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Presentación La revista Actualidad Económica de Bogotá, D.e. es un medio de
divulgación de la Secretaría de Hacienda Distrital, que busca informar
periódicamente, a analistas y al público en general, sobre el desempeño
económico y fiscal de la ciudad.

Como de costumbre, se ofrece información hasta el primer trimestre
de 2005, examinada en siete capítulos, así: Finanzas Públicas, Pro-
ducto Interno Bruto, Comportamiento Económico Sectorial, Pre-
cios y Costos, Mercado Laboral, Sector Externo y Sector Financiero.

Adicionalmente, este número brinda dos novedades. Una es nuestro
Informe Especial sobre el efecto fiscal que representaría para el Distrito
Capital el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Co-
lombia (TLC), cuyos autores son Alvaro Moreno, profesor de
macroeconomía y crecimiento de las Universidades Nacional y Exter-
nado, y Héctor Martínez, experto en economía internacional, con la
asistencia de Camilo Barrios, economista de la Universidad de Los An-
des. La investigación explica, por una parte, los procesos de desindus-
trialización y consolidación de una economía de servicios en la capital,
dentro de un análisis de sus fuentes de crecimiento. Por otra, examina
el comercio exterior de la capital entre 1994 y 2003, así como sus rela-
ciones con las finanzas públicas, para finalizar con el planteamiento de
escenarios alternativos del efecto fiscal del TLC sobre la Hacienda
distrital.

La otra novedad es un pequeño grupo de series estadísticas sobre la
economía y las finanzas públicas y el bienestar de Bogotá. Estas series
son una primera entrega de una información útil para investigadores
y analistas de estos temas y para funcionarios que puedan requerirla.
Se incluyen 46 series sobre población total, demografía laboral, po-
breza y desigualdad, producción total y sectorial, precios, comercio
exterior, ingresos y gastos públicos, transferencias de la nación e
interdistritales y deuda pública. Los períodos varían con la disponibi-
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lidad y validación juiciosa que se hizo de la información, pero, en la
mayoría de los casos, se cubren períodos superiores a 30 años. Aunque
somos concientes de la parcialidad de esta información, nos pareció
que iniciar el esfuerzo de construir un compendio estadístico de las
variables económicas, sociales y fiscales es una empresa necesaria para
estimular el estudio de la ciudad.

Confiamos reflejar nuestra intención de informar y examinar con trans-
parencia y rigor técnico las estadísticas fiscales y económicas de la ciu-
dad, así como esperamos ganar la aceptación de nuestros amables lec-
tores, quienes son el motivo de este esfuerzo.



Resumen Asociado a las importantes acciones dirigidas al aumento de la inversión
social, la Administración Distrital continúa con el propósito de mantener el
buen estado de sus finanzas, garantizando su sostenibilidad. Los gastos recu-
rrentes, si bien inflexibles, son plenamente cubiertos con los recursos perma-
nentes. Inclusive, en sectores como la educación, la salud y el bienestar so-
cial, que en la mayoría de las entidades territoriales se financian exclusiva-
mente con las transferencias de la Nación, el Distrito financia con recursos
propios cerca del 40% de la inversión total (para 2005 más del 50%). Esto,
en el contexto de una expansión significativa de la cobertura de los servicios
sociales y de los buenos resultados, parciales, de programas como "Bogotá
sin hambre" y "Salud a su Hogar".

A abril de 2005, la inversión directa de la Administración Distrital registraba
una ejecución presupuestal de 27,4% y un incremento de 2,9% real frente a
la ejecutada a abril de 2004. Tal como está previsto en el presupuesto, la
ejecución a abril muestra que la mayor parte de los recursos se han dirigido al
Eje Social y al Eje Urbano Regional. En 2004, la inversión directa fue de
$3,5 billones, que equivalen a 6,5% del PIB distrital. Para 2005, asciende a
$4,7 billones (7,7% del PIB) Ysu distribución guarda una estrecha relación
con la observada en el Plan de Desarrollo: Eje Social con el61 %, Eje Urbano
Regional con el 30%, Eje de Reconciliación con el 4%, y Gestión Pública
con el 5%.

La coyuntura es buena, no sólo en lo que tiene que ver con la inversión pública
y sus resultados. Los primeros cuatro meses de 2005 muestran un comporta-
miento positivo para la industria, comercio y construcción de la ciudad. Las
señales de buen comportamiento de muchos de los indicadores sectoriales y las
expectativas positivas que mantienen los empresarios, especialmente en las ac-
tividades relacionadas con la demanda de principios y medianos de año, hacen
prever que el primer semestre del año continuará con resultados alentadores en
los sectores analizados. Esta confianza positiva también se refleja en los
indicadores de clima de negocios y confianza sectorial.
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A pesar de lo anterior, y como se ha reseñado en los dos pasados números de
Actualidad Económica de Bogotá, la dinámica no es generalizada para todos
los subsectores, ni tampoco sostenida en todos los meses de 2005. En la
industria, el comercio y la construcción los mejores crecimientos se observa-
ron en los subsectores cuya demanda está asociada con el consumo de bienes
costosos. Por su parte, los subsectores asociados con productos básicos de la
canasta familiar o el comportamiento de los bienes y servicios a los que acce-
de la población con los menores ingresos, después de muchos meses de con-
tinua caída, en 2005 han presentado cierta recuperación.

En términos generales, 2005 empezó bien en ventas, pero los empresarios
manifiestan que la escasez de demanda y el contrabando son dificultades
apremiantes. Otros problemas también se ha han hecho importantes, como
la escasez de materia prima nacional e importada.

En cuanto al empleo, aunque ha mejorado y se observa una reducción de la
tasa de desempleo tanto en el orden nacional como local, la dinámica de la
actividad económica no ha sido suficiente para conseguir un crecimiento
sostenido del empleo. Bogotá, pese a tener uno de los mercados más eficaces
en cuanto a generación de puestos de trabajo, con tasas de ocupación bastan-
te superiores a las del total nacional, también registra una tasa de desocupa-
ción mayor. Esto, debido principalmente a que la tasa de participación labo-
ral es mucho más alta en la capital que en el resto del país.

Del comportamiento del mercado laboral bogotano durante el primer tri-
mestre de 2005, se destaca el crecimiento del empleo y la reducción de la tasa
de desempleo. Con relación al mismo período de 2004, se crearon en la
ciudad 100 mil nuevos empleos por 10 que la tasa de desempleo se redujo en
1,8 puntos porcentuales, al pasar de 16,9% en el primer trimestre de 2004 a
15,0% en 2005.

En el tema de precios, la inflación continúa la tendencia descendente de los
últimos años y las condiciones macroeconómicas, tanto externas como in-
ternas, apuntan a señalar que la meta fijada para este año, por el Banco de la
República, entre 4,5% y 5,5%, se cumplirá sin mayores contratiempos. Sin
embargo, es de tener en cuenta que en la reducción de la inflación a marzo
de 2005 han tenido un efecto importante los grupos de bienes y servicios
diferentes a alimentos, pues mientras la inflación total, anual, a marzo, para
la Nación, fue de 5,0%, la inflación de alimentos fue de 5,5%. Lo mismo
ocurrió para Bogotá, donde la inflación total anual, al cierre del primer tri-
mestre, se ubicó en 4,8%, en tanto que la de alimentos fue de 5,6%.

En el sistema financiero nacional se destaca el aumento, en 10,6% nominal,
de las captaciones, entre diciembre de 2004 y marzo de 2005. En Bogotá
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dicho incremento fue de 23%, con lo cual concentró el 55% de las captacio-
nes del país. Lo anterior es una señal clara de la amplia liquidez que presenta
la economía nacional y particularmente la bogotana.

Finalmente, el sector externo presenta una dinámica acorde con la buena
coyuntura económica, En 2004, las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca
tuvieron un valor de US$2.626,2 millones, lo que significó una participa-
ción de 23,5% en el total nacional, sin incluir café ni petróleo, y un creci-
miento anual de 31,5%.

Con respecto a las importaciones, los empresarios de la ciudad importaron,
en el período enero-marzo de 2005, US$1.579,2 millones, dólares CIF, lo
que representa un crecimiento de 6,3%, con respecto al mismo período del
año anterior. Por su parte, el departamento de Cundinamarca importó
US$611,3 millones, para un crecimiento de 12,2%, con respecto al primer
trimestre del año anterior. Sumados ambos volúmenes de importaciones,
representaron el 48,0% del total importado en el país.

El hecho más sobresaliente de este primer trimestre es la aparición de China
como el segundo proveedor de bienes de los empresarios bogotanos, después
de Estados Unidos, con una participación de 9,6% en el total importado por
la ciudad; Estados Unidos sigue ocupando el primer lugar, 20,4% del total.
Le siguen en importancia México (9,5%), Brasil (6,4%) y Corea del Sur
(5,2%).
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Finanzas Públicas de Bogotá*

1.1. EL RESULTADO FISCAL DISTRITAL

En contraste con la mayoría de las entidades
territoriales colombianas, donde el déficit fiscal
es permanente, afectando el balance fiscal con-
solidado de la Nación, en el Distrito Capital la
situación es completamente distinta: los gastos
recurrentes, si bien inflexibles, son plenamente
cubiertos con los recursos permanentes. Inclu-
sive, en sectores como la educación, la salud y
el bienestar social, que en la mayoría de las en-
tidades territoriales se financian exclusivamen-
te con las transferencias de la Nación, el Distri-
to financia con recursos propios cerca del 40%
de la inversión total (para 2005 más del 50%).
Esto, en el contexto de una expansión significa-
tiva de la cobertura de los servicios sociales y de
los buenos resultados, parciales, de programas
como "Bogotá sin hambre" y Salud a su Hogar.

El presenta análisis depura cifras para mostrar
para mostrar los ingresos y gastos de cada vi-
gencia fiscal y su correspondiente resultado ope-
racional, neto de transferencias interdistritales,
De acuerdo con el Manual de Estadísticas de
Finanzas Públicas del Fondo Monetario Inter-
nacional (revisión 2001), este resultado se con-
sidera resultado operacional bruto, porque no
se deduce el consumo de capital fijo ocurrido
en la vigencia, y puede asimilarse al resultado
fiscal global, debido a que dentro de los ingre-
sos (recursos de capital) se incluye el producto
de la venta de activos fijos. Por esta razón, en

Elaborado por José Vicente Castro Torres.

los ingresos se omiten los desembolsos de cré-
dito, y en los gastos, las amortizaciones de la
deuda. De igual manera, de los ingresos de las
Empresas Industriales y Comerciales se exclu-
yen los saldos iniciales de caja, y de los gastos,
las cuentas por pagar.

