de Colombia (A ocaña). 

Terciario 
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la actividad azucarera, pero en la actualidad 
con amplias derivacione en el uso inten ivo 
de la materia prima. Es así como, además de 
azúcar, alcohol carburante, cogeneración de 
energía, gas para la fabricación de gaseosas y 
compo taje, en la ucroquímica se destila una 
serie de productos alimenticios de exporta
ción de amplia competitividad en los merca
dos internacionales. 

En cuanto a la actividad minera, se in
crementó su participación durante la última 
década por el auge de la explotación de petró
leo en Putumayo, con lo cual el departamento 
contribuyó con el 82,9% de la minería de la 
región del suroccidente en el último año de 
estudio (Gráfico 5). En el Putumayo la explo
tación petrolífera e con tituye en una de las 
actividades lícitas que má ingreso aporta al 
departamento y que má de arrollo económi
co ha generado a su economía. De hecho, el 
inicio de la perforacione introdujo grande 
recur o económico y atrajo trabajador del 
interior del paí para la apertura de trochas 
(Pa to, Mocoa, Puerto A í ) y para la cons
trucción del ole dueto tran andino en 1969 
(Orito-Tumaco: 306 km) (Roz , Alarcón y 
Tabare , 2003). En la actualidad la producción 
de hidrocarburo en el Putumayo durante 

Gráfico S 
Di tribuctón del PIB del uroccidenle por ramas de actividad, 
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artículo • 21 

2010 alcanzó un promedio men ual de 35.636 
barrile de petróleo, lo que representa el 4,5% 
de lo 785.865 barriles producidos en el país, 
extracción que lo itúa como el éptimo pro
ductor nacional. 

C. Sector secundario 

El sector secundario del suroccidente, com
puesto por las actividade de la industria, la 
construcción, y generación y captación de 
electricidad, ga y agua, ha perdido partici
pación dentro del PIB regional en la últimas 
cinco década , al pa ar de contribuir con el 
27,8% en los sesenta, al 23,7% entre 2001 y 
2010 (Gráfico 1). Durante la última década su 
participación dentro del PIB regional se ha es
tabilizado, con tendencia a aumentar año tras 
año (gráfico 3 y 4). 

Para 201 O la industria fue la rama con 
mayor participación dentro del PIB regional, 
al participar con el 15,1 %. Dentro de e ta, la 
industria de alim nto , bebida y tabaco con
tribuyó con el 5,2% del PIB del urocciden
te. Por u parte, la actividad con tructora de 
edificad ne y obra civile participó e n el 
6,2%, mientra que la actividad de electrici
dad, ga y agua con el 2,9%. Para el período 
2001-201 O Ja dinámica en el PIB de la región 
de la actividade de industria, energía, gas y 
agua (Gráfico 6) permaneció relativamente 
estable; contrario a la e n tructora, la cual 
aumentó u participación durante los últimos 
diez año . 

No obstante la importancia de la acti
vidad industrial en la economía del surocci
dente, un análi i profundo de u comporta
mient no e del alcance de este artículo, en 
e pedal en lo relacionado con los cambios 
en su dinámica durante la últimas décadas. 
Sin embargo, e puede señalar que su partici
pación dentro del total nacional ha presenta
do una leve di minución desde la década de 
los ochenta, en especial la industria del Valle 
del Cauca7

. Esta caída la explica, egún Ortiz 

A pe arde que desde el último quinquenio de los noventa la 
participación de la indu tria caucana en el PIB departamental 

la actividad azucarera, pero en la actualidad 
con amplias derivacione en el u o intensivo 
de la materia prima. Es así como, además de 
azúcar, alcohol carburante, cogeneración de 
energía, gas para la fabricación de ga eosas y 
compo taje, en la ucroquímica se destila una 
erie de productos alimenticios de exporta

ción de amplia competitividad en los merca
dos internacionale . 

En cuanto a la actividad minera, se in
crementó u participación durante la última 
década por el auge de la explotación de petró
leo en Putumayo, con lo cual el departamento 
contribuyó con el 82,9% de la minería de la 
región del sur ccidente en el último año de 
estudio (Gráfico 5). En el Putumayo la explo
tación petrolífera e con tituye en una de la 
actividades lícitas que más ingre os aporta al 
departamento y que má de arrollo económi
co ha generad a u economía. De hecho, el 
inici de la perforacione introdujo grandes 
recur económicos y atrajo trabajadore del 
interior del paí para la apertura de trochas 
(Pa to, Nlocoa, Puerto Asís) y para la c ns
trucción del oleoducto tran andino en 1969 
(Orito Tumaco: 306 km) (ROL , Alarcón y 
Tabare ,2003). En la actualidad la producción 
de hidrocarburo en el Putumayo durante 
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2010 alcanzó un promedio men ual de 35.636 
barrile de petróleo, lo que repre enta el 4,5% 
de los 785.865 barrile producidos en el país, 
extracción que 10 sitúa como el éptimo pro
ductor nacional. 

C. Sector secundario 

El sector secundario del uroccidente, com
puesto por la actividade de la industria, la 
con trucción, y generación y captación de 
electricidad, ga yagua, ha perdido partici
pación dentro del PIB regional en las últimas 
cinco década , al pa ar de contribuir con el 
27,8% en los sesenta, al 23,7% entre 2001 y 
2010 (Gráfico 1). Durante la última década u 
participación dentro del PIB regí nal se ha es
tabilizado, con tendencia a aumentar año tras 
año (gráfico 3 y 4). 

Para 2010 la indu tria fue la rama c n 
mayor participación dentro del PIB regional, 
al participar con el 15,1%. Dentr de e ta, la 
industria de alimento, bebida. y tabaco 011-

tribuyó con el 5,2% del PIB del urocciden
te. Por u parte, la acti idad constructora de 
edificaci ne y obra civile participó con el 
6,2%, mienlra que la actividad de electrici
dad, ga yagua con el 2,9%. Para el período 
2001-2010 la dinámica en el PIB de la r gión 
de las actividades de industria) energía, gas y 
agua (Gráfico 6) permaneció relativamente 
estable; contrario a la con tructora, la cual 
aumentó su participación durante los últimos 
diez año, 

No obstante la importancia de la acti
vidad industrial en la economía del surocci
dente, un análi i profundo de u comporta
miento no e del alcance de este artículo, en 
especial en lo relacionado con los cambios 
en su dinámica durante la última décadas. 
Sin embargo, e puede señalar que su partici
pación dentro del total nacional ha presenta
do una leve disminución desde la década de 
los ochenta, en especial la industria del Valle 
del Cauca7

. Esta caída la explica, egún Ortiz 

A pe ar de que de de el último quinquenio de los noventa la 
participación de la indu tria caucana en el PIB departamental 
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Gráfico 6 
Distribución del PIB del suroccidente por ramas de actividad, 

ector ecundario 

Energía, gas y agua 

Construcción 

Industria 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 

2010 • 2005 2001 

Fuente: DA E (cuentas nacionales departamentales}; cálculos 
del Banco de la República. 

(20 1 O), el efecto de la llamada "de indu tria
lización", aunque en lo últimos año la in
dustria de la región e ha e pecializado en u 
cadenas productiva y ha terciarizado lo pro-
e o no e tratégico de u producción, tra -

ladándolo hacia otra emprc a dedicada a 
e to ervicio . 

En e te orden de ideas, la hipóte i de 
la "de indu trialización" en la región al pare
cer perdería validez. De hecho, al agrupar la 
participacione dentro del PIB departamental 
de la indu tria con las del rubro servicios a las 
empresas, perteneciente al eclor terciario, 
en lo departamentos má industrializados 
del uroccidente, e tas no caen ostensible
mente como para afirmar que existe de in
du trialización en la región 8

. 

Evidentemente, aunque e ha dado tra -
lado de lo proce o no e tratégicos hacia 
otra empre a , reduciéndo e la participación 
de la industria en el PIB del uroccidente, pero 
engrosando la del ector terciario, la actividad 

experimentó un impul o ignificativo, gracias a las empre as 
alrafdas por los beneficios de la Ley Páez. 

K Carranza y Moreno (2013) ofrecen evidencia en contra de 
la hipótesi de la "desindu trialización': 

indu trial sigue iendo un renglón muy im
portante en la actividad económica de la zona 
al contener empresas especializadas en áreas 
estratégicas de la producción regional. 

En cuanto a la caracterización de la 
indu trias localizada en el suroccidente del 
país, según la Encue ta anual manufacturera 
(EAM), para 2010 la región contribuyó con el 
13,2% del total de e tablecimiento industria
les del país, el 14,4% de la producción bruta 
y el 14,1% del valor agregado generado por 
la industria nacional. Asimi mo, aportó el 
13,9% del empleo total. 

Por departamentos, el Valle del Cauca 
aglutinó el 88,7% de los establecimiento in
dustriales de la región suroccidente, el 87,5% 
del total de empleado , el 84,1% de la pro
ducción bruta y el 85,8% del valor agregado, 
ubicándose así como el primer ente territorial 
en importancia industrial, seguido del Cauca 
y Nariíio (Cuadro 2). Este liderazgo indu tria] 
se encuentra impul ado en particular por la 
actividades de alimento y bebida , químico , 
caucho y plástico, farmacéuticos, molinería 
y almidone , confitería, confecciones, deter
gente y jabone , papel y cartón, maquinaria y 
aparato elé trico , hierro y acero, entre otra 
(Cuadr 3). 

En cuant a la segunda rama más im
portante del ector ecundario, la actividad 
con tructora, medida por el área aprobada 
para construir (Cuadr 4), variable que anti
cipa el comportamiento de la actividad para 
próximo perí dos9

, durante la primera déca
da del siglo XXI experimentó un crecimien
to de 84,7%. Por departamentos, el Valle del 
Cauca fue el de mayor participación en el área 
total aprobada (77,0%), seguida de Nariño 
(15,7%) y Cauca (7,3%). Es importante resal
tar que para 2010, de los 2,6 millones de m 2 

aprobados en el uroccidente, l 76,4% fueron 
destinados a vivienda (Cuadro 4). 

Finalmente, la actividad de energía, gas y 
agua, además de poseer una participación re
lativamente baja en el PIB regional, no ofrece 

9 Teniendo en cuenta que los proyecto demoran algún tiem
po para iniciar obra luego de ser aprobado . 
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(2010), el efecto de la llamada "de industria
lización», aunque en lo último años la in
dustria de la región e ha e pecializado en u 
cadenas productiva y ha terciarizado los pro
ce no e tratégico de u producción, tra -
ladándolo hacia otras empre a dedicada a 
e to servicios. 

En e le orden de ideas, la hipót is de 
la "de indu lrialízación" en la región al pare
cer perdería validez. De hecho, al agrupar la 
participacione dentro del PIB departamental 
de la indu tria con la del rubro ervicios a las 
empresas, perteneciente al eclor terciario, 
en los departamento máindustrializados 
del uroccidente, estas no caen o ten ible
mente como para afirmar que existe de in
du trialización en la región8

. 

Evidentemente, aunque e ha dado tra -
lado de lo proce os no estratégico hacia 
otra empresa, reduciéndo e la participación 
de la industria en el PIB del uroccidente, pero 
engrosando la del ector terciario, la actividad 

experimentó un impul ignificalivo, gracia a las empre a 
alraída por los beneficios de la Ley Páez. 

K Carranza y Moreno (2013) ofrecen evidencia en contra de 
la hipóte is de la "desindu lrialización': 

indu tria! sigue iendo un renglón muy im
portante en la actividad económica de la zona 
al contener empresas especializadas en áreas 
e tratégicas de la producción regional. 

En cuanto a la caracterización de la 
industrias localizadas en el uroccidente del 
país, según la Encue ta anual manufacturera 
(EAM), para 2010 la región contribuyó con el 
13,2% del total de e tablecimientos industria
le del país, el 14,4% de la producción bruta 
y el 14,1 % del valor agregado generado por 
la industria nacional. Asimismo, aportó el 
13,9% del empleo total. 

Por departamentos, el Valle del Cauca 
aglutinó el 88,7% de los establecimiento in
du triales de la región suroccidente, el 87,5% 
del total de empleados, el 84,1% de la pro
ducción bruta y el 85,8% del valor agregado, 
ubicándose así como el primer ente terrilorial 
en importancia indu trial, seguido del Cauca 
y Nariiio (Cuadro 2). Este liderazgo indu trial 
se encuentra impul ado en particular por la 
actividades de alimento y bebidas, químico, 
caucho y plástico, farmacéuticos, molinería 
y almidone, confitería, confecciones, deter
gentes y jabone, papel y cartón, maquinaria y 
aparato eIé trie I hierro y a ero, entre otra 
(Cuadro 3). 

En cuanto a la segunda rama más im
portante del , ect r ecundario, la actividad 
constructora, medida por el área aprobada 
para construir (Cuadr 4), variable que anti
cipa el comportamiento de la actividad para 
próximo períod 9, durante la primera déca
da del siglo XXI experimentó un crecimien
to de 84,7%. Por departamento, el Valle del 
Cauca fue el de mayor participación en el área 
total aprobada (77,0%), seguida de Nariño 
(15,7%) y Cauca (7,3%). Es importante resal
tar que para 2010, de los 2,6 millones de m 2 

aprobado en el uroccidente, el 76,4% fueron 
destinados a vivienda (Cuadro 4). 

Finalmente, la actividad de energía, gas y 
agua, ademá de po eer una participación re
lativamente baja en el PIB regional, no ofrece 

q Teniendo en cuenta que lo proyecto demoran algún tiem
po para iniciar obras luego de ser aprobado . 
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Cuadro 2 
Principale 

Energía 

Número de 
Sueldos Producción Valor Total activos eléctrica 

establecí- Total empleo 
y alarios bruta agregado fijos con-umida 

(millones (millones (millones (millones (kWh) 
mi en tos 

de pesos) de pe os) de pe o) de pe o ) (millones 
de peso ) 

Total nacional 22.908 1.546.328 18.457.139 365.557.912 157.900.146 245,273.666 36.234.778 

Suroccidente 3.016 215.216 2.73L70l 52.502.497 22.294.398 40.370.627 6.509.237 

Valle del Cauca 2,676 188.414 2.410.316 44.158.883 19.135.937 32.068.944 5.218.763 

Ca u ca 220 23.670 298.508 7.950.601 3.053.694 8.057.658 1.269.624 

a riño 120 3.132 22.877 393.013 104.767 244,025 20.849 

Participación porcentual con respecto al total nacional 

Total nacional lOO lOO 100 100 lOO lOO lOO 

Suroccidente 13,2 13,9 14,8 14,4 14,1 16,5 18,0 

Valle del Cauca 11,7 12,2 13,1 12,1 12,1 13,1 14,4 

Cauca 1,0 1,5 1,6 2,2 1,9 3,3 3,5 

a riño 0,5 0,2 0,1 O,l 0,1 0,1 0,1 

Participación porcentual con respecto al total de la región Pacifico 

Suroccidenle lOO 100 100 100 100 100 100 

Valle del auca 88,7 87,5 88,2 84,1 85,8 79,4 80,2 

Ca u ca 7,3 ll,O 10,9 15,1 13,7 20,0 19,5 

a riño 4,0 1,5 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3 

Fuentes: DANE (EAM); cálculo del Banco de la República. 

Cuadro 3 
Variación anual de la producción real manufacturera de Cali, Yumbo, Jamundi · Palmira, por principales grupos 

Trimestres 20 lO 
Agrupación industrial 2010 - --

[ trim. 11 trim, Ili lrim. IV trim. 

Total indu tria (4,6) 2,2 2,0 1,0 

Molinería y almidones 3,3 (4,5) (10,6) (2,4) 

Confitería y cacaob (13,8) 2,7 (5,9) (0,1) 

Bebidas 8,3 0,5 10,6 7,5 

Otros alimento (31 ,1) (19,1) (7,9) (22,8) 

Confecciones (10,2) 4,3 7,9 6,1 

Papel y cartón (4,7) 8,2 1,4 8,6 

Otros químicos (16,9) (8,0) (2,0) (2,7) 

Farmacéutico (3,5) 0,8 9,3 10,1 

Detergentes y jabone (4,5) 8,0 (7,0) (6,8) 

Caucho y plá lico (4,6) 14,5 8,9 2,7 

Hierro y acero y otros 
(21,9) (15,9) (15,2) 0,9 

metales no ferrosos 

Maquinaria y aparatos 
(3,3) 6,2 27,1 11,9 

eléctricos 

Otras industrias 11,2 7,6 8,7 4,1 

a/ Sin ingenios azucareros ni trapiches paneteros (cifras provisionales). 
b/ Incluye la producción de alimentos a base de cacao, chocolate, confitería, condimentos y alimentos para lactantes. 
Fuente: DANE (muestra trimestral manufacturera regional). 
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Cuadro 4 
Con trucción: área aprobada y variación para el uroccidente, acumulado a diciembre, 2000 201 O 

Tipo de 
Variación Participación 

Departamento 
construcción 

2000 2005 2010 porcentual porcentual 
2010 2005 en 2010 

Total 965.280 1.911.055 2.021.044 109,4 77,0 
Valle del Cauca 

Vivienda 764.066 1.481.841 !.527.652 99,9 76,1 

Total 187.866 140.790 190.192 1,2 7,3 
Ca u ca 

Vivienda 158.702 118.076 142.574 {10,2) 7,1 

Total 267.143 265.746 411.876 5-1,2 15,7 
Nariño 

Vivienda 227.889 190.975 335.955 47,4 16,7 

Suroccidente 
Total 1.420.289 2.317.591 2.623.1 12 84,7 100,0 

Vivienda 1.150.657 

Fuente: DA E; cálculos del Banco de la República. 

cifra oficiales congruente con los cuatro de
partamento de la región, a pecto que dificul
ta un análisis más profundo obre esta activi
dad para la última década del pre ente iglo. 

D. Sector terciario 

1.790.892 2.006.181 74,4 100,0 

La dinámica de esta actividades durante la 
última década, mue tra una leve desacelera
ción dentro del PIB regional (Gráfico 7). 

Dada la importancia de lo ervicw o
ciale , per onale y comunale dentro del sec
tor terciario erá importante indagar cuáles 
son la rama má importante de esta acti
vidad. En efecto, dentro del 17,2% de partici
pación de los ervicio ociale , per onales y 
comuna le en el PIB reg1 nal (Gráfico 7) para 
2010, la rama de admini tra ión pública, de 

Grafieo 7 

El ector terciario e encuentra conformado 
por la actividade de comercio, manteni
miento, tran porte, reparación, telec munita 
cione , intermediación financiera, actividade 
inmobiliarias, ervicio personale , comuna
le y sociales. Contrario a lo ocurrido en lo 
otro d , ectores, la evolución del terciario 
ha sido progre iva en las últimas cinco déca
das, al pa ar de una participación promedio 
anual de 40,5% en el PIB regional en el perío
do 1961-1970 a 59,4% entre 2001 y2010 (Grá
fico 1 ). 

Distribución del PIB del suroccidcnte por rama de actividad, 
ector terciario 

Al igual que el comportamiento obser
vado en lo sectore primario y ecundario, 
durante 2001-201 O la participación del tercia
rio dentro del PIB regional también se carac
terizó por permanecer relativamente estable, 
aunque con tendencia a disminuir de manera 
leve u aporte año tras año (gráficos 3 y 4). 
Para 201 O los ervicio ociale , personales y 
comunales fueron la rama con la mayor par
ticipación dentro del PIB regional (17,2%). Le 
siguieron, en su orden, la actividad inmobilia
ria y alquiler de vivienda (10,3%), los servicios 
a la empre as (8,2%), y el comercio (6,8%). 

Comun1cac1ones 

Hoteles y restaurantes 

lntermediación financiera 

Transporte y 
complementarios 

Comercio 

Servicio a las empresas 

lnmobtliario 

Servicios soc1ales 

2010 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10.0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

(porcentaJe) 

• 2005 • 2001 

Fuente: DANE (cuentas nacionales departamentales); cálculo 
del Banco de la República. 
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defen a y la educación de no mercado 10 parti
ciparon con el 9,3% del PIB del suroccidente. 
En el de empeño de la administración pública 
y la educación de no mercado, el manejo efi
ciente de lo recursos públicos desempeña un 
papel fundamental. 

E por eso que, según el DNP (2010), el 
buen desempeño de las finanzas públicas de 
lo municipio de un departamento e a ocia 
con menore niveles de pobreza. En Colom
bia este caso e reflejó en los municipios de 
Rionegro en Antioquia, Monterrey en Casa
nare, Cota y Tocancipá en Cundinamarca. 
Igualmente, la buenas prácticas fiscale entre 
municipios vecino podrían contagiarse y a í 
mejorar la capacidade locale . Para 2010 en 
el Meta, Casanare, Cundinamarca, Antioquia, 
Valle del Cauca y antander e ob ervaron la 
dependencia má fuertes. 

Para indagar lo anterior, fue importan
te analizar el comportamiento de la finan
za pública de lo departamento que con
forman la región suroccidente del paí en la 
última década con l fin de examinar cuál ha 
ido u de empeño fi cal. Lo re ultado del 

e calafón fi al, calculado anualmente p r 
el DNP, mo trar n que la ituación fi cal de 
lo departamento de la región viene desme
jorand . egún e ta medición, entre 2002-
20 lO sus de empeño fi cale no ocuparon ni 
iquiera Jo doce primero Jugare entre lo 

32 departamentos que conforman la nación 
(Cuadro 5). 

La debilidad de las finanzas públicas de 
lo departamentos del suroccidente se en
cuentra explicada, en su mayoría, por vario 
factore , entre lo cuales cabe re altar el bajo 
e fuerzo fi cal de los entes territoriales, los 
alto ga to de funcionamiento y el alto nivel 
de deuda que acarrean (Collazo y Romero, 
2005). Lo anterior e ha visto reflejado en la 
in uficiencia de recur os para solucionar la 
necesidade acumuladas históricamente en 
esto territorios. En efecto, para 2009 los de
partamentos de Putumayo y Cauca fueron los 
de menor recaudo tributario per cápita en el 

10 Incluye la educación publica. 
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país, mientras que el Valle del Cauca fue el 
departamento con menor inversión por habi
tante (DNP, 2010) . 

En cuanto a las de m á actividade que 
componen el sector terciario, las de ervicios 
a las empresas, comunicaciones, hotele 11 y 
restaurantes no ofrecen cifras oficiales con
gruentes con los cuatro departamentos de la 
región, aspecto que dificulta un análi is más 
profundo sobre estas rama en la primera dé
cada del iglo actual. Sin embargo, para la ac
tividades inmobiliaria , comercio, tran porte 
y complementario, a pe ar de la e ca ez de 
una variable que resuma el comportamiento 
general de esta rama , existen alguna lídere 
que podrían distinguir u dinámica, la mayo
ría de estas di ponible solo para lo último 
años del período en e tudio. 