La fuente de las cifras es la ejecución presupuestal,
según la cual, los ingresos incluyen los reconoci-
mientos y los gastos, las reservas. De igual mane-
ra y para evitar doble registro, en las cifras co-
rrespondientes a 2005, tanto en ingresos como
en gastos, se omiten los registros correspondien-
tes a reservas de 2004, trasladadas de acuerdo
con lo establecido en la Ley 819 de 2003.

1.2. CONSOLIDADO DISTRITAL

1.2.1. Resultado global

El consolidado a abril de 2005, registra un cre-
cimiento de 25,5% de los ingresos, frente al
mismo período del año anterior, causado ex-
clusivamente por los mayores ingresos de capi-
tal recibidos en la Administración Central, pues
los ingresos corrientes presentan una baja diná-
mica de crecimiento. Por su parte, los gastos
crecen 5,6%, destacándose el buen comporta-
miento de la inversión de las Empresas, y den-
tro de éstas, la ejecutada por la Empresa de Acue-
ducto y Alcantarillado de Bogotá.

El tamaño de la administración pública en una
economía está dado por la participación del
gasto público en el PIB, que para Bogotá fue de
9,6% en 2004, inferior en casi un punto por-
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centual respecto del año anterior. Reducción ésta
que se dio en la Administración Central y des-
centralizada, tanto en inversión como en gastos
corrientes. De acuerdo con el presupuesto para
2005, se espera que esta relación sea de 11,9%,
dado el mayor gasto de inversión en la Adminis-
tración Central y en los Establecimientos PÚ-
blicos (cuadro 1.1).

Para 2005, se espera un crecimiento en los in-
gresos de 16,5% real (cuadros 1.2 a 1.4), causa-
do por los recursos de capital. Dentro de éstos,
que registran un crecimiento real de 150%, so-
bresalen los recursos presupuestados en la Ad-
ministración Central por reducción de capital
de las empresas, por valor de $286.576 millo-
nes, y los recursos por venta de activos (titulari-
zación de facturación futura) de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB),
con un presupuesto de $439.648 millones. Por
su parte, los gastos totales presupuestados cre-
cerán 25,0% real, destacándose un aumento en
la inversión de $1,3 billones.

Por último, vale la pena mencionar que en 2005
la presión tributaria, que ejerce la Administra-
ción Distrital sobre los bogotanos, se manten-
drá en 4%, dado el aumento más que propor-
cional del PIB frente a los ingresos tributarios
distri tales (cuadro 1.1).

1.2.2. Composición de ingresos y gastos

En términos generales, la ejecución consolidada
de ingresos a abril de 2005 presenta una estruc-
tura de participaciones, por nivel de gobierno,
similar a la de abril de 2004. Sin embargo, dados
los ingresos de capital de la Administración Cen-
tral, la composición por rubros cambia en favor
de los recursos de capital (cuadros 1.5 y 1.6).

La mayor parte de los ingresos distritales son
generados por la Administración Central. En
2004, su participación en los ingresos consoli-
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dados fue de 69%. Por su parte, las Empresas
generaron el 21% y los Estapúblicos el 10%.
Esta composición ha sido prácticamente cons-
tante durante los últimos cuatro años, mientras
que para 2005, de acuerdo con el presupuesto,
se evidencia una pequeña reducción de la parti-
cipación a favor de las Empresas, teniendo como
causa el aumento de los recursos de capital de
estas últimas.

La participación de los Estapúblicos en el total
de ingresos ha sido tradicionalmente pequeña,
alrededor de 10%, pues la mayor parte de los
ingresos recibidos por dichas entidades corres-
ponden a transferencias de la. Administración
Central. De igual manera, en el consolidado de
los Estapúblicos, el Fondo Financiero Distrital
de Salud, el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU) yel Fondo de Educación y Seguridad Vial
(Fondatt) representan el 70% de los ingresos co-
rrientes.

En 2004, los ingresos corrientes generaron el
64,1% de los ingresos totales, y para 2005, debi-
do a los mayores recursos de capital presupues-
tados por la Administración Central (descapita-
lización empresas) y por la Empresa de Acueducto
(venta de activos-titularización de facturación),
dicha participación estará por el orden del 55% .•

Las transferencias recibidas por el Distrito, es-
pecialmente de la Nación, representan alrede-
dor de la cuarta parte de los ingresos totales.
Los recursos de capital presentan una alta va-
riabilidad a través del tiempo, ya que incluyen
los ingresos extraordinarios que obtiene la Ad-
ministración Distrital. En 2004 participaron
con el 10,7%, para 2005 lo harán con el 23%.

En cuanto al gasto, la composición para el total
del Distrito a abril de 2005 presenta proporcio-
nes similares a las observadas en el mismo perío-
do del año anterior. Por sectores, los estableci-
miento públicos y los fondos de desarrollo local
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registran una menor participación, dado el me-
nor dinamismo de la ejecución de inversión frente
a un importante aumento de ésta en la Adminis-
tración Central (cuadros 1.7 y 1.8).

1.2.3. Inversión
A abril de 2005, la inversión directa de la Ad-
ministración Distrital (no incluye los pasivos
exigibles ni las inversiones atribuidas a Otras
Entidades y Fondos) registraba una ejecución
presupuestal de 27,4% y un incremento de 2,9%
real frente a la ejecutada a abril de 2004. Tal
como está previsto en el presupuesto, la ejecu-
ción a abril muestra que la mayor parte de los
recursos se han dirigido al Eje Social y al Eje
Urbano Regional (cuadros 1.9 a 1.11). En 2004,
la inversión directa fue de $3,5 billones, que
equivalen a 6,5% del PIB distrital. Para 2005,
asciende a $4,7 billones (7,7% del PIB) Y su
distribución guarda una estrecha relación con
la observada en el Plan de Desarrollo: Eje So-
cial con el 61%, Eje Urbano Regional con el
30%, Eje de Reconciliación con el 4%, y Ges-
tión Pública con el 5%.

1.3. ADMINISTRACiÓN CENTRAL

Los ingresos de la Administración Central, sin
recursos del crédito, acumulados a abril de 2005,
con una ejecución presupuestal del 36%, pre-
sentan un crecimiento real de 32%, frente al
mismo período del afio anterior, debido a los
mayores ingresos por concepto de recursos del
balance y utilidades de las Empresas. Aunque los
ingresos tributarios registran una reducción de
3,6%, en especial por el menor recaudo de im-
puesto predial, ello obedece a la diferencia de las
fechas de vencimiento (cuadros 1.12 a 1.19).

El presupuesto de ingresos para 2005 deja los
tributarios y las transferencias prácticamente en
el mismo nivel de 2004 y coloca el crecimiento
de los ingresos totales en función de los recursos

de capital, específicamente en la devolución, por
parte de la ETB y la Empresa de Energía de
Bogotá, de parte del capital del Distrito en di-
chas entidades.

Los gastos' acumulados a abril de 2005 presen-
tan, también, una dinámica importante, dejan-
do ver una ejecución más acelerada que la del
afio anterior. A abril, la ejecución presupuestal
de gastos era de 24,1%, con una variación real
del 21% frente a abril de 2004. La ejecución to-
tal de 2004 presentó una reducción de 1,4% real,
como consecuencia de la disminución de la in-
versión en 4,7%, para 2005 se prevé un aumen-
to de 24,7% en la inversión.

De otra parte, es destacable la evolución de los
indicadores de deuda de laAdministración Cen-
tral, ya que la relación Intereses/Ahorro Operacio-
nal pasó de 12,03% en 2003 a 9,97% en 2004,
y el Saldo de la deuda/Ingresos Corrientes bajó, de
63,47% a 44,88%. Es de tener en cuenta que en
este aspecto han contribuido tanto el buen com-
portamiento de los ingresos corrientes como la
apreciación del peso frente al dólar.

1.4. ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Los Establecimientos Públicos distritales son
entidades constituidas para llevar a cabo accio-
nes públicas en los diferentes sectores. El IDU
y el Fondo Financiero de Salud ejecutan alrede-
dor del 70% de la inversión consolidada de los
Estapúblicos.

El gasto de la Adminisuación Central se clasifica en: gastos de
funcionamiento (servicios personales, gastos generales y apor-
tes patronales), servicio de la deuda (intereses de la deuda, bo-
nos pensionales y Fonpet) e inversión. En servicio de la deuda
se registran los pagos por amortización de capital, pero en este
capítulo no se incluyen, con el fin de determinar un resultado
puramente operacional. Todos los rubros (funcionamiento,
deuda e inversión) incluyen las partidas que para cada uno de
los propósitos transfiere la Administración Central a los Esta-
públicos, Fondo de Pensiones, fondos pasivos de entidades en
liquidación, fondo de compensación disrrital, Polida Metro-
politana, alumbrado público, etc.

Dirección de Estudios Económicos
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La ejecución de ingresos y gastos de los estable-
cimientos públicos a abril de 2005 muestra,
frente al mismos período de 2004, un crecimien-
to de 25,7% en los primeros, y una reducción
de 19,5% en los segundos. El aumento de los
ingresos está dado, principalmente, por el ma-
yor valor de recursos transferidos por la Admi-
nistración Central al Fondo Financiero Distrital
de Salud (cuadros 1.20 y 1.21).

En el presupuesto para 2005 de estas entidades,
se destaca el aumento, en 22%, de los ingresos
por transferencias de la Administración Central,
los cuales se traducen en un incremento impor-
tante de la inversión, 31%, en especial la ejecu-
tada por el Fondo Financiero Disrrital de Salud,
con un crecimiento real de 37,5%.

1.5. EMPRESAS INDUSTRIALES
y COMERCIALES DEL DISTRIT02

Los ingresos totales de las Empresas presenta-
ron, a abril del presente año, un crecimiento de
9% frente a abril de 2004, generado por las trans-
ferencias de laAdministración Central aTransMi-
lenio. Por su parte, los gastos crecieron 17,2%,
destacándose la inversión realizada por la Em-
presa de Acueducto (cuadros 1.22 y 1.23).

Los ingresos totales de las Empresas crecerán en
2005, de acuerdo con el presupuesto, 35,9% real,
como consecuencia del aumento de los recursos
de capital de la EAAB, por concepto de venta de
activos. Se prevé que los recaudos por la presta-

Con la intención de estructurar un esquema de caja, el Decre-
to 317 de abril de 2000 cambió la presentación de la ejecución
presupuestal de las Empresas. En este análisis, las cifras se ajus-
tan para presentar, al igual que en los Estapúblicos y la Admi-
nistración Central, lo ejecutado en la vigencia. Razón por la
cual los totales de los cuadros presentados aqul no coinciden
con los totales de ejecución presupuestal. Las Empresas Indus-
triales y Comerciales del Distrito son: Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Canal Capital Lrda., Lo-
tería de Bogotá, TransMilenio S.A., Metrovivienda, Empresa
de Aguas de Bogotá S.A. y Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá.

Secretaría de Hacienda Distrital

ción del servicio de acueducto se reduzcan en
1,4%. El aumento de los ingresos permitirá un
buen crecimiento de la inversión, 28,8%, que en
su mayor parte se dirige al Eje Urbano Regional.

1.6. EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
y FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

Los ingresos por venta de servicios (rentas con-
tractuales) de las Empresas Sociales del Estado
presentan a abril de 2005 una reducción de
7,1% y una ejecución presupuestal de 21%.
Considerando que estas cifras corresponden a
la tercera parte del año, a menos que se aumen-
ten de manera importante las ventas durante
los meses siguientes, será difícil alcanzar la meta
de ingresos presupuestada (cuadros 1.24 y 1.25).

Los Fondos de Desarrollo Local muestran una
desaceleración en el ritmo de ejecución, pues
mientras a abril de 2004 habían ejecutado
$37.590 millones, al mismo mes de 2005 la eje-
cución apenas llegaba a $14.673 millones (cua-
dro 1.26). La inversión registrada en 2004 cre-
ció 13% real, frente a la de 2003.

Se destacan, por su participación en el total de
recursos, en 2004, las localidades de Ciudad
Bolívar, 11,9%, San Cristóbal, 10,6%, Suba,
8,8%, Kennedy, 8,7%, y Engativá, 8,2%. De
igual manera, estas localidades tendrán la ma-
yor participación dentro de la inversión total
presupuestada para 2005.
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Gráfico 1.1.
Ingresos Tributarios y PIB distrital
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Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 1.2.
Gastos de la Administración DistritalíPIB distrital
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Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La tendencia del
crecimiento económico
de la ciudad presenta un
quiebre positivo en
2004, que se mantiene
en las expectativas de
2005. Con ello, la
dinámica del crecimiento
del producto es levemen-
te mayor a la de los
tributos. Así, la presión
tributaria pasa de 4,2%
en 2004 a 4% en 2005.

Comúnmente, el tamafio
de lo público en una
economía se mide por el
volumen de su gasto. En
Bogotá, el gasto público
disrrital representa
alrededor de la décima
parte del producto de la
ciudad. Para 2005, se
espera un aumento
importante de dicho
gasto, concentrado
especialmente en
programas sociales, como
la educación, la salud, el
suministro de alimentos
yel bienestar infantil.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 1.3.
Ingresos Tributarios Percéptta e Inversión Percápíta
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Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La inversión percápita
distrital muestra un
crecimiento importante
para 2005, al pasar de
$515 mil en 2004 a $684
mil en 2005. Las fuentes
de financiación adiciona-
les al esfuerw tributario
de los bogotanos han
sido, en su orden, las
transferencias de la
Nación, las tasas de
retribución por acueducto
y alcantarillado, los
recursos de capital y en
menor medida los
recursos del crédito.

Gráfico 1.4.
Impuesto por Delineación Urbana y la Recuperación de la Construcción
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Fuente: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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En 2004, a diferencia de
los años anteriores, se
observa una ligera
variabilidad en el recaudo
por delineación urbana,
mientras que las obras en
construcción continuaron.
subiendo en el segundo y
tercer semestres. Sin
embargo, para finales de
2004 y principios de
2005. el área de obras en
proceso se estancó y el
recaudo por el impuesto
de delineación se redujo,
volviendo a los niveles de
finales de 2003.
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Gráfico 1.5.
Salud y Educación: Transferencias de la Nación/Gasto total
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Fuente: SHD, Dirección de Estudios Econ6micos.

Gráfico 1.6.
Gastos en Salud y Educación/PIB Distrital
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Fuente: SHD, Dirección de Estudios Econ6micos.

Las transferencias de la
Nación para salud y
educación venían finan-
ciando más de la mitad del
gasto total distrital en estos
sectores, especialmente
desde 2002, con· el nuevo
régimen de transferencias
territoriales. Sin embargo,
la participación de las
transferencias en el gasto de
dichos sectores, presupues-
tado para 2005, se reduce
considerablemente, dado el
mayor volumen de recursos
propios del Distrito
dirigidos a salud y
educación.

Para 2005, se espera que
la inversión en salud y
educación llegue a casi
cuatro puntos del PIB
disrrital. Es decir, una
cuarta parte más del nivel
de los últimos afios. Esto
es una inversión de $2,4
billones en dichos
sectores, de los cuales
más del 50% correspon-
den a recursos propios
del Distrito .

Direcd6n de Estudios Ec0n6micos
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Gráfico 1.7.
Saldo de la deuda/Ingresos Corrientes
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Fuente: SHD, Dirección de Crédito Público.

Gráfico 1.8.
Intereses! Ahorro Operacional
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Fuente: SHD, Dirección de Crédito Público.
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El saldo de la deuda
pública de la Administra-
ción Central de Bogotá
permanece en niveles
prudentes y por debajo
del tope establecido en la
Ley 358 de 1997 (80%
de los ingresos corrien-
tes). El descenso de este
indicador, a partir de
2003, obedece al
crecimiento de los
ingresos corrientes del
Distrito y a la apreciación
del peso frente al dólar.

El indicador sobre
capacidad de pago en el
Distrito Capital ha
permanecido en niveles
muy inferiores al
establecido en la Ley 358
de 1997 (40% del ahorro
operacional). A lo cual ha
contribuido la mayor
intervención del Distrito
en el mercado de
capitales para la obten-
ción de recursos, con el
programa de emisión de
bonos.
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Todas las cifras que aparecen en los cuadros de esta sección corresponden a ejecución presupuestal del
Distrito.

Cuadro 1.1.
Participación del sector público distrital en la economía bogotana!

2001-2005 (indicadores como porcentaje del PIS distrital)

Ingreso Tributario Percápita ($ corrientes) 204.906 233.637 297.095 336.463 345.781

Ingreso Tributario Percápita ($ de 2004) 246.292 262.479 313.430 336.463 329.315

Ingresos Corrientes 5,6 6,1 6,6 6,8 6,6
• Ingresos Tribularios 3,2 3,4 4,0 4,2 4,0

Ingresos por Transferencias 2,4 2,6 2,7 2,7 2,6

Ingresos de Capital 1,3 1,8 1,5 1,1 2,7

Ingresos Totales 9,3 10,5 10,7 10,6 11,9

Ingresos Administración Central 6,4 7,2 7,4 7,4 7,8

Ingresos Establecimientos Públicos 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1

Ingresos Empresas Distritales 2,0 2,1 2,3 2,2 3,0

Gastos Corrientes 3,6 3,4 3,3 3,1 3,5

Gastos de Inversión 6,6 6,5 7,2 6,5 8,0

Gastos Totales1 10,2 9,8 10,5 9,6 11,5

Gastos Administración CentraP 4,1 3,7 4,1 3,7 4,5

Gastos Establecimientos Públicos 1 2,8 2,6 2,7 2,6 3,3

Gastos Empresas Dislritales 1 2,3 2,4 2,5 2,2 2,6

Gastos Fondos de Desarrollo tocal' 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Gastos Otras Empresas y Fondos 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7

Inversión Percápita ($ corrientes) 422.288 444.216 537.866 514.875 683.815

Inversión Percápita ($ de 2004) 507.581 499.053 567.438 514.875 651.252

1/ Neto de transferencias Interdislritales, p: Presupuesto.
Fuente: SHD, Dirección Dislrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.2.
Ingresos y gastos de la Administración Distrital1l

, 2001-2005
($ millones)

Corrientes 2.376.820 2.816.403 3.370.458 3.826.902 4.017.875 1.231.095 1.218.130
Tributarios 1.346.904 1.568.226 2.039.857 2.365.308 2.484.743 786.988 789.002
No Tributarios 1.029.916 1.248.177 1.330.601 1.461.593 1.533.133 444.107 429.128
Transferencias 1.030.901 1.208.673 1.378.765 1.509.133 1.614.988 395.298 483.679
Recursos de Cepltaf 529.820 830.388 749.766 637.516 1.673.332 84.029 553.057

Gastos de Funcionamiento 1.230.010
Servicio Deuda Pública 21 292.113
Inversión 2.775.824

1.270.332
281.147

2.981.684

1.378.111
295.725

3.692.990

1.383.331
377.912

3.619.532

1.609.231
540.535

4.913.816

549.092
124.048

1.221.183

627.607
136.411

1.336.498

Déficit o Superávit ·360.406 322.300 132.164 592.776 242.613 ·183.901 154.350

1/ Neto de transferencias interdistritales. 2/ A partir de 2001 incluye partidas para bonos pensionales (Ley 617 de 2000) y Fonpet (Ley 549 de 1999).
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto y Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 1.3.
Ingresos y gastos de la Administración DistrítaP1

, 2001-2005
($ millones de 2004)

Corrienles 2.856.883 3.164.083 3.555.766 3.826.902 3.826.548 1.231.095 1.160.013
.Tribularios 1.618.948 1.761.821 2.152.008 2.365.308 2.366.422 786.988 751.359
No Tribularios 1.237.935 1.402.262 1.403.758 1.461.593 1.460.126 444.107 408.655
Transferencias 1.239.120 1.357.882 1.454.570 1.509.133 1.538.084 395.298 460.602
Recursos de Capital 636.831 932.897 790.988 637.516 1.593.650 84.029 526.671

:;;Ga510s ·.TOlales·i&i);;(t~)iPi%t;i~M;5.166.035: ~~(Dr}5.092;774 ,',,},,"" .Ú61.893 'S 1'<5.380.775:. {:.) " 6.727.221', /'!!\1.894.322)ii;;'!)f!¡2.000.301!:j\"'0" i.i~i'