Para el caso de la actividad inmobiliaria, 
segunda má importante del ector terciario 
(Gráfico 7), olo está di ponible el número de 
tran accione inmobiliaria para el Valle del 
Cauca de de 2010, a pecto que no po ibilita 
comparar su dinámica frente a ai1o atrá . 
Pe e a lo anterior, para e e añ la venta in
m biliaria alcanzaron un t tal de 93.135 uni 
dade . Dentro de e te número, 70.154 fueron 
compraventa y 22.981 hipoteca (Gráfico 8). 
Es importante resaltar que, para la década 
en estudio, lo precio de la vivienda u ada y 
nueva en Cali no experimentaron crecimi n
to ignificativo , como sucedió en otra capi 
tale del país. Esta situación podría estar ex
plicada por la mayor disponibilidad de tierras 
aptas para construir en la capital del Valle con 
re pecto a otras ciudade , como también por 
el regular comportamiento de algunas varia
bles socioeconómicas que podrían estar res
tándole competitividad a la ciudad, la cuales 
deberían er ampliada en otro e tudio . 

Con re pecto al comercio interno, cuar
ta actividad más importante del ector tercia
rio, la única cifras di ponibles por regiones 
del país son los resultados de las percepciones 

11 Para el caso de los hotele , e encuentran disponibles la 
cifra obre ocupación hotelera de Cotelco; no ob tante, es
ta cifras son de una mue tra no tan repre entativa. 

defen a y la educación de no mercado 1o parti
ciparon con el 9,3% del PIB del suroccidente. 
En el desempeño de la administración pública 
y la educación de no mercado, el manejo efi
ciente de los recursos públicos desempeña un 
papel fundamentaL 

E por e o que, egún el DNP (2010), el 
buen desempeño de las finanzas públicas de 
lo municipio de un departamento e a cia 
con menore niveles de pobreza. En Colom
bia este caso se reflejó en lo mWlicipios de 
Ríonegro en Anti quia, Monterrey en Casa
nare, C ta y Tocancipá en Cundinamarca. 
Igualmente, la buenas prácticas fi cale entre 
municipio vecino podrían contagiarse y a í 
mejorar la capacidades ¡ocale . Para 2010 en 
el Meta, Casanare, Cundinamarca, Anti quia, 
Valle del Cauca y antander se ob ervaron la 
dependencias más fuertes. 

Para indagar lo anterior, fue importan
le analizar el comp rtamiento de las finan 
za, pública de lo departament que con
forman Ja región suroccidente del paí en la 
última década con el fin de examinar cuál ha 
ido u de empeño fi cal. Lo re ultado del 

e calafón ti al, calculado anualmente p r 
el D P, mo ' trar n que la ituación fi cal de 
lo departamen t , de la región viene desme
jorando. egún e ta medición, entre 2002-
2010 u desempeños fi cale no ocuparon ni 
iquiera lo doce primero lugare entre lo 

32 departamento que conforman la nación 
(Cuadro 5). 

La debilidad de las finanzas públicas de 
lo departamentos del uroccidente se en
cuentra explicada, en su mayoría, por vario 
factores, entre los cuale cabe re altar el bajo 
esfuerzo fi cal de los entes territoriale , lo 
alto ga to de funcionamiento y el alto nivel 
de deuda que acarrean (Collazo y Romero, 
2005). Lo anterior e ha visto reflejado en la 
in uficiencia de recur os para solucionar la 
necesidades acumuladas históricamente en 
estos territorio . En efecto, para 2009 los de
partamentos de Putumayo y Cauca fueron los 
de menor recaudo tributario per cápita en el 

10 Incluye la educación publica. 
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paí , mientras que el Valle del Cauca fue el 
departamento con menor inver Ión por habi
tante (DNP, 2010). 

En cuanto a las demá actividade que 
componen el sector terciario, las de ervicios 
a la empre as, comunicacione , hoteles" y 
restaurantes no ofrecen cifra oficiale con
gruentes con los cuatro departamentos de la 
región, aspecto que dificulta un análi is má 
profundo sobre esta rama en la primera dé
cada del iglo actual. Sin embargo, para la ac
tividade inmobiliaria, comercio, transporte 
y complementario, a pe ar de la e ca ez de 
una variable que resuma el comportamiento 
general de esta rama ,exi ten alguna líderes 
que podrían di tinguir u dinámica, la mayo
ría de estas di ponible 01 para lo últimos 
años del período en e tudio. 

Para el caso de la actividad inmobiliaria, 
segunda má important del ector terciario 
(Gráfico 7), 010 está di ponible 1 número de 
tran acci ne inmobiliaria para el Valle del 
Cauca desde 2010, a pect que no po ibilita 
comparar u dinámica frente a añ atrá. 
Pese a lo anterior, para e e año la venta in
mobiliaria alcanzaron un total de 93.135 uni 
dade . Dentro de este número, 70.154 fuer n 
compraventa y 22.981 hipoteca (Gráfico 8). 
Es importante re altar que, para la década 
en estudio, los precios de la vivienda u ada y 
nueva n Cali n experim ntaron crecimien
to ignificativo, como ucedió en otra capi
tale del paí . Esta situación podría e tar ex
plicada por la mayor disponibilidad de tierra 
aptas para construir en la capital del Valle con 
respecto a otras ciudade ,com también por 
el regular comportamiento de alguna varia
bles ocioeconómicas que podrían estar res
tándole competitividad a la ciudad, la cuales 
deberían er ampliada en otro e tudio . 

Con re pecto al comercio interno, cuar
ta actividad má importante del ector tercia
rio, la única cifra di ponible por regiones 
del país son los resultados de las percepciones 

11 Para el caso de lo hoteles, e encuentran di ponibles las 
cifra obre ocupación hotelera de Cotelco; no ob tante, es
ta cifras on de una mue tra no tan repre enlativa. 
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Cuadro 5 
E calafón depa rtamental del desempeño fisca l 

2002 
Departamento 

Calificación Po ición 

Allántico 59,58 6 

Antioquia 58,19 9 

Quind ío 57,78 10 

Huila 50,87 24 

Ri aralda 60,27 3 

Sucre 59,64 4 

Bolívar 55,21 13 

Cundinamarca 58,51 8 

Caldas 59,38 7 

Ce ar 60,50 2 

Meta 5-4,87 16 

. de antander 54,93 15 

La Guaj ira 53,36 21 

Boyacá 57,2 1 JI 

Ara u ca 50,44 25 

Caquetá 54,63 17 

Córdoba 55,41 12 

a riño 54,44 18 

antander 46,88 28 

Valle 46,54 29 

Ca u ca 54,36 19 

Magdalena 54,20 20 

Tolima 54,98 14 

a sanare 65,35 1 

an André 45,58 30 

Guaviare 59,61 5 

Guainía 52,02 22 

Vichada 49,30 26 

Vaupé 45,52 31 

hocó 51,32 23 

Amazonas 48,02 27 

Putumayo 43,26 32 

Fuente: DNP. 

empresariale expue tas en la Encuesta men-
ual de expectativas económicas (EMEE) del 

Banco de la República, desde una muestra 
conformada por 550 empre a , la cuales de
sarrollan sus actividades en distinta ramas 
del PI B. Sus resultados son relevantes a la hora 
de indagar el comportamiento anual de la 
ventas y el futuro de las diferentes actividades 
de la economía con base en las expectativas de 
lo empresarios en cuanto a crecimiento en 
ventas, empleo, inversión, contratación de 

2005 2010 

alificación Posición Calificación Posición 

61,18 24 81,53 1 

71,05 3 78,7 1 2 

62,74 20 78,42 3 

63,52 17 78,08 4 

71,06 2 77,75 5 

63,58 16 77,03 6 

61,97 22 76,38 7 

66,66 8 76,32 8 

63,44 18 76,25 9 

66,8 1 7 76,0 1 10 

66, 19 9 75,56 11 

67, 10 6 75,40 12 

66, 18 10 74,56 13 

69,94 4 74,52 14 

65,36 ll 73,97 15 

64,04 15 73,75 16 

69,49 5 73,60 17 

64,65 13 72,44 18 

59,15 28 72,42 19 

56,99 30 71,72 20 

58,65 29 7 1,58 21 

62, 12 21 7 1,45 22 

64.54 14 71,3 1 23 

73,65 67,31 24 

53,61 32 63,36 25 

65,25 12 60,02 26 

60,67 26 58,96 27 

6 1,73 23 58,69 28 

60,7 1 25 55,87 29 

54,95 31 53,70 30 

63,37 19 53,42 3 1 

60,13 27 5 1,75 32 

mano de obra, precios, capacidad de produc
ción, entre otras variables. 

Según esta encue ta, de pués de regis
trar desde 2008 una marcada de aceleración 
en las ventas, durante 2010 la región surocci
dente del país presenció un importante ciclo 
de recuperación, donde el balance consolida
do de sus ventas empresariale alcanzó cifras 
positivas, resultado que no se veían desde 
finales de 2007 y principios de 2008 (Gráfico 
9). Aunque la recuperación de las ventas de la 
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Gráfico 8 
Número d tran accione inmobiliaria en el alle del auca 

enero de 2010 a diciembre de 2010 

(numero de transacciones) 

7.000 
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o 
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• Compraventa Hipoteca 

Fuente: Ofici na de Regi tro de In trumento · Pubh o ; calculo 
del Banco de la República. 

región uro idente ha ido imilar a la d B -
gotá, Anti quía y lar gión Atlántica, durante 
2010 u dinámica e tuvo por encima de r gio
n como el Eje Cafeter , lo Llan Orienta
le , 1 n roriente y el centrori nte. 

A í la co a , el comerci 
uroccidente pre ent ' re ultad 

rio a final e de 201 O, de acuerd 

intern del 
, a ti fact -

con la dife-
rentes encue ta , tanto de la EM E como del 
indicador del DA E de la Mue tra men ual 
del comerci min ri ta (MMCM). Aunque 
e te último no de agrega información por 
departamento o regiones, í ref1eja aquello 
pr dueto de alta participación en la produc
ción del uroccidente del paí , los cuale re
gí traron crecimient en su venta . Calzado 
y artículos de cuero, textile y prendas de ve -
tir, producto de a eo per onal y co mético , 
muebles y electrodomé ticos para el h gar, 
a í como repuesto y accesorio para vehícu
lo , experimentaron aumento con iderable 
(Gráfico 9). 