Gastos de Funcionamiento 1.478.444 1.427.152 1.453.879 1.383.331 1.532.601 549.092 597.664
Servicio Deuda Pública 2J 351.113 315.854 311.984 377.912 514.795 124.048 129.903
Inversión 3.336.478 3.349.768 3.896.030 3.619.532 4.679.825 1.221.183 1.272.734

Déficil o Superávit -433.200 362.088 139.430 592.776 231.060 -183.901 146.986

1/ Nelo de Iransferencias inlerdistritales. 2/ A partir de 2001 incluye partidas para bonos pensionales (Ley 617 de 2000) y Fonpet (Ley 549 de 1999).
Fuente: SHD, Dirección Dislrital de Presupuesto y Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.4.
Ingresos y gastos de la Admínistración Distrital\ 2001·2005

(Variación porcentual real)

Corrientes
Tributarios
No Tributarios
Transferencias
Recursos de capital

2,4 10,8 12,4 7,6 0,0 -5,8
·1,8 8,8 22,1 9,9 0,0 ·4,5
8,4 13,3 0,1 4,1 -0,1 -8,0
5,6 9,6 7,1 3,8 1,9 16,5

-52,8 46,5 -15,2 -19,4 150,0 526,8

Gastos de Funcionamiento
Servicio Deuda Pública
Inversión

1,1
49,2

-18,8

-3,5
-10,0

0,4

1,9
-1,2
16,3

-4,9
21,1
-7,1

10,8
36,2
29,3

8,8
4,7
4,2

p: Presupuesto. 1/ Neto de transferencias interdistritales.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaríade HaciendaDistrital
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Cuadro 1.5.
Ingresos de la Administración Distritap:, 2001-2005

($ millones)

Corrientes 2.376.820 2.816.403 3.370.458 3.826.902 4.017.875 1.231.095 1.218.130
Transferencias 1.030.901 1.208.673 1.378.765 1.509.133 1.614.988 395.298 483.679
Recursos de Capital 2J 529.820 830.388 749.766 637.516 1.673.332 84.029 553.057

Corrientes 1.403.642 1.633.316 2.112.950 2.453.213 2.555.964 813.325 823.136
Transferencias 866.802 1.010.118 1.175.934 1.234.649 1.316.292 385.051 476.206
Recursos de Capital 417.102 703.144 487.118 435.489 917.043 42.925 429.895

Corrientes 301.895 372.595 376.045 362.087 389.491 90.834 79.825
Transferencias 66.435 87.034 99.455 108.456 156.908 6.369 7.257
Recursos de Capital 46.059 67.231 n.523 126.569 114.410 35.481 97.163

Corrientes 671.283 810.492 881.464 1.011.601 1.072.420 326.935 315.169
Transferencias 97.665 111.521 103.377 166.028 141.788 3.878 216
Recursos de Capital 66.658 60.012 185.124 75.458 641.879 5.623 25.999

11Neto de transferencias interdistritales. 2JD~erentes a crédito. 3! Incluye Universidad Distrital y Contraloria.
Fuente: SHD, Dirección de Presupuesto y Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.6.
Ingresos de la Administración Dlstrital", 2001-2005

(Participación porcentual por sectores)

Corrientes
Transferencias
Recursos de Capital 2J

60,4
26,2
13,5

58,0
24,9
17,1

61,3 64,1 55,0 72,0 54,0
25,1 25,3 22,1 23,1 21,5
13,6 10,7 22,9 4,9 24,5

62,7 64,1 63,6 66,1 67,6
85,3 81,8 81,5 97,4 98,5
65,0 68,3 54,8 51,1 77,7

~~~iibf~m~í\I~i:fi9~íll~"~il!t*\fi~,s;íttt%;~;*;i~t~i1Í;~1d;Htf*¡~~I*%'19¡Hl{¡0t)*1!101+~:tp;o;;%;1%;~¡;;*it;¡fl¡í*;~¡~;t{%t¡itj¡l\tll)ª~fi7¡~ji¡ttlm~:¡$~t@~1*48,~;¡t¡
11,2 9,5 9,7 7,4 6,6
7,2 7,2 9,7 1,6 1,5
10,3 19,9 6,8 42,2 17,6

Corrientes 59,1 58,0
Transferencias 84,1 83,6
Recursos de Capital 78,7 84,7

Corrientes 12,7 13,2
Transferencias 6,4 7,2
Recursos de Capital 8,7 8,1

Corrientes 28,2 28,8
Transferencias 9,5 9,2
Recursos de Capital 12,6 7,2

26,2
7,5
24,7

26,4
11,0
11,8

26,7
8,8
38,4

26,6
1,0
6,7

25,9
0,0
4,7

11Neto de transferencias interdistritales. 2JD~erentes a crédito. 3! Incluye Universidad Distrital y Contraloria.
Fuente: SHD, Dirección de Presupuesto y Dirección de Estudios Económicos.

Direcciónde EstudiosEconómicos
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Cuadro 1.7,
Gastos de la Administración Distritall:, 2001-2005

($ millones)

Gastos de Funcionamiento 1.230.010
Intereses de la Deuda 21 292.113
Inversión 2.775.824

1.270.332
281.147

2.981.684

1.378.111
295.725

3.692.990

1.383.331
377.912

3.619.532

1.609.231
540.535

4.913.816

549.092
124.048

1.221.183

627.607
136.411

1.336.498

W Administración Cen,lra!,,'\b ;1;711.034 fe: 'iji2.103.033 2.785.202" ',Nh,c.'544.142:;;";/.740.060>le' 1.697;384 '.

Gastos de Funcionamiento
Intereses de la Deuda
Inversión

321.846
217.433

1.563.754

399.203
232.216

1.079.614

314.973
220.340

1.162.071

349.623
288.664

1.455.525

394.155 87.105 103.261
426.060 88.030 97.861

1.964.987 369.007 538.937

Gastos de Funcionamiento 233.222 195.947 194.988
Intereses de la Deuda 3.882 2.747 2.953
Inversión 929.126 1.020.519 1.205.865

201.025 233.009 58.433 65.893
3.190 2.668 1.151 687

1.239.050 1.765.324 526.982 402.809

561.563
86.058

598.387

243.522 266.806
34.867 37.862

270.917 366.224

Gastos de Funcionamiento 386.349 463.263 579.970
Intereses de la Deuda 56.014 58.060 75.340
Inversión 546.571 568.679 619.093

Inversión 152.286 143.303 208.772

,: Fondos de'DesarrolloLocal152.286'; ., 143.303 .'" .. : 208.772 249.347 ' ,,". '<

249.347 253.489 37.590 14.673

!; O\nísEntidadesy Fondos 41 ;';\279.464 ,t 383.261 "/";376.813

271.120
77.223

. 348.343 < 428.199.'; '176,720 ".205.502

191.647
13.855

296.149
87.112

281.307
95.506

Gastos de Funcionamiento
inversión

211.236
68.228

318.837
109.362

160.032
16.687

1/ Neto de transferencias interdistritales. 2J A partir de 2001, incluye partidas para bonos pensionales (Ley 617 de 2000) y Fonpet (Ley 549 de 1999). 3/ Incluye
Universidad Distrilal y Contraloría. 4/ Incluye transferencias a fondo de pensiones, a fondos pasivos de entidades en liquidación, alumbrado público y otras
transferencias realizadas por el sector descentralizado.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto y Dirección de Estudios Económicos.

Secretaria de Hacienda Dislrital
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Cuadro 1.8.
Gastos de la Administración Distrital1!, 2001·2005
(Participación porcentual por sectores y rubros)

Intereses de la Deuda 21
Inversión

6,8
64,6

6,2
65,8

5,5
68,8

7,0
67,3

Gastos de Funcionamiento 32,5 24,8 23,4 25,3 24,5 15,9 16,5
Intereses de la Deuda 79,5 78,4 73,5 76,4 78,8 71,0 71,7
Inversión 38,9 39,0 42,3 40,2 40,0 30,2 40,3

Gastos de Funcionamiento 19,0 15,4 14,1 14,5 14,5 10,5
Intereses de la Deuda 1,3 1,0 1,0 0,8 0,5 0,5
Inversión 33,5 34,2 32,7 34,2 35,9 30,1

Gastos de Funcionamiento
Inversión

17,2
2,5

23,3
2,9

20,4
2,6

19,6
2,1

19,8
2,2

29,1
1,4

30,5
1,0

Nota: Los porcentajes de cada uno de los rubros de gasto por sector (Administración Céntral, Establedmientos Públioos, Emp. Ind. y Comerciales, Fondos de
Desarrollo Local y otras Entidades y Fondos) están calculados con reladón al gasto total del rubro y no oon el gasto total del sector.
1/ Neto de transferencias interdistritales. '2J A partir de 2001, induye partidas para bonos pensionales (Ley 617 de 2000) Y Fonpet (Ley 549 de 1999). 3/ Induye
Universidad Distrital y Contraloria. 4/ Incluye transferencias a fondo de pensiones, a fondos pasivos de entidades en liquidadón, alumbrado públioo y otras
transferendas realizadas por el sector descentralizado.
Fuente: SHD, Direcd6ri Distrital de Presupuesto y Direcd6n de Estudios Eoon6mioos.

Cuadro 1.9.
Inversión de la Administración DistritaJ1i,2001·2005

($ millones)

Por la Bogotá que queremos 1.326.852 O O O O O O

Bogotá para VIVIR todos del mismo lado 1.276.396 2.838.668 3.573.773 1.687.604 O 1.192.998 O
Cultura Ciudadana 59.564 126.463 162.020 55.162 O 26.602 O
Productividad 392.064 621.102 651.067 368.566 O 269.449 O
Justicia Social 206.121 663.763 655.957 563.760 O 467.676 O
Educación 452.670 660.140 951.612 476.694 O 261.365 O
Ambiente 57.761 116.362 421.621 57.936 O 30.569 O
Familia y Ninez 34.804 76.107 96.185 53.776 O 23.141 O
Gestión Pública Admirable 71.393 152.731 214.891 91.468 O 73.753 O

Bogotá sin Indiferencia O O O 1.816.497 4.705.105 O 1.289.497
Eje Social O O O 1.022.641 2.874.405 O 617.399
Eje Urbano Regional O O O 644.343 1.415.072 O 386.331
Eje de Reconciliaci6n O O O 67.668 203.008 O 31.451

Gestión Pública Humana O O O 81.626 212.619 O 54.317

1/lnversión directa, es dedr, no induye transferencias para inversión a otras entidades ni pasivos exigibles.
Fuente: SHD, Direcd6n Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Direcd6n de Estudios Econ6mioos.

Direcd6n de Estudios Eoon6mioos
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Cuadro 1.10.
Inversión de la Administración Distrttal", 2001-2004

($ millones de 2004}

Por la Bogotá que queremos 1.594.845 O O O O O O

Bogotá para VIVIR todos del mismo lado 1.534.199 3.189.097 3.770.259 1.687.604 O 1.192.998 O
Cultura Ciudadana 71.594 142.075 192.028 55.162 O 26.802 O
Productividad 471.276 922.466 897.879 368.588 O 289.449 O
Justicia Social 250.156 768.172 903.018 583.780 O 467.878 O
Educación 544.099 966.323 1.004.142 476.894 O 281.385 O
Ambiente 69.428 132.974 445.Q13 57.936 O 30.589 O
Familia y Niñez 41.833 85.502 101.473 53.776 O 23.141 O
Gestión Pública Admirable 85.812 171.585 226.706 91.468 O 73.753 O

Bogotá sin Indiferencia O O O 1.816,497 4.481.052 O 1.227.976 .
Eje Social O O O 1.022.641 2.737.529 O 778.401
Eje Urbano Regional O O O 644.343 1.347.687 O 367.899
Eje de Reconciliación O O O 67.688 193.341 O 29.950
Gestión Pública Humana O O O 81.826 202.494 O 51.725

l/Inversión directa, es decir, no incluye transferencias para inversión a otras entidades ni pasivos exigibles.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.11.
Inversión de la Administración Distntal'', 2001·2005

(Participación porcentual)

Por la Bogotá que queremos 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bogotá para VIVIR todos del mismo lado 49,0 100,0 100,0 48,2 0,0 100,0 0,0
Cultura Ciudadana 4,7 4,5 5,1 3,3 0,0 2,2 0,0
Productividad 30,7 28,9 23,8 21,8 0,0 24,3 0,0
Justicia Social 16,3 24,1 24,0 34,6 0,0 39,2 0,0
Educación 35,5 30,3 26,6 28,3 0,0 23,6 0,0
Ambiente 4,5 4,2 11,8 3,4 0,0 2,6 0,0
Familia y Niñez 2,7 2,7 2,7 3,2 0,0 1,9 0,0
Gestión Pública Admirable 5,6 5,4 6,0 5,4 0,0 6,2 0,0

Bogotá sin Indiferencia 0,0 0,0 0,0 51,8 100,0 0,0 100,0
Eje Social 0,0 0,0 0,0 56,3 61,1 0,0 63,4
Eje Urbano Regional 0,0 0,0 0,0 35,5 30,1 0,0 30,0
Eje de Reconciliación 0,0 0,0 0,0 3,7 4,3 0,0 2,4

Gestión Pública Humana 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 4,2

l/Inversión directa, es decir, no incluye transferencias para inversión a otras entidades ni pasivos exigibles.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital
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Cuadro 1.12.
Administración Central: ingresos y gastos, 2001·2005

($ millones)

Corrientes 1.403.642 1.633.316 2.112.950 2.453.213 2.555.964 813.325 823.136
- Tributarios 1.346.904 1.568.226 2.039.857 2.365.308 2.476.743 786.988 789.002

Predial Unificado 348.359 419.404 466.373 536.254 562.861 128.745 62.166
Industria, Comercio y Avisos 578.730 692.965 1.005.880 1.172.595 1.231.182 389.619 442.608
Alar y Espectáculos 5.070 7.358 5.583 2.437 1.100 772 1.085

Unificado de Vehfculos 79.244 77.921 113.145 148.253 151.294 99.739 111.015

Delineación Urbana 6.621 12.885 24.333 32.667 25.034 11.002 9.371
Cigarrillos Extranjeros 17.574 20.962 20.605 19.526 18.757 5.696 6.178
Consumo de Cerveza 137.662 160.683 175.980 188.800 201.491 66.315 68.336
Sobretasa a la Gasolina 173.581 173.788 216.248 255.415 267.111 82.086 88.010
Otros Ingresos Tribularios 64 2.261 11.710 9.362 17.913 3.015 232

- No Tributarios 56.738 65.089 73.093 87.905 79.221 26.337 34.134

Transferencias 918.484 1.021.578 1.198.022 1.247.791 1.328.160 386.140 476.259

· De Entidades Externas 866.802 1.010.118 1.175.934 1.234.649 1.316.292 385.051 476.206
• De Entidades Distritales 51.682 11.460 22.088 13.142 11.867 1.089 53

Recursos de capital 417.102 703.144 487.118 435.489 917.043 42.925 429.895
• Recursos del Balance 33.808 4.141 2.598 34.929 16.415 6.093 185.709
· Rendimientos Financieros 53.435 46.683 74.870 78.881 87.033 20.300 33.679
· Diferencial Cambiario 3.564 5.730 ·3.886 ·20.171 O ·4.354 ·676
• Excedentes Financieros 1/ 318.282 605.384 224.021 300.959 448.935 16.915 163.939
· Otros Recursos de Capi1a1 8.014 41.206 189.515 40.892 364.660 3.972 47.244

Gastos de Funcionamiento 798.460 721.418 728.793 795.224 902.708 291.847 343.428
• Administrativos y Operativos 398.947 314.757 321.631 349.080 394.155 86.837 103.188
· Translerencias y Pasivos EXigibles 399.512 406.661 407.161 446.144 508.552 205.010 240.240

Intereses Deuda, Bonos y Fonpet 244.992 240.247 235.519 304.167 434.484 95.339 100.846