Finalmente, con re pecto a la actividad 
de transporte, quinta en importancia dentro 
del ector terciario, el análi i e centró en el 
flujo vehicular y de eje cañero que tran ita
r n por la principale carretera de la región 

artículo • 27 

Gráfico 9 
Balance con olidado de la venta por regione 

de la Encue ta Men ual de Expectativa Económica (EMME) 
del Banco de la República 1 y variación anual del promedio 

móvil trime tral total de la Mue tra Men ual 
de omercio Minori ta (MM M) del DA E 

enero de 2006 a diciembre de 2010 

(balance consolidado) (variac1ón anual) 

50,0 
40,0 
30,0 
20,0 
10,0 
0,0 

-10,0 
-20,0 
-30,0 
-40,0 ~___.:....:.:._..;.._.c..._:.:.....:..:..._.:..:....... _ __.__--\,N/.~~__.__!..__._..!__¡ 

-50,0 
-60,0 

Ene-06 Jul-06 Ene-07 Jul-07 Ene-08 Jul-08 Ene-09 Jul-09 Ene-10 Jul-10 

DANE MMCM . total comerc1o m1nonsta s1n combusltbles ni vehiculos 
(eJe derecho) 

- EMEE-Surocctdente 
- EMEE-Bogotá 
- EMEE-AtlántiCO 
- EMEE-Ant1oquta 

16,0 
14,0 
12,0 
10,0 
8,0 
6,0 
4,0 
2,0 
0,0 

·2 ,0 
-4,0 

1/ Lo resultados e pre en tan como el balan e de opmion, que corres
ponde a la diferencia entre los porcentajes de las re puc ta "Mayor" y" 

tenor" obtcn1dos de la mue~tra. 

fuente : DANE }' Banco de la Repúbhca (E 1 11· ); <ilculo 
del Banco de la República. 

uroccid ntaP 2 y que están once i nada 
para u con trucción, ampliacione y mante
nimient a la empre a de Malla Vial Valle 
del Cauca y Cauca (MVVCC). ta entidad 

btiene el recaud re pectivo con el e bro 
de peaje n diez e tacione exi tente en el 
Cauca y Valle 13

. Exi ten ocho e tablecida en 
1 perímetr del Valle del Cauca: Loboguerr -

r , Mediacanoa, Cencar, Pa o La Torre, Rozo, 
E tambul, Ciat y errito; mientra que la do 

· El análi i no contempló el tran porte aéreo, debido a u 
baja participación dentro del total del rubro transporte (que 
incluye marítimo, terre tre, férreo y terre tre). Para el ca o 
del marítimo, pe e a u alta participaCión en e te renglón, 
lo ervicio de comercio exterior pre tado por el puerto de 
Buenaventura no on exclu ivo de la región suroccidente 
del país. 

13 Por su parte, Proyecto de Infrae tructura . A. (PI A) 
cuenta con dos e tacione localizadas en el departamento 
del Valle: Betania y Uribe, ituadas en la vía Buga-Tuluá
La Paila-La Victoria; in embargo, en e te documento no e 
cuenta con información de e ta conce ione . 

Gráfi 08 
Número d tran accione inmobiliaria n el Valle del auca 

enero de 2010 a diciembre de 2010 

(número de transacciones) 
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Fuente: Oficina de Regí . lro de In 'trumentos Público; cálculo . 
del Ban o de la República. 

región uro cidente ha id imilar a la de Bo
gotá, Antioquia y la región Atlántica, durant 
2010 u dinámica e tuv por encima de r gi -
n om el je Cafeter , lo Llano Orienta
le ) cJ n r rient y el centrori nte. 

A í la ca a , el comerci interno del 
uroccidente pre entó re ultad atí facto-

rio ' a finale de 2010, de acuerdo on la dife
rente encue ta ,tant de la EM' como del 
indicador d 1 DAN E de la Mue tra men ual 
del omercio minori ta (MM CM). Aunque 
e te últim no de agrega inE< rmación por 
departamento o regione , sí refleja aquellos 
producto de alta participación en la produc
ción del uroccidente del país, los cuale re
gi traro n crecimient en su venta. Calzado 
y artículos de cuero, textile y prenda de ve -
tir, product de a eo personal y cosmétic 
muebles y electrodomé ticos para el h gar, 
a Í como repuesto yaccesorio para vehícu-
1 , experimentaron aumento considerable 
(Gráfico 9). 

Finalmente, con re pecto a la actividad 
de transporte, quinta en importancia dentro 
del ector ter jario, el análi i e centró en el 
flujo vehicular y de eje cañero que tran ita
r n por la principale carretera de la región 

artículo. 27 

ráfico 9 
Balance con alidada de la venta por regione 

de la Encue ta Men ual de Expectativa conómica (EMME) 
del Banco de la República l y variación anual del promedio 

móvil trime tral total de la Mue tra Men ual 
de Comercio Minori ta (MM M) del DA E 

enero de 2006 a diciembre de 2010 

(balance consolidado) (variaCión anual) 
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11 Los re ultados se pre entan mo el balan e de opinión, que corres
ponde a la diferencia entre lo por entaj s de las respuestas "Mayor" y .• 

Menor" obtenido de la mue lra. 
Fuente : O NE Y Banco de la Republi(a (E 1 IF); cálculo 

del Banco de la Rcpublic.a . 

suroeeidentaI Il y que e tán once lanada 
para u c n trucción, ampliaci ne y mante
nimient a la empre a d Malla Vial Valle 
del Cauca y Cauca (MVVCC). ta entidad 

btiene el recaudo r pectivo con el obro 
de peaje en diez e tacione exi tente en el 
Cauca y Valle13

• Existen ocho e tablecida en 
el perímetro del Valle del Cauea: Loboguerr -
r , Mediacanoa, Cenear, Pa o La Torre, Rozo, 
E tambul, ial y Cerrito; mientra que la dos 

- El análí i no contempló el lran porte aéreo. debido a su 
baja participación dentro del total del rubro transporte (que 
ín luye marítimo. terre tre, férreo y terre tre). Para el cao 
del marítimo, pe e a u alta participacion en e te renglón, 
lo ervicio de comercio extenor pre tado por el puerto de 
Buenaventura no on exclu ¡vo de la región uroccidente 
del pai . 

IJ Por u parte, Proye to de Infrae tructura . A. (PI A) 
cuenta con dos e tacione localizada en el departamento 
del ValJe: Betania y Uribe, ituadas en la vía Buga-Tuluá
La Paila-La Victoria; in embargo, en e te documento no e 
cuenta con información de e ta conce iones. 
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restantes están ubicadas en el norte del depar
tamento del Cauca: Villarrica y Tunía. 

De los diez peajes de la concesión 
MVVCC (Gráfico 10), el peaje de Lobogue
rrero refleja el movimiento vehicular, en es
pecial de camiones, de la entrada y salidas 
del comercio exterior nacional, por lo que no 
se tiene en cuenta en este análisis debido a que 
no es un peaje de uso exclusivo del transpor
te regional, ino del nacional, por su cercanía 
al puerto de Buenaventura. Esto ocupan la 
periferia de lo corredore viale que conec
tan las zonas y municipios con actividades 
industriales y comerciales importantes en 
ambo departamentos, mientras los peajes de 
Loboguerrero y Uribe están distantes de estas 
urbes. 

Durante 2003-20 lO todas las categoría 
(cobro por tipo de vehículo) de los nueve 
peaje de la malla vial del Valle del Cauca y 
Cauca pre entaron incremento anuale , as
pecto que demue tra una recuperación eco
nómica durante el período. Solo en 2008 el 
tráfico de vehículo alcanzó un decrecimiento 
leve. En general, en lo último ocho añ el 

Gráfico lO 
Tráfico de vehículos y tránsito de eje por nueve peaje 1 

de la conce ión De arrollo Malla Vial del Valle del Cauca 
y Cauca (2003-2010) 

(millones de vehfculos) (crec1m1ento porcentual) 
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- Tráfico de vehfculos -Vanación 

1/ Peaje de E tambuJ, Ciat, Cerrito, Mediacanoa, Loboguerrero, Rozo, 
Cencar, Paso La Torre y Tu nía. 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (Siinco); cálculos 
del Banco de la República. 

tráfico de vehículos por las vía del surocci
dente presentó un crecimiento del 16,3%, al 
pa arde movilizar 16,8 millone de vehículo 
y camiones en 2003 a 19,5 millones en 2010. 
Este hecho mue tra el aumento de la movili
dad de vehículo y camiones por las principa
les vías de la región, lo que permite deducir 
el incremento del flujo de los negocio en el 
territorio en los últimos años (Gráfico 10). 

A imi mo, en el período 2003-2010 la 
participación del Valle del Ca u ca, tanto en la 
movilidad como en el recaudo en la conce
sione , se ubicó en el12,8% y 12,5%, re pecti
vamente. Entretanto, en el período 2005-2010 
la participación del departamento en cuanto 
a movilidad, incluyendo la totalidad de lo 
peaje , tanto a cargo del Invía como de las 
conce ione , fue inferior (Cuadro 6). 

IV. Indicadore complementarios para 
la región 

A continuación e pre entan algunos indica
dore regi nale ampliamente u ado en el 
análi i cuantitativo del de arrollo económi
co regional: el cociente de localización y el 
co ficiente de e pe ialización, los cuales fue 
ron calculado a partir del valor agregado a 
precio corriente de la cuenta económica 
departamentale de 35 rama de actividad, 
publicada por el DANE entre 2001 y 2010 
(gráfico 11 y 12) (véase nota metodológica en 
el anexo). 

En término generales, el cociente de lo
calización pretende eñalar la actividades de 
mayor relevancia. Cuando el indicador e ma
yor que 1 e puede hablar de una concentra
ción o localización en el ector. Para el caso de 
la economía de la región suroccidente, las acti
vidades que presentaron un grado importante 
en cuanto a concentración fueron, en general, 
la silvicultura, la pesca, el café, la extracción de 
petróleo y la educación de no mercado, duran
te el período estudiado. Se ob erva que en la 
mayoría de los departamento de la región, ex
ceptuando al Valle del Cauca, se presenta una 
concentración en las actividade de silvicultura 
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re tan tes están ubicadas en el norte del depar
tamento del Cauca: Villarrica y TunÍa. 

De los diez peajes de la concesión 
MVVCC (Gráfico 10), el peaje de Lobogue
rrero refleja el movimiento vehicular, en es
pecial de camiones, de las entrada y salidas 
del comercio exterior nacional, por lo que no 
e tiene en cuenta en e te análisis debido a que 

no es un peaje de u o exclu ivo del transpor
te regional, ino del nacional, por su cercanía 
al puerto de Buenaventura. Estos ocupan la 
periferia de l s corredore viale que conec
tan las zona y municipios con actividades 
indu triales y comerciales importantes en 
ambo departamento, mientra lo peaje de 
Loboguerrero y Uribe están distantes de e tas 
urbe. 

Durante 2003-2010 toda la categoría 
(cobro por tipo de vehículo) de los nueve 
peaje de la malla vial de] Valle del Cauca y 
Cauca pre entaron incremento anuales, a -
pecto que demue tra una recuperación eco
nómica durante el período. Solo en 200 el 
tráfico de vehículo al anzó un decrecimiento 
leve. En general, en 1 último ocho año el 

Gráfico 10 
Tráfico de vehículo y trán. ita de eje por nueve peajes! 
de la canee ión De arrollo Malla Vial del VaUe del Cauca 

y Cauca (2003-2010) 

(millones de vehlculos) (crecimiento porcentual) 

22,0 5.0 

17,0 
4,0 

3,0 
12,0 

2.0 

7.0 
1.0 

2,0 
0,0 

-3,0 -1,0 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tráfico de vehlculos -Variación 

1/ Peajes de E tambul, Ciat, Cerrito, Mediacanoa, Loboguerrero, Rozo, 
Cencar, Paso La Torre y Tunía. 

Fuente: Agencia Naci nal de Infraestructura ( iinco); cálculos 
del Banco de la República. 

tráfico de vehículos por las vías del urocci
dente presentó un crecimiento del 16,3%, al 
pasar de movilizar 16,8 millones de ehículo 
y camione en 2003 a 19,5 millones en 2010. 
E te hecho muestra el aumento de la movili
dad de vehículos y camiones por las principa
le vías de la región, lo que permite deducir 
el incremento del flujo de lo negocios en el 
territorio en los últimos años (Gráfico 10). 

Asimi mo, en el período 2003-2010 la 
participación del Valle del Cauca) tanto en la 
movilidad como en el recaudo en las c nce-
ione) e ubicó en el 12)8% y 12,5%, re pecti

vamente. Entretanto, en el período 2005-2010 
la participación del departam nto en cuanto 
a movilidad, incluyendo la totalidad de lo 
peaje , tan to a cargo del 1 nvía como de la 
conce ione , fue inferior (Cuadro 6). 