Inversión 1.977.579 2.182.565 2.m.024 2.791.705 3.654.434 523.922 760.334

• Directa 1.044.025 1.158.466 1.562.621 1.452.173 1.964.987 369.007 538.619

· Transferencias y Pasivos Exigibles 933.554 1.024.099 1.214.402 1.339.532 1.689.447 154.915 221.715

Déficit o SuperévH -281.802 213.808 56.754 245.397 -190.460 331.283 524.682

1/ Excedentes financieros de Establecimientos Públicos y utilidades de Empresas Industriales y Comerciales del Distmo.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 1.13.
Adminístracíón Central: ingresos y gastos, 2001·2005

($ millones de 2004)

Corrientes 1.687.146 1.834.945 2.229.120 2.453.213 2.434.252 813.325 783.865

- Tributarios 1.618.948 1.761.821 2.152.008 2.365.308 2.358.803 786.988 751.359
Predial Unificado 418.719 471.179 492.015 536.254 536.058 128.745 59.200
Industria, Comercio y Avisos 695.621 778.510 1.061.183 1.172.595 1.172.554 389.619 421.491

Azar y Espectáculos 6.094 8.266 5.890 2.437 1.048 772 1.034

Unificado de Vehiculos 95.249 87.540 119.366 148.253 144.090 99.739 105.719
Delineación Urbana 7.958 14.475 25.671 32.667 23.842 11.002 8.924

Cigarrillos Extranjeros 21.123 23.550 21.738 19.526 17.864 5.696 5.883

Consumo de Cerveza 165.466 180.519 185.655 188.800 191.896 66.315 65.076

Sobretasa a la Gasolina 208.640 195.242 228.137 255.415 254.391 82.086 83.811

Otros Ingresos Tributarios 77 2.540 12.353 9.362 17.060 3.015 221

- No Tributarios 68.198 73.125 n.112 87.905 75.449 26.337 32.506

Transferencias 1.103.997 1.147.690 1.263.889 1.247.791 1.264.914 386.140 453.536

- De Entidades Externas 1.041.876 1.134.815 1.240.586 1.234.649 1.253.612 385.051 453.486

- De Entidades Distrítales 62.121 12.875 23.302 13.142 11.302 1.089 50

Recursos de Capital 501.347 789.946 513.900 435.489 873.374 42.925 409.385

- Recursos del Balance .40.636 4.652 2.741 34.929 15.633 6.093 176.849

· Rendimientos Rnancieros 64.227 52.446 78.987 78.881 82.889 20.300 32.072

· Diferencial Cambiario 4.284 6.437 -4.100 ·20.171 O ·4.354 ·644
- Excedentes Rnancieros 1/ 382.567 680.118 236.337 300.959 427.557 16.915 156.118

- Otros Recursos de Capital 9.632 46.293 199.934 40.892 347.295 3.972 44.990

J~~a$tos1otal~s·;;!$!!}'q;t~J!i¡t;ig.f~(t\i;tt;!&tt·:'0 3;~.31:21 O;iJ\j;;Y ~.532.379 ;~:0;.i.i3.941.034*; 3.891 :0960{;;i0I'!;~!4.753~929} :L}( !111.i07:; ¡¡¡¡l. 147.136 rU,....:,.,;;

Gastos de Funcionamiento 959.730 810.476 768.862 795.224 859.722 291.847 327.043

- Administrativos y Operativos 479.526 353.613 339.314 349.080 375.386 86.837 98.265

- Transferencias y Pasivos Exigibles 480.205 456.862 429.547 446.144 484.336 205.010 228.778

Intereses Deuda, Bonos y Fonpet 294.475 269.905 248.468 304.167 413.794 95.339 96.035

Inversión 2.3n.005 2.451.999 2.929.704 2.791.705 3.480.413 523.922 724.058

· Directa 1.254.894 1.301.476 1.648.534 1.452.173 1.871.416 369.007 512.921

- Transferencias y Pasivos Exigibles 1.122.111 1.150.522 1.281.170 1.339.532 1.608.997 154.915 211.137

Déficit o Superávit -338.719 240.202 59.874 245.397 -181.390 331.283 499.650

1/ Excedentes financieros de Establecimien10s Públicos y utilidades de Empresas Industriales y Comerciales del Distrito.
Fuente: SHD, Dirección Dísírítal de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaria de Hacienda Distrital
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Cuadro 1.14.
Administración Central: ingresos y gastos. 2001-2005

(Variación porcentual real)

Corrientes -2,7 8,8 21,5 10,1 -0,8 -3,6
- Tributarios -1,8 8,8 22,1 9,9 -0,3 -4,5

Predial Unificado -5,4 12,5 4,4 9,0 0,0 -54,0
Industria, Comercio y Avisos 1,8 11,9 36,3 10,5 0,0 8,2
Azar y Espectáculos -14,5 35,6 -28,7 -58,6 -57,0 34,0
Unificado de Vehlculos -8,9 -8,1 36,4 24,2 -2,8 6,0
Delineación Urbana 5,2 81,9 77,3 27,3 -27,0 -18,9
Cigarrillos Extranjeros 57,6 11,5 -7,7 -10,2 -8,5 3,3
Consumo de Cerveza -10,4 9,1 2,8 1,7 1,6 -1,9
Sobretasa a la Gasolina 4,5 -6,4 16,8 12,0 -0,4 2,1
Otros Ingresos Tributarios -98,6 3.214,6 386,4 -24,2 82,2 -92,7

- No Tributarios -19,2 7,2 5,5 14,0 -14,2 23,4
Transferencias 15,6 4,0 10,1 -1,3 1,4 17,5
- De Entidades Externas 9,5 8,9 9,3 -0,5 1,5 17,8
- De Entidades Distritales 1.876,8 -79,3 81,0 -43,6 -14,0 -95,4
Recursos de Capital -53,1 57,6 -34,9 -15,3 100,6 853,7
- Recursos del Balance -85,3 -88,6 -41,1 1.174,2 -55,2 2.802,6
- Rendimientos Financieros -45,5 -18,3 50,6 -0,1 5,1 58,0
- Diferencial Cambiario -93,8 50,3 -163,7 392,0 -100,0 NA
- Excdentes Rnancieros 1/ -28,0 77,8 -65,3 27,3 42,1 823,0
- Otros Recursos de Capital -87,2 380,6 331,9 -79,5 749,3 1.032,7

Gastos de Funcionamiento 2,9 -15,6 -5,1 3,4 8,1 12,1
- Administrativos y Operativos 8,4 -26,3 -4,0 2,9 7,5 13,2
- Transferencias y Pasivos Exigibles -2,1 -4,9 -6,0 3,9 8,6 11,6
Intereses Deuda, Bonos y Fonpet 82,5 -8,3 -7,9 22,4 36,0 0,7
Inversión -23,3 3,2 19,5 -4,7 24,7 38,2
- Directa -21,1 3,7 26,7 -11,9 28,9 39,0
- Transferencias y Pasivos Exigibles -25,6 2,5 11,4 4,6 20,1 36,3

p: Presupuesto. l/Excedentes financieros de Establecimientos Públicos y utilidades de Empresas Industriales y Comerciales del Distrito.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.15.
Administración Central: composición porcentual de los gastos

de funcionamiento, 2001-2005

- Servicios Personales/Funcionamiento
- Gastos Generales/Funcionamiento
- Aportes Patronales/Funcionamiento
- Transfer. para Funcionamiento/Funcionamiento

30,5
8,0

11,5
50,0

28,4
6,9
8,4

56,3

27,9
7,6
8,6

55,8

27,9
7,4
8,6

56,0

27,2
7,7
8,8

56,3

p: Presupuesto.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Eoon6micos
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Cuadro 1.16.
Admínistración Central: indicadores de dependencia, 2001-2005

Ingresos Corrientes /Ingresos Totales 51,2 48,6 55,6 59,3 53,2

Transferencias 1'/lngresos Totales 31,6 30,1 31,0 29,8 27,4
Transferencias 11/Ingresos Corrientes 61,8 61,8 55,7 50,3 51,5
Transferencias1'/ Gasto de Inversión 43,8 46,3 42,3 44,2 36,0
Transf. $alud y Educación / Gasto Salud y Educación 52,9 59,2 61,5 61,2 48,1

Recursos de Capital21 /Ingresos Totales 15,2 20,9 12,8 10,5 19,1
Recursos de Capital21 /Ing. Corrientes 29,7 43,1 23,1 17,8 35,9
Recur. del Balance / Recursos de Capital" 8,1 0,6 0,5 8,0 1,8
Rend. Financeros / Recursos de Capital21 12,8 6,6 15,4 18,1 9,5
Rend. Financeros /Ingresos Corrientes 3,8 2,9 3,5 3,2 3,4
Excedentes Rnancieros31 / Recursos de Capital21 76,3 86,1 46,0 69,1 49,0
Excedentes Finanderos" /Ingresos Corrientes 22,7 37,1 10,6 12,3 17,6
Otros Recursos de Cap.! Recursos de Capital" 1,9 5,9 38,9 9,4 39,8

p: Presupuesto. 1/ No incluye transferencias de entidades distritales. 2/ En este rubro se registran los recursos extraordinarios como la descapitalización
de Codensa realizada en 2002. 3/ Excedentes financieros Estapúblicos y utilidades de las Empresas distritales.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.17.
La inversión percéplta y su financiación, 2001-2005

Ingreso Corriente Percápita ($ corrientes) 213.537 243.334 307.741 348.967 355.692
Inversión Percápita ($ corrientes) 300.851 325.162 404.460 397.117 508.557
Inv. Percápita /Ing. Corriente Percápila 1,41 1,34 1,31 1,14 1,43

Contribución Ahorro Corriente 11 ($) 0,26 0,41 0,54 0,55 0,48
Contribución Transferencias ($) 0,65 0,63 0,57 0,51 0,52
Contribución Recur. de Capital ($) 0,30 0,43 0,23 0,18 0,36
Contribución Recur. del Crédito ($) 0,20 ·0,13 -0,03 -0,10 0,07

Gastos de Funcionam. /Ingresos Corrientes 56,9 44,2 34,5 32,4 35,3
Gastos Corrientes /Ingresos Corrientes 74,3 58,9 45,6 44,8 52,3

p: Presupuesto, l/Ingresos corrientes - Gastos corrientes.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro í.18.
Administración Central: indicadores de eneeudamtento, 2001·2005

Déficit (-) Superávit (+) / PIB (Ofo)
Saldo Deuda / PIB (Ofo)
Servicio de la Deuda / PIB (Ofo)
Ahorro Corriente ($ millones) 1/
Ahorro Corriente ($ millones de 2004)
Ahorro Operacional ($ millones) 21
Ahorro Operacional ($ millones de 2004)
Ahorro Corriente /Ingresos Corrientes (Ofo)
Intereses / Ahorro Operacional (Ofo)
Saldo Deuda /Ingresos Corrientes (Ley 358) (Ofo)

-0,67
4,51
0,58

360.191
432.941
704.160
846.384

25,66
17,46
74,45

0,46
4,04
0,52

671.651
754.565

1.045.404
1.174.458

41,12
23,56
75,84

0,11
3,58
0,46

1.148.638
1.211.790
1.696.513
1.789.787

54,36
12,03
63,47

0,44
2,98
0,54

1.353.822
1.353.822
1.953.945
1.953.945

55,19
9,97

44,88

-0,31
3,23
0,71

1.218.772
1.160.735
1.965.293
1.871.707

47,68
16,35
48,90

p: Presupuesto, 1/lngresos corrientes - Gastos corrientes (- Intereses), 2/lngresos Corrientes - Gastos corrientes.
Fuente: SHD, Dirección Distrilal de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Dístrital
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Cuadro 1.19.
Administración Central: movimiento y saldo de la deuda, 2001·2004

($ millones)

DEUDA INTERNA
Saldo inicial 660.384 981.332 855.960 918.374 949.390
Desembolsos 354.977 56.000 168.900 418.907 245.737
Ajustes 11 34 71 O 72 O
Amortizaci6n21 34.063 181.442 106.486 387.963 34.837
Intereses 118.706 121.121 114.141 127.600 38.002
Comisiones 1.828 931 1.734 1.085 227
Deuda Total Interna 981.332 855.960 918.374 949.390 1.160.291

DEUDA EXTERNA
Saldo Inicial 678.684 922.850 1.009.819 915.004 720.108
Desembolsos 361.206 32.463 113.097 91.663 30.434
Ajustes 17.593 228.112 ·32.309 ·135.095 75.617
Amortización 134.633 173.606 175.605 151.464 7.693
Intereses 39.237 49.958 49.274 73.314 5.136
Comisiones 6.227 1.091 4.530 1.434 415
Deuda Tolal Exlerna 922.850 1.009.819 915.004 720.108 818.465

TOTAL DEUDA 1.904.181 1.865.779 1.833.3n 1.669.498 1.978.756

INTERNA
Comercial 981.332 855.960 918.374 949.390 1.160.291
Rndeter y Gobierno Nacional 392.323 431.149 350.796 179.535 408.846
Bonos 169.849 34.993 21.348 16.855 9.593

EXTERNA 419.159 389.818 546.231 753.000 741.852
Comercial 922.849 1.009.819 915.004 720.108 818.465
Multilateral e IC()31 398.407 338.454 171.654 12.973 12.748
Bonos 295.324 384.886 465.529 468.160 534.970

TOTAL DEUDA 229.118 286.479 2n.821 238.975 270.748

1/ El valor registrado en 2004 corresponde a reintegro de recursos de la octava emisión de bonos por parte de Rdupopular y Ftduvalle. 2J Las amortiza-
ciones de 2002, en crédito interno, incluyen las condonaciones del Ministerio de Hacienda, por $130.177millones, correspondientes al fondo de crédito
educativo. 3/ ICO: Instituto de Crédito Oficial, Gobierno de España.
Fuente: SHD, Dirección Dislrital de Crédito Público.
Elaboró: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 1.20.
Establecimientos Públicos: ingresos y gastos~ 2001·2005{Smillones}

Corrientes 372.595 376.045 362.087 90.834 79.825
Tributarios (Estampilla U. Distrital) O O O O 8.000 O O
No tributarios 301.895 372.595 376.045 362.087 38t .491 90.834 79.825
- Multas 19.341 19.100 73.23t 58.785 58.950 13.662 14.890
· Rentas Contractuales 79.593 45.379 59.138 78.051 92.752 23.191 19.147
- Contribuciones 56.039 126.647 65.315 40.817 42.760 12.224 11.879
- Participaciones 93.816 104.407 108.746 118.773 132.878 30.019 31.539
· Otros Ingresos No Tribu1arios 53.106 77.063 69.614 65.662 54.152 11.738 2.370
Transferencias 880.670 937.290 1.125.578 1.177.925 1.539.051 200.185 233.424
· Nación 57.053 70.290 97.964 108.456 156.908 5.948 7.274
- Entidades Distritales O O O 4.830 16.000 O O
- Administración Central 814.235 850.256 1.026.123 1.064.639 1.366.142 193.816 226.167
- Otras Transferencias 9.382 16.744 1.491 O O 420 ·17
Recursos de Capital 46.059 67.231 77.523 126.569 114.410 35.481 97.163

·•·•.·GilstosTotaies' ;o·:::··\f ....,"::,"
\ %( >t;., 1.230.316 ")<); 1.290.505f; J.487.321 1.482.091 2.042.152 597.682; ·C.' 480.838 .....

Gastos de Funcionamiento 264.413 228.926 229.141 237.095 271.155 68.979 76.646
- Administrativos y Operativos 232.911 195.798 194.885 200.219 232.029 58.429 65.489
- Transferencias Funcionamiento 31.502 33.128 34.256 36.876 39.126 10.550 11.157
Intereses Deuda 3.882 2.747 2.953 3.190 2.668 1.151 687
Inversión 962.021 1.058.832 1.255.228 1.241.807 1.768.329 527.551 403.505
- Directa 860.366 968.220 1.183.287 1.204.195 1.665.975 515.484 369.981
· Transferencias y Pasivos Exigibles 101.654 90.612 71.941 37.611 102355 12.067 33.523

Déficit o Superávit ·1.693 86.612 91.824 184.490 801 ·271.181 ·70,426

Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.21.
Establecimientos Públicos: ingresos y gastos, 2001·2005 ($ millones de 20M)

Corrientes 362.870 370.944 90.834
Tribu1arios(Estampilla U. Distrital) O O O O 7.619 O O
No tribu1arios 362.870 418.592 396.720 362.087 363.325 90.834 76.016
- Multas 23.247 21.458 77.258 58.785 56.142 13.662 14,179
- Rentas Contractuales 95.669 50.981 62.389 78.051 88.335 23,191 18.233
- Contribuciones 67.358 142.281 68.907 40.817 40.724 12.224 11.312
- Participaciones 112.765 117.296 114.725 118.773 126.550 30.019 30.034
- Otros Ingresos 63.832 86.576 73.441 65.662 51.573 11.738 2.257
Transferencias 1.058.545 1.052.997 1.187.462 1.177.925 1.465.763 200.185 222.287
- Nación 68.576 78.967 103.350 108.456 149.436 5.948 6.927
- Entidades Distritales O O O 4,830 t 5.238 O O
- Administración Central 978.692 955.219 1.082.539 1.064.639 1.301.088 193,816 215.376
· Otras Transferencias 11.277 18.811 1.573 O O 420 -16
Recursos de Capital 55.362 75.531 81.786 126.569 108.962 35.481 92.527

Gastos de Funcionamiento 317.819 257.186 241.739 237.095 258.243 68.979 72.989
- Administrativos y Operativos 279,954 219.969 205.600 200.219 220.980 58.429 62.364
- Transferencias Funcionamiento 37.864 37.217 36.139 36.876 37.263 10.550 10.625
Intereses Deuda 4.666 3.086 3.115 3.190 2.541 1.151 654
Inversión 1.156.327 1.189.543 1.324.240 1.241.807 1.684.123 527.551 384.253
- Directa 1.034.141 1.087.745 1.248.345 1.204.195 1.586.643 515.484 352.330
- Transferencias y Pasivos Exigibles 122.186 101.798 75.896 37.611 97.481 12.067 31.924

Déficit o Superávit ·2.035 97.304 96.873 184.490 763 ·271.181 ·67.066

Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital
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Cuadro 1.22.
Empresas Industriales y Comerciales del Distrito': ingresos y gastos, 2001·2005 ($ millones)

17.962 865.469 924.252 1 .135.841 345.370 334.063
• Tasas 602.383 723.575 798.414 927.513 960.647 299.915 286.321
· Multas 5 O O O O O O
· Ren1asContractuales 105.397 115.853 105.995 104.802 148.279 34.777 38.205
• Participadones 2.851 5.992 10.118 16.282 23.211 4.037 5.769
• Otros Ingresos 7.326 20.049 9.725 16.739 3.703 6.642 3.768
Tl1Inef.r.ncl •• 235.204 244.400 249.333 357.419 378.097 15.334 59.491
• Nación 71.091 97.938 94.398 158.840 141.788 69 169
• Entidades Distri1ales 14.267 16.547 19.638 19.115 24.076 2.856 17.653
• Administración Central 123.273 116.331 126.318 172.277 212.233 8.600 41.622
· Otras Transferencias 26.573 13.583 8.979 7.188 O 3.810 47
Recursos de capital 66.658 60.012 185.124 75.458 641.879 5.623 25.999

Gastos de Funcionamiento 386.349 463.263 579.970 561.563 663.230 243.522 266.806
• Administrativos y Operativos 386.349 463.263 579.970 561.563 663.230 243.522 266.806
• Transferencias y Pasivos Exigibles O O O O O O O
Intereses Deuda 56.014 58.060 75.340 86.058 111.807 34.867 37.862
Inversión 602.420 637.366 670.265 683.535 948.508 294.351 400.118
• Directa 546.571 568.679 619.093 598.387 820.654 270.917 366.224
· Translerencias y Pasivos Exigibles 55.849 68.687 51.172 85.149 127.653 23.435 33.894

Déficit o Superávit ·24.958 11.193 33.135 167.057 432.272 ·206.412 ·265.233

1/ Empresa de Acueducto y Alcan1arillado de Bogotá (EAAB), Canal Capital Uda., Loterla de Bogotá, TransMilenio S.A., Metrovivienda, Empresa de Aguas de
Bogotá S.A. Y Empresa de Renovación Urbana de Bogotá.
Fuente: SHD, Dirección Distrital de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 1.23.
Empresas Industriales y Comerciales del Distrito': ingresos y gastos, 2001-2005 ($ millones de 2004)

Corrientes 972.310 .754 345.370 318.
· Tasas 724.050 612.899 842.311 927.513 914.902 299.915 272.660
• Multas 6 O O O O O O
• Ren1asContractuales 126.684 130.154 111.622 104.802 141.218 34.777 36.383
• Participaciones 3.427 6.732 10.674 16.262 22.106 4.037 5.494
• Otros ingresos 6.606 22.524 10.260 16.739 3.527 6.642 3.586
Transferencias 282.710 274.571 263.041 357.419 360.092 15.334 56.653
• Nación 65.450 110.026 99.588 158.840 135.036 69 161
· Entidades Distritales 17.149 16.590 20.716 19.115 22.930 2.656 16.811
• Administración Central 148.171 130.692 133.263 172.277 202.127 6.600 39.637
· Otras Transferencias 31.941 15.260 9.472 7.168 O 3.610 44
Recursos de Cepltal 80.122 67.421 195.302 75.458 611.313 5.623 24.759

t;t~~.~~'Tó~líI!J¡¡fAi*\~1~ti¡~i;.~í*11~uiñ;j.3$$,$Q~)})¡{,?i1iji~1!r2~4¡W~~;1,~~@j~§1;;\1;B1~1¡15!t1~fi;BfJi!r&~t{4ft;ªtW$R~¡~;j~5t~~t~;;¡*i1tt¡;\\?¡f6'i1:1él}11i

Gastos de Funcionamiento 464.383 520.452 611.857 561.563 631.648 243.522 254.077
· Administrativos y Operativos 464.363 520.452 611.657 561.563 631.648 243.522 254.077
· Transferencias y Pasivos Exigibles O O O O O O O
Intereses Deuda 67.328 65.227 79.482 86.058 106.483 34.867 36.056
Inversión 724.095 716.047 707.116 683.535 903.341 294.351 361.028
· Directa 656.966 636.682 653.130 596.367 761.575 270.917 348.751
· Transferencias y Pasivos Exigibles 67.129 77.166 53.985 65.149 121.765 23.435 32.277

Déficit o Superávit ·29.999 12.575 34.956 167.057 411.688 -206.412 -271.625

11Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Canal Capital Uda., Loterla de Bogotá, TransMilenio S.A., Metrovivienda, Empresa de Aguas de
Bogotá S.A. Y Empresa de Renovación Urbana de Bogotá.
Fuente: SHD, Dirección Dismtal de Presupuesto.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 1.24.
Empresas Sociales del Estado: ingresos y gastos, 2001·2005

($ millones)

316.574 379.407 405.881 434.748 95.471 94.823
314.350 377.033 403.023 430.961 94.055 93.804
2.224 2.374 2.858 3.786 1.416 1.020
49.280 53.713 2.586 o 1.137 o
6.320 1.579 444 o 300 o
4.747 5.657 2.142 o 837 o
38.163 46.477 o o o o

50 o o o o o
1.236 2.129 44.773 19.715 625 987

"i':Y;;J70·298.;', <.414.517 f;::;,:¡:!'; 463.197 ":"':/)::;/ :454..463{; /2,>.{:;\:J65:666 ';'1i ;5");:/;;',184.165f?!

102.423 113.245 123.737 125.689 46.558 51.532
267.875 301.273 339.460 328.774 119.108 132.632

-3.208 20.733 -9.957 o -68.433 -88.354

Ingresos Corrientes
Rentas Contractuales
Otros Ingresos No Tributarios
Transferencias
Nación
Fondo Financiero Distrital de Salud
Adm. Central (Situado Fiscal Prestacional)
Otras Transferencias
Recursos de Capital

281.542
279.917

1.625
60.250

O
27.831
32.319

99
1.199

Gastos de Funcionamiento 147.031
Gastos de Inversión 192.800

Déficit o Superávit 3.159

Fuente: Fondo Financiero Distntal de Salud.
Cálculos: SHD, Direod6n de Estudios Económicos.

Cuadro 1.25.
Empresas Sociales del Estado: ingresos y gastos, 2001·2005

($ millones de 2004)

Ingresos Corrientes 338.407 355.654 400.267 405.881 414.045
Rentas Contractuales 336.454 353.156 397.762 403.023 410.439
Otros Ingresos No Tributarios 1.953 2.499 2.505 2.858 3.606
Transferencias 72.419 55.364 56.667 2.586 O
Nación O 7.100 1.666 444 O
Fondo Financiero Distrital de Salud 33.453 5.333 5.968 2.142 O
Adm. Central (Situado Fiscal Prestacional) 38.847 42.874 49.033 O O
Otras Transferencias 120 56 O O O
Recursos de Capital 1.441 1.389 2.246 44.773 18.776

95.471 90.299
94.055 89.328
1.416 971
1j37 O
300 O
837 O
O O
O O

625 940

Gastos de Funcionamiento
Gastos de Inversión

176.728
231.741

"~ 65.666 .\;,,175.378,

115.067
300.944

119.471
317.837

123.737
339.460

119.704
313.118

46.558
119.108

49.074
126.304

Déficit o Superávit 3.797 -3.604 21.873 -9.957 O -68.433 -84.139

Fuente: Fondo Financiero Distmal de Salud.