IV. Indicadores complementarios para 
la región 

A continuación e pre entan alguno indica
dore regi nale ampliamente u ados en el 
análi i cuantitatjvo del de arrollo ec n ; mi 
co regional: el cociente de localización y el 
c ficiente de e pe ialización, los cuaJe fue
ron calculado a partir del valor agregado a 
pr cio corriente de la cuentas económica 
departamentale de 35 rama de a tividad, 
publicada por el DANE entre 2001 y 2010 
(gráfico 11 y 12) (véa e nota metodológica en 
el anexo). 

En términos generales, el cociente de lo
calización pretende eñalar la actividades de 
mayor relevancia. Cuando el indicador e ma
yor que 1 se puede hablar de una concentra
ción o localización en el ector. Para el ca o de 
la economía de la región uroccidente) las acti
vidades que presentaron un grado importante 
en cuanto a concentración fueron, en general, 
la ilvicultura, la pe ca, el café) la extracción de 
petróleo y la educación de no m rcado, duran
te el período estudiado. e ob erva que en la 
mayoría de lo departamentos de la región, ex
ceptuando al Valle del Cauca, se presenta una 
concentración en las actividade de silvicultura 
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Cuadro 6 
Total vehículo movilizados por los peajes de Colombia, 2005-2010 

(número de vehículo y porcentaje ) 

Ario Total vehículo Conce 1ones lnvía Variación 

2005 144.805.743 66.221.444 78.584.299 9,2 

2006 157.613.487 93.892.111 63.721.376 8,8 

2007 172.565.945 102.822.451 69.743.494 9,5 

2008 191.930.437 117.672.553 74.257.884 11,2 

2009 193.272.817 147.755.054 45.517.763 0,7 

2010 200.709.834 160.868.519 39.841.315 3,8 

Fuentes: Invía y Agencia Nacional de Infrae tructura (ANI); cálculos del Banco de la República. 

Gráfico 11 
Coeficiente de localización para lo departamento de la región 

suroccidentc por 35 rama de actividad, 2001 -2010 

Nariño pre entaron cociente de localización 
altos en la actividade de cultivos de café, 
educación de no mercado, hotele y restau
rante , alimento y bebida ; mientra que 
Putumayo, en la extracción de petróleo, sil
vicultura, transporte acuático y la educación 
de no mercado. La anteriores actividades se 
convierten en un referente de la estructura 
económica regional para un seguimiento pe
riódico que po ibilite detectar cambio en la 
región, de ahí u importancia. 
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Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República. 

y conexas; mientra que en el Valle del Ca u ca y 
N ariño las actividades de pe ca han tenido una 
concentración significativa 14

• 

A imismo, el Valle del Cauca presentó 
un grado importante de concentración en la 
rama de alimentos y bebidas, actividades in
mobiliaria y de alquiler de vivienda, de aso
ciación y di per ión 15; por su parte, Cauca y 

11 Es importante resallar que algunas de las anteriores activi
dades, a pe arde estar concentradas en la región, pueden ser 
poco relevantes en el PIB nacional. 

15 Inexplicablemente el coeficiente de localización no mostró 
un grado importante de concentración en la rama de indus
tria y la con trucción en la región. 

Con re pecto al coeficiente de e peciali
zación, este mue tra la imilitud entre la es
tructura económica departamental y la nacio
nal, de tal manera que entre má cerca a 1 sea 
el coeficiente, mayor será la diferencia, mien
tras que entre má tienda a O, mayor erá la i
militud. Se ob erva que para la última década, 
la e tructura económica de lo departamentos 
de la región suroccidental tiende a alejarse de 
la del país, con excepción del Valle del Cauca, 
el cual presentó una tendencia decreciente en el 
coeficiente de e pecialización, en especial 
entre 2001-2007, período correspondiente al 
ciclo ascendente que mostró la economía del 
paí (Mapa 1). E tos resultado confirman 
que lo departamento del uroccidente del 
país poseen una estructura económica diver
sificada, caracterí ticas distintas a otras re
gione concentrada en actividades del sector 
primario. E ta ituación le permite a] sector 
productivo de la región acceder a una varia
da oferta de clústeres (hacia adelante y hacia 
atrás), brindándole mayores ventajas para 
su competitividad. Por otro lado, el Valle del 
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Gráfico 12 
Coeficiente de localización para lo departamento de alle del Cauca, Nariño, auca y Putumayo por 35 ramas de actividad, 

2001 -2010 

(año 2001) 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 • 
0.0 

(año 2001 ) 

9.0 

8,0 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3.0 

2,0 

1,0 

0,0 

0.0 

• + Actividades de 
Alimentos y + asoc1ac16n 

bebidas + • Act1v1dades 

·~ 4t • 1nmobilianas .. ~ 
1,0 2,0 

+ Valle del Cauca 

Educación 
no mercado 

Á 

Alimentos 
y beb1das 

Café 

Á 

2,0 4,0 

• Cauca 

3,0 

6,0 

4,0 

Pesca 

• 

5,0 

(año 2010) 

Silvicultura 

Á 

8,0 10,0 

(año 2010) 

(año 2001) 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

o.o 
0,0 

(año 2001 ) 

9,0 

8,0 

7,0 

6,0 

5,0 

4,0 

3,0 

2,0 

1.0 

0,0 

0,0 

• Edu. no 
- mercado 

Café 

• • • Hoteles 
• 1 y restaurantes ¡;¡-

2,0 4,0 

• Nanño 

• 
Silvicultura 

6,0 

Extracción de 
X petrOleo 

Transporte 
acuát1co 

X 

X Xx X 

~ X 

2,0 

X Edu . no 
mercado 

4,0 

X Putumayo 

Silvicultura 

X 

6,0 

Pesca 

• 

8,0 

(año 2010) 

8,0 

(año 2010) 

Fuente: DA E; cálculo del Banco de la Repubhca. 

Cauca, principal departamento de la región, 
pre entó un coeficiente de especialización si
milar al observado en Ri aralda, Calda , An
tioquia y Boyacá (Mapa 2). 

V. Consideraciones finales 

Lo departamentos del uroccidente del país 
po een condiciones particulares que resaltan 
u importancia dentro de la economía y geo

grafía del paí . Su dotación natural determi
na us ventaja comparativa , entre la cuales 

cabe re altar la calidad de u tierra y el acce
so al litoral Pacífico, lo que los ha conducido a 
especializar e en actividade líderes dentro de 
la economía nacional. 

En general, la región posee una vocación 
agropecuaria importante, y en alguno de su 
departamento , existen zonas con alta depen
dencia de la explotación de recur o naturales. 
Estos ente territoriale se han caracterizado 
por el predominio de procesos productivos 
primario , básicamente en actividades agro
pecuarias, de silvicultura y minería, e ta últi
ma predominante en el Putumayo, pero con 
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Mapa 1 
Región suroccid nte: Valle del auca, Cauca, Nariño 

y Puturnayo 
Coeficiente de e pecialización, 2012 
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f~ uente: DA E; cálculo del Banco de la República. 

+ 

potenciale en lo otro departamento . Asi
mismo, el ector secundario (con la má baja 
participación en el PIB regional en la última 
década ) mantiene en la acti idad indu tria} 
una significativa importancia por el valor que 
agregan u proceso productivos y lo., enca
denamiento con lo otros do ectore . 

Con el pa o del tiempo la configuración 
económica de la región e ha concentrado en 
el sector de ervicio y la actividad agrope
cuaria perdió importancia in meno cabar su 
relevancia tradicional; mientra que el ector 

artículo • 31 

secundario e mantuvo en nivele ligeramen
te inferiore a los regí trados en décadas ante
riore . Las actividades de servicio empezaron 
a ganar mayor participación en la economía, 
como consecuencia de la especialización de 
la industria regional en u cadena producti
va, donde lo ervicios no estratégicos que 
ante e de arrollaban internamente, fueron 
tra ladado hacia otras empre a dedicada 
a la pre tación de estos ervicio . E te hecho 
redujo la participación d la indu tria en el 
PIB, pero engrosó la del ector terciario; no 
ob tante, la acti idad indu trial iguió iendo 
un renglón imp rtante en la economía. 

También e en ontró que durante los 
último 50 año la economía del uroccidente 
experimentó una disminución de u partí i
pación dentro de la economía colombiana; 
in embargo, a partir de lo año noventa la 

r gi ' n pre enci' un nuevo impul o al e pe
rim ntar u PIB ta a de crecimiento anual 
p r en ima del total nacional. E te quiebre 
en la tendencia de largo plazo de la actividad 
económica regional fu influenciado proba
blemente por la nueva industria asentada 
en el norte del departamento del auca a me
diad de la dé ada d lo n venta, atraída 
por la cxenci ne tributaria g nerada por 
la L y Páez. 

Finalment , lo indicadore regí nale · 
calculad en e te documento: el cociente de 
localización y el coeficiente de e pe ialización, 
m 'traron, por un lad , que la actividade 
de mayor rele ancia durante 2001 -2010 en la 
economía del uroccidente fueron en general 
la ilvi ultura, la pesca, el café, la extracción de 
petróleo y la educación de no mercado; y por 
otro lado, que la e tructura económica de u 
departamento tiende a alejarse de la del paí , 
con excepción del Valle del Cauca, el cual pre-
entó una similitud con la nacional. Estos re
ultado confirman que lo departamento del 

suroccidente del paí po een una e tructura 
económica diver ificada, situación que le per
mite a u ector productivo acceder a una va
riada oferta de clú tere , brindándole mayo re 
ventaja para u competitividad.® 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



32 • Revi ta del Banco de la República número 102 7 

Referencias 

Almario, O. (1996). "Nuevas subregio
nes políticas y culturales en el occidente de 
Colombia", Historia del Gran Cauca, Uni
versidad del Valle, Instituto de Estudios del 
Pacífico. 

Alonso, J; Lotero, A. (eds.) (2006). 10 
años de la Ley Páez, Cali: Univer idad Ice i. 

Boisier, S. (1980). "Técnicas de análisi 
regional con información limitada", Cuader
nos del lipes, núm. 27, Cepal. 

Bonet, J. (1999). "El crecimiento re
gional en Colombia, 1980-1996: una apro
ximación con el método Shift-Share", Docu
mentos de Trabajo sobre Economía Regional, 
núm. 10, Banco de la República, ucursal 
Cartagena. 

Cámara de Comercio de Cali; Araújo 
!barra Cía.; Amcham-Colombia; Inve t Pacific 
(2001). "Inicio", I Encuentro internacional de 
la cuenca del Pacífico: negocios e inversión, 
Cali, di ponible en: http:/ /www.cuencadelpa
cifico.eom.co/ 

Cámara de Comercio de Cali (2007). 
Valle del Cauca: Excelente inver ión [ D]. 

arranza, J. E.; M reno, . (2013) . "Ta
maño y e tructura vertical de la cadena de 
producción ind u tri al colombiana d de 
1990", Borrado re de Economía, Banco de la 
República, núm. 751, pp. 1-22, enero. 

Ca tañeda, A.; Cubillo R. (2002), Dis
tribución de la renta departamental en Colom
bia 1985-1998: estructura productiva y efectos 
ambientales, Bogotá: Editorial Produmedio -
CEGA. 

Ca trillón, D. (1983). Historia del Banco 
del Estado y la moneda rotando como propie
dad privada. Bogotá: Edicione Tercer Mun
do, pp. 22. 

Centro de E tudios Ganadero y Agrí
colas (2006). Sistema simplificado de cuentas 
departamentales de Colombia, Bogotá, vol. l. 

Comí ión Económica para América La
tina y el Caribe (2002). El conglomerado del 
azúcar del Valle del Cauca, Colombia, Centro 
Nacional de Productividad (CNP), antiago 
de Cali, diciembre. 

Cerón, B. (2005). Evolución socioam
biental y del espacio geográfico en el valle del 
Patía: el caso de Taminango, Universidad de 
Nariño (A opatía, Alcaldía de Taminango, 
Consejo Regional Indígena del Cauca, Dele
gación de la Unión Europea para Colombia y 
Ecuador), Pa to. 

Colmenare , G. (1997). Historia econó
mica y social de Colombia: Popayán, una so
ciedad esclavista 1680-1800, tomo II, Bogotá: 
Tercer Mundo Editores. 

Collazos, J.; Romero, J. (2005). "Evolu
ción de la finanza municipale del Valle del 
Cauca y la efectividad de la Ley 617 del 2000, 
1987-2003", En ayo obre Economía Regio
nal, Banco de la República, Cali, marzo. 

Collazos, J.; Borrero, S. (2006). "La o
ciedade portuarias regionale en el comercio 
exterior e lombiano: una re eña obre la im
portancia del puerto de Buenaventura. 1990-
2004", En ayo obre Economía Regional, 
Banco de la República, Sucursal Cali, núm. 
36, ener . 

Collazos, J; (20 12). "Finanza. pública 
de Cali: evolución, caracterización y diag
nó tico", Revista Estudios Gerencia/e . Docu
mento próximo a publicar. Univer idad 1 e ' i, 
octubre-di iembre. 

Departamento Admini trativo Nacional 
de E tadí tica (DANE). Cuenta departamen 
tale de Col mbia 2000-2010. Bogotá. 

Departamento Admini trativo Nacional 
de E tadí tica (DANE) (2010). Cuenta de
partamentale , ba e 2005: Re ultado y cam
bios metodológico . Direcci ' n de Sínte i y 
cuenta nacionale . 

Departamento Nacional de Planea
ción (1977). Cuenta regionale de Colombia 
1960-1975. Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeación 
(2010). Resultados del desempeño fi cal de lo 
municipio 2008-2009 (pre entación), ep
tiembre. 

Gómez, R.; Tabares, E. (2007). Econo
mía y usos de la biodiversidad (cap. 4), Cor
poamazonia e In tituto Humboldt. 

Gómez, C. (2006). "Convergencia regio
nal en Colombia: un enfoque en los agregado 

32 • Revi ta del Banco de la República numero 102 7 

Referencias 

Almario, O. (1996). "Nuevas ubregio
ne políticas y cul turales en el occidente de 
Colombia", Historia del Gran Cauca, Uni
versidad del Valle, Instituto de E tudio del 
Pacífico. 

Alon o, J; Lotero, A. (eds.) (2006). 10 
años de la Ley Páez, Cali: Univer idad Ice i. 

Boisier, S. (1980). "Técnica de análisi 
regional con información limitada", Cuader
nos del Tlpes, núm. 27, Cepal. 

Bonet, J. (1999). «El crecimiento re
gional en Colombia, 1980-1996: una apro
ximación con el método Shift-Share", Docu
mentos de Trabajo sobre Economía Regional, 
núm. 10, Banco de la República, ucursal 
Cartagena. 

Cámara de Comerci de Cali; Araújo 
Ibarra Cía.; Amchanl-Colombia; Inve t Pacific 
(2001). <CInicio'\ 1 Encuentro internacional de 
la cuenca del Pacífico: negocios e inver ión, 
CaH, di p nible en: http://www.cuencadelpa
cifico.com.col 

Cámara de Comercio d Cali (2007). 
Valle del Cauca: Excelente ¡nver. Íón ( D]. 

Carranza, J. E.; Ivloreno, . (2013) . "Ta
maño y e tructura vertical de la cadena de 
producción indu trial colombiana d de 
1990", Borradore de Economía, Banco de la 
República, núm. 751, pp. 1-22, enero. 

Ca tañeda, A.; Cubíll R. (2002), Dis
tribución de la renta departamental en Colom 
bia 1985-1998: estructura productiva y efectos 
ambientales, Bogotá: Editorial Produmedio -
CEGA. 

Ca trillón, D. (1983). Historia d 1 Banco 
del Estado y la moneda rotando como propie
dad privada. Bogotá: Edicione Tercer Mun
do, pp. 22. 

Centro de E tudios Ganadero y Agrí
cola (2006). Sistema simplificado de cuentas 
departamentales de Colombia, Bogotá, vol. 1. 

Comi ión Económica para América La
tina y el Caribe (2002). El conglomerado del 
azúcar del Valle del Cauca, Colombia, Centro 
Nacional de Productividad (CNP), antiago 
de CaH, diciembre. 

Cerón, B. (2005). Evolución socioam
biental y del espacio geográfico en el valle del 
Patía: el caso de Taminango, Universidad de 
Nariño (A opatía, Alcaldía de Taminango, 
Con ejo Regional Indígena del Cauca, Dele
gación de la Unión Europea para Colombia y 
Ecuador), Pa to. 

Colmenare , G. (1997). Historia econó
mica y social de Colombia: Popayán, una so
ciedad esclavista 1680-1800, tomo n, Bogotá: 
Tercer Mundo Editores. 

Collazo , J.; Romero, J. (2005). «Evolu
ción de la finanzas munkipale del Val1e del 
Cauca y la efectividad de la Ley 617 del 2000, 
1987-2003", En ayo obre Economía Regio
nal, Banco de la República, Cali, marz . 

Collazo, J.; Borrero, S. (2006). "La 
ciedade portuaria regionale en el comercio 
exterior c lombiano: una re eña obre la im
portancia del puert de Buenaventura. 1990-
2004", En ayo obre Economía Regional, 
Banco de la República, Sucur al Calí, núm. 
36, ener . 

ollazo , J; (2012). "Finanza pública 
de Cali: evolución, caract rización y diag
nó tico", Revista Estudios Gerencia/el¡. Docu 
mento pró -imo a publicar. Univer ldad Ice i, 
o tubre-di iembre. 

epartament Admini trativo Na ¡onal 
de Estadí tica (DANE). Cuenta departam n
tale de Colombia 2000-2010. B g tá. 

Departament Admini trativo Nacional 
de E tadí tica (DANE) (2010). Cuenta de
partamentale , ba e 2005: Re ultados y am
bios metodológi o . Direcci ' n de ínte i y 
cuenta na ionales. 

D partament Nacional de Planea-
ción (1977). Cuentas regionale de Colombia 
1960-1975. Bogotá. 

Departamento Nacional de Planeación 
(2010). Resultado del desempeflO fi cal de lo 
municipio 2008-2009 (pre entación), ep
tiembre. 

Gómez, R.; Tabare , E. (2007). Econo
mía y usos de la biodiversidad (cap. 4), Cor
poamazonia e In tituto Humboldt. 

G 'mez, C. (2006). "Convergencia regio
nal en Colombia: un enfoque en los agregado 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



monetario y en el ector exportador", Ensa
yos sobre Economía Regional, Banco de la Re
pública, Cali, núm. 45, eptiembre. 

Gómez, M.; Miller, A.; Rivera, I. (2006). 
"Análi is y predicción de la economía del 
Cauca 1960-2005". Proyecto Sitec. Popayán: 
Editorial Universidad del Cauca. 

I ard, W. (1960). Methods of Regional 
Analysis: an Introduction to Regional Science, 
New York: The MIT Pre . 

La so, H. y Wiley (2006). Putumayo: 
Proyecto piloto de guerra en América Latina. 
Cali: Univer idad del Valle. 

Lira, L.; Quiroga, B. (2009). "Técnica 
de análi i regional", Serie Manuale , núm. 
59. In tituto Latinoamericano y del Caribe de 
Planifica ión Económica y Social (Ilpe ); Co
mí ión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Chile. 

Lora, E. (2008). Técnicas de medición 
económica: metodología y aplicaciones en Co
lombia. Bogotá: Alfaomega, cuarta di ión. 

Narváez, G. (2007). Elemento para La 
historia económica del departamento de Nari 
ño, Pa t : Univer idad d Nariño. 

Ocampo, J. A. (ed .) (1981 ). El de arro
llo económico de Cali en el siglo XX: antiago 
de Cali, 450 arios de historia, Cali : Alcaldía de 
Cali. 

Ortiz, C. H. (2010). "Sobre el crecimien 
to económico del Valle del Cauca: una vi i ' n 
de largo plazo", ponencia en el I Diálogo Eco
nómico Regional, Comité Intergremial del 
Valle. 

Ortiz, C. H.; Uribe, J. I.; Viva , H. (2009). 
"Tran formación indu trial, autonomía tec
nológica y crecimiento económico: e lombia 
1925-2005", documento interno, Departa
mento Nacional de Planeación. 

artículo • 33 

Pineda (2003). "La Casa Arana en el Pu
tumayo. El caucho y el proceso esclavi ta", 
Revista Credencial Historia, edición 160, abril. 

Rhoade , S. A. (1993). "The Herfindalh
Hirschman index", Technical Note, Board's 
Divi ion of Re earch and Stati tics, pp. 188-
189. 

Ruiz, . L.; ánchez, E.; Tabare , E.; Prie
to, A.; Aria , J. C.; Gómez, R.; Ca tellano , D.; 
García, P.; Rodríguez, L. (eds.) (2007). Diver
sidad biológica y cultural del sur de la Ama
zonia colombiana: diagnóstico. Corpoama
zonia; In tituto Humboldt; In tituto inchi; 
UAE PNN, Bogotá. 

Superintendencia de Puertos y Trans
porte (2010). Transporte en cifras: documento 
e tadístico del sector transporte, Bog tá: Repú
blica de e l mbia. 

pizman, L.; Wein tein, M. (2008). "A 
Note on Utilizing the Geometric Mean: When, 
Why and How the Foren ic Economi t hould 
Empl y the Geometric Mean", ]ournal of Legal 
Economic , vol. 1, núm. 15, pp. 43-55. 

Vá quez, J. (1996). "Ge grafía del 
uroccidente colombiano"; Historia del Gran 

Cauca , Univer idad del Valle, In, tituto de E -
tudi del Pacífico. 

Vásquez, E.; Arroyo, J. H. (2006). "Fac
tore ocultos del de arrollo: re eña hi tórica 
del Valle del Cauca (primera parte)", en Ob-
ervatorio Económico y ocial del Valle del 

Cauca (ed.), Reseña histórica, cadenas produc
tivas y aspectos sociales del Valle del Cauca, 
libro 7, Santiago de Cali. 

Viloria, J. (2007). "Economía del depar
tamento de Nariño: ruralidad y ai }amiento 
geográfico", Documentos de Trabajo sobre 
Economía Regional, núm. 87, Banco de la Re
pública. 

monetario y en el ector exportador", En a
yos obre Economia Regional, Banco de la Re
pública, Cali, núm. 45, eptiembre. 

Gómez, M.; Miller, A.; Rivera) 1. (2006). 
"Análi i y predicción de la economía del 
Cauca 1960-2005". Proyecto Sitec. Popayán: 
Editorial Universidad del Cauca. 

I ard, W. (1960). Methods of Regional 
Al1alysis: an Introduction to Regional cience, 
New York: The MIT Pres . 

La so, H. y Wiley (2006). Putumayo: 
Proyecto piloto de guerra en América Latina. 
Cali: Univer idad del Valle. 

Lira, L.; Quiroga, B. (2009). "Técnica 
de análi i regional") erie Manuale , núm. 
59. In tituto Latinoamericano y del aribe de 
Planificación Económica y ocial (I1pe ); Co
mi ión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Chile. 

Lora, E. (2008). Técnicas de medición 
económica: metodología y aplicaciones en Co
lombia. Bogotá: Alfaomega, cuarta edición. 

Nar áez, G. (2007). Elementos para la 
historia económica del departamento de Nari
FIO, Past : Univer idad de Narií1o. 

Ocampo, 1. A. (ed.) (19 1). El de arro
llo económico de Cali en el siglo XX: antiago 
de Cali, 450 años de historia, Cali: Alcaldía de 
Cali. 

Ortiz, C. H. (2010). " obre el crecimien
to económico del Valle del Cauca: una vi ión 
de largo plazo", p nencia en ell Diálogo Eco
nómico Regional, Comité Intergremial del 
Valle. 

Ortiz, C. H.; Uribe, J. 1.; Viva, H. (2009). 
"Tran formación indu trial, autonomía tec
nológica y crecimiento económico: Colombia 
1925-2005", documento interno, Departa
mento Nacional de Planeación. 

artículo· 33 

Pin da (2003). "La Ca a Arana en el Pu
tumayo. El caucho y el proceso esclavi tan, 
Revista Credencial Historia, edición 160, abril. 

Rhoade , S. A. (1993). "The Herfindalh
Hirschman index", Technical Note, Board' 
Division of Re earch and Stati tics, pp. 188-
189. 

Ruiz, . L.; ánchez, E.; Tabare ,E.; Prie
to, A.; Aria, J. c.; G' mez, R.; Castellano, D.; 
García, P.; Rodríguez, L. (eds.) (2007). Diver
sidad biológica y cultural del sur de la Ama
zonia colombiana: diagnóstico. Corpoama
zonia; In tituto Humboldt; Instituto inchí; 
UAESPNN, Bogotá. 

Sup rintendencia de Puerto y Trans
porte (2010). Transporte en cifras: documento 
estadístico del sector transporte, Bogotá: Repú
blica de Colombia. 

pizman, L.; Weinstein, M. (2008). (CA 

Note n Utilizing the Geometric Mean: When, 
Why and How the Forensic Economi t hould 
Employ the Geometríc Mean",journal ofLegal 
Econonzic , vol. 1, núm. 15, pp. 43-55. 

Vá quez, J. (1996). "Ge grafía del 
suroc idente colombiano"; Historia del Gran 
Cauca, Univer. ¡dad del Valle, In tituto de E -
tudio del Pacífico. 

Vá que7., E.; Arroyo, J. H. (2006). "Fac
t re o ultos del de arrollo: re eña hi tórica 
del Valle del Cauca (primera parte)", en Ob-
ervatorio Económico y ocial del Valle del 

Cauca (ed.), Reselia histórica, cadenas produc
tivas y aspectos sociales del Valle del Cauca, 
libro 7, Santiago de Cali. 

Viloria, J. (2007). "Economía del depar
tamento de Nariño: ruralidad y ai Jamiento 
geográfico", Documentos de Trabajo sobre 
Economía Regional, núm. 87, Banco de la Re
pública. 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



anexo 

Anexo 1 
Nota metodológica 

l. Producto interno bruto departamental 16 

Series históricas 

Existen tres fuente principales que han construido cuentas de producción departa
mental coherentes tanto transversal como serialmente: la firma consultora Inandes 
para el DNP, la fundación Centro de Estudios Ganadero y Agrícolas (CEGA) y el 
DANE. El período que abarcan las cuentas económica departamentales para el pre
sente estudio e de de 1960 hasta 2010 (Cuadro A.1). 

Las cuenta regionale "centralizada " consisten en a ignar regionalmente el 
PIB nacional total y sectorial, mediante el uso de indicadore estadí tico más ade
cuado y pertinentes, asociados con las actividades productivas de cada uno de lo 
departamentos de la división político-admini trativa del paí . Así pues, no e trata 
de replicar el complejo sistema de cuentas nacionale , olo se abordan las cuenta de 
producción y generación de valor agregado sectorial, a precio corrientes y constan
te (DANE, 2010). 

En el ca o d ]a cuenta "mixta ", e ta e con truyen a partir de la combina
ción de la medici ' n directa, e decir, de la cifras exi ten te de una variable determi
nada por departamento , y la indirecta (o centralizada) que parte de cifras agregada 
nacionales en cada ector para e timar el valor de cada departamento (CEGA, 2006). 
Hay que re altar, respecto a la cuenta económicas departamentale del períod 
1960-1975, que estas fueron construida en u mayoría a partir de información de
partamental de cada sector, con excepción de lo sectores de caza y pesca, tran porte 
y alquilere neto de vivienda, con los cuales se u ó el método indirecto. En general, 
la suma de lo departamentos fue ajustada para lograr con i tencia con las cuenta 
nacionales que calculaba el Banco de la República. En este ca o tampoco se recons
truye en su totalidad todo el sistema de cuentas nacionales pero tiene como ventaja 
que la dinámica serial del PIB departamental se acerca más a la realidad de la activi
dad económica. 

Las cuenta económicas del período 1960-1975 requirieron un trabajo de re
conciliación transversal antes de ser u ada como insumo de las diferentes estadísti
cas que se calcularon, el cual se pasa a describir. 

En la erie se identificó una discrepancia estadí tica entre la suma del valor 
agregado departamental de las rama de actividad con la cifra expuesta en el libro 
fuente original, por lo cual se adoptó como criterio de reconciliación tomar como 
valor "cierto" el agregado (o suma) sectorial. De esta manera, e cotejaron todos 

16 Extracto del documento en elaboración de Escobar, Moreno y Tapia (2013), "Propuesta de empalme de las 
serie del producto interno bruto (PIB) departamental, 1960-2010", Banco de la Repúbüca, sucursal Cali . 
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Cuadro Al 
Principales de arrollo de cuentas económica departamentaJe 

Período Autor Contenido Base 
División 

Metodología Observaciones 
territorial 

Cuentas de 
22 departamento , 

producción, Cuenta mixtas, Solo e tienen la 

1960- 1975 D P- Inandes ingreso y 1970 
Bogotá D. C. y 

a precios de cuenta a precio 
territorio 

formación bruta 
nacional e 

mercado con tantes 
de capital 

Cuenta de 
producción, 24 departamento 

Cuenta mixta , a 
1975- 2000 CEGA ingre o y 1994 y nuevos 

precios de factores 
formación bruta departamento 
de capital 

Cuenta de 
24 departamento Cuentas centrali-

1980- 1996p DA E 
producción 

1975 y nuevo zada , a precios de 
departamento factore 

--- -
Cuenta de 

Cuentas centrali-

1990 - 2005p DA E 
producción 

1994 33 departamento zadas, a precios de 
factore 

Cuenta de 
Cuenta centrali-

2000-2007p DA E 
producción 

2000 33 departamentos zadas, a precios de 
factores 

Cuenta de 
Cuenta centrali-

m dice 
2000 - 2010p DA E 

producción 
2005 33 departamento zada , a precios de 

encadenado 
factore 

Nota: la cuentas económicas departamentales del período 1960-1975 fueron realizada por la firma consultora Inandes para el 
Departamento acional de Planeación (D P) . 
Fuente: D P (1977), Cuentas regionales de Colombia 1960-1975, Bogotá. CEGA (2006), istema Sllnplificado de cuentas 
departamentales de Colombia (S CD), Bogota. DA E. Cuentas departamenta]e , d1ferentes año 

lo totale por rama de actividad para cada 
año y departamento, con res pe to al agregado 
sectorial, corrigiendo la di paridades. egui
damente se reconciliaron la cifras del PIB na
cional como una urna del PIB departamental 
y, a u vez, la de lo regí tro sectoriale regio
nales respectivos. De esta manera se garantizó 
que la participaciones de los departamentos 
sobre el PIB nacional totalizaran el 100%, al 
igual que la participación de la rama de ac
tividad departamentales en la rama de activi
dad nacional. 

Las cuenta económicas departamenta
le no e trabajan como una erie completa 
porque el proceso de empalme requiere el uso 
de técnicas de reconciliación transver al que 
mantengan el comportamiento en el tiempo de 
las series; es decir, que con erven la tasas 
de crecimiento de las series originales, pero de 
manera simultánea no alteren la estructura 

de participacione sectoriales tanto dentr de 
cada departamento como en el agregado na
cional. Por tanto, la opción e cogida fue hacer 
lo cálculos de lo indicadores al interior de 
las series de cada fuente y así formar una idea 
aproximada de la evolución departamental y 
sectorial, para los fines del documento de la 
composición económica. 

Indicadores estadísticos de evolución de las 
economías regionales 

Con el propó ito de superar los inconvenien
tes metodológicos de e te tipo de ejercicio , 
se calcularon promedios geométricos anuale 
para las décadas de la series disponibles de 
cada fuente, tanto de las tasas de crecimiento 
como de las participaciones. 

Varias razones argumentan la utiliza
ción del promedio geométrico. En primer 
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lugar, porque considera todos los valores de 
la distribución, y adicionalmente presenta 
menor sen ibilidad a los valore extremo , lo 
cual constituye una ventaja cuando se traba
ja con ta as de crecimiento interanuales que 
pueden er muy volátiles en algunos departa
mentos y regiones. No obstante, la formula
ción matemática del promedio geométrico es 
relevante únicamente si todos los números 
son po itivo : 

Teniendo en cuenta la anterior expre
sión, si alguna de la x; e cero o negativa 
(e pecíficamente si el número de negativo 
no e par) , entonce el resultado erá igual a 
cero o puede caer en el terreno de lo número 
imaginario . No ob tan te, existe una olución 
a e te inconveniente, el cual requiere que lo 
valores negativos e transformen en un valor 
equivalent , pero con signo po itivo, median
te la urna d un cambio porcentual a la varia
ción (Spizman y Wein tein, 2008). En el ca o 
de que no tenga un alor p rcentual negati 
vo en conjunto para lo dato , de toda ~ rma 
e debe convertir l valore en u equivalen

te multiplicador d cimal. n este trabajo, el 
equivalente multiplicador decimal corr pon
dió a la suma de la variación porcentual anual 
má la unidad. 

( 
n ) '" 

11 

G =ITa -1=V(a1)(a2)(a3) ... (a )-1 
m ' n 

1= 1 

donde a,= (1 + r), e denominado como equi
valente multiplicador decimal y re la varia
ción porcentual. Es fundamental con iderar 
que, cuando se trata de valores porcentua
le , la media geométrica de dicho valores 
no iempre e exactamente igual a la media 
geométrica de su equivalente multiplicador 
(Spizman y Weinstein, 2008). 

Para el cálculo del promedio geométri
co por décadas de las participacione y va
riaciones del PIB (a precios constantes) de
partamental, regional y del total nacional se 

utilizaron lo iguien te períodos: 1961-1970 
(Inandes ba e 1970); 1971 -1975 (Inande base 
1970); 1976-1980 (CEGA ba e 1994); 1981 -
1990 (DANE base 1975); 1991 -2000 (DANE 
base 1994) y 2001 -2009 (DANE base 2005). 
E to período on una derivación natural de 
la di ponibilidad de las cifra , donde se pri
vilegiaron la fuente de Inandes y DA E, 
por er más cercana metodológicamente. El 
cálculo del promedio geométrico para el pe
ríodo 1971-1980 se calculó como el promedio 
geométrico entre el quinquenio 1971 -1975 
con fuente Inandes y el quinquenio 1976-
1980 con fuente CEGA, po teriormente e 
promediaron lo dos datos. 

Mapa A l 
olombia: coeficiente de e pecialización, 2012 

Coeficiente de especialización 

0,11-0,20 
0,21-0,30 

- 0,31-0,49 
- 0,50-0,65 

o 50 1 00 200 300 400 
-=-.::.-~:=::=--kilómetros 

Fuente: DA E; cálculo del Banco de la República. 
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Dentro de la técnica de análi i regional 
exi te un gran número de herramientas que 
con tituye una valio a ayuda al momento de 
determinar el papel que desempeña cada uni
dad e pacial y su ectores económico den
tro de un contexto territorial mayor (Boi ier, 
1980; Lira y Quiroga, 2009). Para e tose con
sideraron los siguiente indicadores: cociente 
de lo alización y coeficiente de e pecializa
ción, lo cuale analizan la e tructura de una 
determinada región. 

Académicamente, e to indicadores on 
estimado para e tudio de caso con enfoque 
regi nal y ectorial; in embargo, para u cálcu
lo e han utilizado diferente tipo de dato 
como valor agregado, ingre o, nivel de empleo 
y población 18

, egún el contexto de la inve tiga
ción y lo objetivo de e tudio. 

Para e te trabajo e tomó el valor agre
gado, pue to que una variable que mide la 
producción por actividad, ademá de er e -
tándar y comparable, ya que es alculada para 
todo lo departamento del paí , permite ha
cer agregacione regí nale y e tá di ponible 
para vari año . En uanto a la ba e, los in -

17 1 .a prc ente nota metodológica e encuentra basada en el 
documento de Lira} QUtroga (2009). 

1 ~ Los dato de población son usados para calcular indicado
res de concentración poblae~onal por edades o en el ámbito 
geográfico (fsard, 1960). 
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dicadore de localización y e pecialización se 
trabajaron a precios corrientes, dado que su 
estimación e tá ba ada en participacione . 

El orden de lo dato para deducir de lo 
indicadore , con ba e en lo planteado por Lira 
y Quiroga (2009), consiste en conformar una 
matriz ector-región ( ecre) de doble entrada, 
que repre enta lo datos referido a un sector 
(actividad económica) y a una región (depar
tamento) (Cuadro A2). 

donde: 
i = ector o rama de actividad económica; 
j = región o departamento; 
V= variable de análi is; 
V = valor de la variable V, corre pendiente al 

IJ 

ector i y región j; 
IjV,

1 
= valor de V, corre pendiente al total 

ectorial ( ector í); 
IiV =valor de V, corre pendiente al total re-,, 
gional ( ctor j); 
.DI} V,, = valor de V, corre pendiente al total 
global ( uma ectorial y urna regional). 

Ante de pre ntar la de cripci 'n mate
mática y la interpretación de cada indicador, 
e imp rtante tener en cuenta alguna hmita
cione (I ard, 1960): 

• Lo re ultado de los indicadore e tarán 
uj to a de agregar las actividadc con 

la que e trabaje, rama o grand rama 
de actividad, y también de la agregación 

Cuadro A2 
Matriz E tor REgión (SE RE) 

Sector 
Región Total 

1 2 3 n ~ecLor 

V v , v , v , V ¿·y n J 1 

2 v ,, 27 v 2.1 v 2, v 2n Lj 2¡ 

3 V" v 32 V).\ V 
3) v ln LjVJ, 

v ,, v ... V ,, v ,, ¿-y 
J ÍJ 

m V mi m2 vmJ V V ¿ ·y m¡ mn J "'' 
Total región LiV,, LiV,l LiV,J LiV LiV

10 
¿¡¿·y 

IJ J IJ 

Fuente: Boi er (1980) . Técnicas de análisis regional con información limitada, citado por Lira y Quiroga (2009). 
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territorial, e decir, lo re ultado de la re
gión erán diferente de lo resultado de 
cada departamento que la componen. Por 
ello e debe tener claro el porqué de la 
subdivisiones que se van a utilizar en el 
trabajo. 

• Con respecto a e to, Isard (1960) menciona 
que los resultados de cualquier coeficiente 
que está ba ado sobre la desviación entre 
dos ta a , o dos distribuciones porcentua
le , pueden diferir, dependiendo del gra
do de desagregación de las regiones o ec
tore . E decir, el coeficiente disminuye a 
medida que el tamaño (área) de la región 
aumenta o, en otra palabra : a un grado 
de de agregación mayor, el valor del e e
ficiente será más alto. 

• A imismo, los resultado de estos indicado
re no con tituyen una medida absoluta, 
dada u propia naturaleza; e decir, cada 
uno de e tos se calcula teniendo como re
ferencia un área geográfica mayor, en este 
caso el país, ya sea la participación de un 
ector en el total nacional o el crecimiento 

de un ector en el entorno nacional; e to 
hace que lo indicadores ean relativo 
dependiendo d la medida de referencia 
que e tome. Por tanto, estos indicadore 
serán óptimo solo en la medida en que la 
base ea relevante. 

• Otra de las po ible limitacione de e te 
tipo de indicadore e la categorización o 
agrupación de, en este ca o, actividade , 
la cual puede inducir a errores en lo re
sultados, si es que no existe un argumento 
válido para diferenciar entre un grupo y 
otro. Por tanto, e infiere que un cam
bio en el grado de pureza (exactitud) en 
la clasificación del área va a causar gene
ralmente un cambio en el coeficiente. No 
ob tante, para este trabajo no se presenta 
e te problema debido a que las cuenta 
del PIB e tán en la misma desagregación 
de actividades, ya sea por ramas o grande 
rama. 

La descripción de cada indicador y la in
terpretación de los resultados es la siguiente: 

• Cociente de localización ( Q ) 
lj 

Este indicador muestra la relación entre la 
participación que tiene un ector en el total de 
producción del departamento y la participa
ción del mismo sector en la producción total 
nacional. Lo que se pretende e identificar qué 
sectore on más importante en el departa
mento que en el país. 

Q = [(V!LiV)/(LJ.V.f¿¡¿J·V.)] 
lj lj 1) lj lj 

Lo valores de Q son: 
1) 

Q = 1 cuando el tamaño relativo del ec-
tor i en la región j es igual al tamaño relativo del 
mi mo sector en todo el país; es decir, no exi te 
una e pecialización regional en este sector. 

Q < 1 cuando el tamaño relativo del sec-
IJ 

tor i en la región j es menor al tamaño relativo 
del mi mo ector en todo el paí . Tampoco 
podría hablar e en tal ca o de e, pecialización. 

Q . > 1 cuando el tamaño relativo del ec-
IJ 

tor i en la región j es mayor al tamaño relativo 
del mi mo ector en el paí en su conjunto. n 
e te ca o e trata de una e pecialización regio
nal en e ta actividad. 

Como lo menciona I ard ( 1960), e te indi
cador tiene la ventaja de ser u ado no olamente 
en el ámbito económico, también puede ser e ti 
mado para relacione de población dentro de un 
territorio, lo cual de embocaría en coeficiente 
de a ciación geográfica, concentración de la 
población y redistribución, entre otro . 

• Coeficiente de especialización ( Q,) 

Este indicador es una medida de similitud en
tre la e tructura económica del departament y 
la estructura económica del paí . e presenta el 
valor del indicador para el departamento, mo -
trando que cuando el indicador se aproxime a 
cero exi te imilitud entre la composición eco
nómica del departamento y la del país, mientras 
que i el valor se aproxima a 1, las do estructuras 
son diferentes, indicando la exi tencia de algún 
grado de especialización en el departamento. 

Qr= ~*¿i {ABS [(V!Li V)- (¿J·v. ¡¿¡¿J·V)]} 
IJ 1) 1) 1) 
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territorial, e decir, lo re ultado de la re
gión erán diferente de lo re ultado de 
cada departamento que la componen. Por 
ello se debe tener claro el porqué de la 
ubdivisiones que e van a utilizar en el 

trabajo. 
• Con respecto a e to, Isard (1960) menciona 

que lo re ultados de cualquier coeficiente 
que e tá basado obre la desviación entre 
dos ta a , o do distribuciones porcentua
les, pueden diferir, dependiendo de] gra
do de desagregación de las regiones o ec
lore . E decir, el coeficiente disminuye a 
medida que el tamaño (área) de la región 
aumenta o, en otra palabra: a un grado 
de de agregación mayor, el valor del coe
ficiente erá más alto. 

• A ¡mi m , lo re ultado de e tos indicado
re no con tituyen una medida absoluta, 
dada u propia natural za; es decir, cada 
uno de e to se calcula teniendo com re
ferencia un área geográfica mayor, en t 
ca o el paí , ya ea la participación de un 
ect r en 1 total nací nalo el crecimiento 

de un ector en el ent rno nacional; e to 
haee qu lo indicadore ean relativo 
dependiend d la medida de referen ia 
que e tome. Por tanto, e tos indicadore 
erán óptimo 10 en la medida en que la 

base ea relevante. 
• tra de las posible limitaci ne de 

tip d indicadores e la categoriza i ' n o 
agrupación de, en este ca o, actividade , 
la cual puede inducir a errores en lo re-
uitados, si e que no existe un argum nto 

válido para diferenciar entre un grupo y 
tro. Por tanto, e infiere que un cam

bio en el grado de pureza (exactitud) en 
la clasificación del área va a cau ar gene
ralmente un cambio en el coeficiente. No 
ob tante, para este trabajo no se presenta 
este problema debido a que las cuentas 
del PIB e tán en la misma desagregación 
de actividade ,ya ea por ramas o grandes 
rama. 

La de cripción de cada indicador y la in 
terpretación de lo resultado es la siguiente: 

• Cociente de localización (Q ) 
1) 

Este indicador muestra la relación entre la 
participación que tiene un ector en el total de 
producción del departamento y la participa
ción del mi mo sector en la producción total 
nacional. Lo que se pretende e identificar qué 
sectore son más importante en el departa
mento que en el país. 

Q = [(VILiV,)I(L)'VILiL)'V)] 
1) I} I} 1) IJ 

Lo valores de Q son: 
IJ 

Q . = 1 cuando el tamaño relativo del sec-
tor i en la región j es igual al tamañ relativ del 
mi mo s ctor en todo el paí ; e decir, no exi te 
una e pecializacíón regional en este sector. 

Q < 1 cuando el tamaño relativo del ec-
1) 

tor i en la región j es menor al tamaño relativo 
del mi mo ect r en todo el paí . Tamp o 
podría hablar e en tal ca de e peciaJización. 

Q . > 1 cuando el tamaño relativo del ec-
IJ 

tor ; en la región j es may r al tamaño relativo 
del mi mo eetor en el paí en u conjunto. En 
e te cas se trata de una e pecialización r gio
nal en ta actividad. 

Como 1 menciona 1 ard (1960), e te indi
cador tiene la ventaja de er u, ado no olamente 
en el ámbito económico, también puede ser e ti 
mado para relacione de poblaci ' n dentro de un 
territori , lo cual de embocaría en coeficiente 
de ciación geográfica, concentrad ' n de la 
población y redistribución, entre otros. 

• Coeficiente de especialización (Q,) 

E te indicador es una medida de similitud en
tre la e tructura económica del departamento y 
la e tructura económica del paí. e presenta el 
valor del indicador para el departamento, mo -
trando que cuando el indicador se aproxime a 
cero existe similitud entre la c mpo ición eco
nómica del departamento y la del paí , mientras 
que i el valor se aproxima a 1, las do estructura 
son diferente ) indicando la exi tencia de algún 
grado de especialización en el departamento. 

Qr= ~* Li {ABS [(V/Li V) - (L)'V ILiLj'V¡)]} 
IJ IJ I} ) 
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