Cálculos: SHD, Direod6n de Estudios Económicos.

Secretaria de Hacienda Distrital
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2
Comportamiento económico sectorial*

2.1. 2005 COMIENZA CON PERSPECTIVAS
POSITIVAS

El resultado de los cuatro primeros meses de
2005 es positivo para la industria, comercio y
construcción de la ciudad. Sin embargo, los re-
sultados por subsectores muestran altibajos.

Las señales de buen comportamiento de muchos
de los indicadores sectoriales y las expectativas
positivas que mantienen los empresarios, espe-
cialmente en las actividades relacionadas con la
demanda de principios y medianos de afio, ha-
cen prever que el primer semestre del afio conti-
nuará con resultados alentadores en los sectores
analizados. Esta confianza positiva también se
refleja en los indicadores de clima de negocios y
confianza sectorial.

A pesar de lo anterior, y como se ha resefíado
en los dos pasados números de Actualidad Eco-
nómica de Bogotá, la dinámica no es generali-
zada para todos los subsectores, ni tampoco sos-
tenida en todos los meses de 2005. En la indus-
tria, el comercio y la construcción los mejores
crecimientos se observaron en los subsectores
cuya demanda está asociada con el consumo de
bienes costosos. Por su parte, los subsectores
asociados con productos básicos de la canasta
familiar o el comportamiento de los bienes y
servicios a los que accede la población con los
menores ingresos, después de muchos meses de

Elaborado por Eduardo Alberto Olivar Quintero y Mike Núfiez
Lozano.

continua caída, en 2005 han presentado cierta
recuperación.

En términos generales, 2005 empezó bien en
ventas, pero los empresarios manifiestan que la
escasez de demanda y el contrabando son difi-
cultades apremiantes. Otros problemas también
se ha han hecho importantes, como la escasez
de materia prima nacional e importada.

2.2. CRECIMIENTO EN LA INDUSTRIA,
COMERCIO Y CONSTRUCCiÓN

Los resultados sectoriales se presentan separa-
damente para la industria, comercio, empresas
y construcción.

Los indicadores sobre situación económica, ac-
tividad productiva y pedidos en la industria Imos-
traron, en los primeros meses del afio, niveles
superiores o similares a los de un afio antes. Por
su parte, la capacidad instalada para atender los
pedidos actuales, en opinión de los industriales,
se considera insuficiente para el 35% y más que
suficiente sólo para el 3%, con un balance' de
33%, que es el menor del afio, aunque se man-
tiene la tendencia positiva del indicador.

El análisis de opinión de la actividad industrial y comercial de
Bogotá se hace con base en los resultados de la Encuesta de
Opinión Empresarial (EOE) de Fedesarrollo, la cual se aplica a
una muestra de empresarios de todo el país, con representatividad
para algunas ciudades, incluyendo a Bogotá. El análisis de los
datos se realiza con balances, que resultan de la diferencia entre
porcentajes de respuestas positivas (más, alto, mayor, bueno) y
negativas (menos, bajo, menor, malo).
Un balance es la diferencia entre porcentajes de respuestas po-
sitivas (más, alto, mayor, bueno) y negativas (menos, bajo,
menor, malo).

Dirección de Estudios Económicos
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La confianza de los industriales en la economía
sigue ganando terreno. Mejoró sobre todo en los
dos primeros meses del año, tal como se observa
en los demás indicadores del sector. En abril, cerca
del 36% de los industriales encuestados afirmó
que había condiciones económicas favorables
para la inversión y sólo 16% indicó que eran
desfavorables.

El Índice de Confianza Industrial, ICI, que es
un indicador que combina los resultados de va-
riables de producción, expectativas e inventarios,
mostró que los mejores resultados logrados en
cinco meses en el indicador (finales de 2004 y
principios de 2005), contrastó con el pesimismo
de marzo y abril (gráfico 2.10).

En el comercio de Bogotá, las ventas experimen-
taron, durante los primeros cuatros meses de
2005, un crecimiento positivo, similares a 2004,
excepto para el mes de marzo, cuando se presen-
tó una fuerte disminución. Esta dinámica se re-
flejó en los resultados positivos de la opinión de
los comerciantes en cuanto a la situación econó-
mica de sus empresas y las ventas anuales (gráfi-
co 2.25), y está claramente asociado con el creci-
miento de la demanda en el mercado nacional,
incluida la local (gráfico 2.26). Inclusive el com-
portamiento de la demanda, según los comer-
ciantes encuestados, presentó en abril un resul-
tado mejor que un año antes.

Por su parte, coincidiendo con las expectativas
de corto plazo y la evolución de las ventas, el
nivel de inventarios en los últimos dos meses del
año aumentó continuamente (gráfico 2.27). Los
pedidos a proveedores presentaron en los prime-
ros meses del año resultados oscilantes, pues aun-
que en diciembre y febrero disminuyeron, en
enero y abril aumentaron (gráfico 2.27).

Evidencia sobre las perspectivas positivas de
corto plazo para los comerciantes la otorga el
fndice de Confianza del Comercio, ICC, que

Seaetaría de Hacienda Distrital

es un indicador que combina los resultados de
variables de ventas, expectativas e inventarios. El
ICC continuó presentando buenos resultados
entre enero y marzo, similares al año anterior, y
todavía no existe evidencia que indique que 2005
será, en el agregado del sector, muy diferente, en
ventas, a 2004.

El sector de la construcción, en lo corrido de
2005, mostró una dinámica positiva en el pri-
mer trimestre, luego de muchos indicios de con-
tracción en el tercer y cuarto trimestres de 2004.

En marzo, el área aprobada para vivienda dis-
minuyó 21,3%, cerca de un punto porcentual
menos que el registro más reciente presentado
en la pasada edición de la revista Actualidad
Económica de Bogotá. Este resultado, junto con
el de febrero, muestra cierto cambio de tenden-
cia en el descenso continuo que venía experimen-
tando las licencias en los últimos 53 meses (grá-
fico 2.38).

La parálisis en la obtención de licencias de cons-
trucción para proyectos nuevos parece haberse
reflejado en el comportamiento del área en pro-
ceso en el tercer y cuarto trimestres de 2004.
Adicionalmente, los resultados negativos en los
últimos 10 meses podrían estar anticipando
perspectivas negativas, o por lo menos no tan
favorables, hacia finales de 2005 y principios
de 2006. .

El área culminada alcanzó una variación anual
del-8,75% en el primer trimestre, el segundo
peor registro de los últimos 4 años. El área en
proceso continuó creciendo, pues aumentó en
el primer trimestre en 31,27%, y de esta ma-
nera contribuirá en el corto plazo al incremento
del área culminada y al buen desempeño del
sector. Adicionalmente, por cada metro cua-
drado culminado, se iniciaron 0,92 metros cua-
drados nuevos, una tasa de reemplazo inferior
a la de 2004.
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2.3. PROBLEMAS DE DEMANDA,
CONTRABANDO Y ESCASEZ
DE MATERIAS PRIMAS

Mientras en el comercio los principales proble-
mas son de demanda y contrabando, en la in-
dustria son de escasez de materia prima.

Para los industriales, los mayores problemas ha-
cen referencia a la escasez de materias primas
importadas y nacionales y la falta de demanda
(gráfico 2.11).

Por su parte, el contrabando, que había ganado
importancia a lo largo de los tres primeros tri-
mestres de 2004, la perdió en el último trimestre
de 2004 y primero de este año, según la opinión
de los industriales consultados (gráfico 2.12).

Para los comerciantes, el principal temor es la
pérdida de dinamismo que experimentó la de-
manda, sobre todo en los meses de febrero y
marzo, aunque en abril este impedimento per-
dió importancia. El contrabando se sitúa como
la segunda causa de preocupación entre los em-
presarios y también ha mantenido una presencia
muy fuerte en los comerciantes encuestados (grá-
fico 2.28).

2.4. MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES
ENFOCADOS A BIENES DE CONSUMO
BAslCO

La dinámica sectorial a lo largo de 2004 mostró
excelente desempeño en algunos subsectores en-
focados a los productos para la población de
mayores ingresos, pero pobre en otros, sobre todo
aquellos cuya demanda corresponde a produc-
tos básicos, como alimentos y medicamentos. Sin
embargo, en los primeros cuatro meses de 2005
se recuperaron.

En abril de 20053, 15 de las 19 agrupaciones in-
dustriales investigadas por Fedesarrollo presen-
taron balances positivos en la actividad econó-
mica de sus empresas; sólo uno presentó balan-
ces negativos, y 3, balances iguales a cero. En el
mismo mes, 10 de las 19 agrupaciones industriales
presentaron balances productivos positivos; 2, ba-
lances negativos; y 7, balances iguales a cero.

En el cuarto mes del año, la mejor actividad pro-
ductiva se observó en los subsectores fabricantes
de maquinaria de oficina, contabilidad e infor-
mática, en los fabricantes de instrumentos mé-
dicos y ópticos y en las industrias de productos
metalúrgicos básicos. Los mayores pedidos a pro-
veedores se realizaron en los subsectores de edi-
ción e impresión, textiles y maquinaria y equi-
po. Las mejores perspectivas a seis meses se pre-
sentaron en los subsectores instrumentos médicos
y ópticos, edición e impresión y en la fabricación
de productos de papel y cartón. (cuadro 2.2).

La dinámica positiva del comercio, por subsec-
tores, para el mes de abril, no es generalizada,
aunque cada vez existe mayor consenso. De los
15 subsectores de la encuesta de opinión em-
presarial Fedesarrollo- Fenalco, 10 presentaron
balances de opinión positivos en relación con
las ventas, 3 un balance negativo y dos neutro.
Las expectativas de situación económica fueron
generalizadas y 14 de los 15 subsectores presen-
taron expectativas positivas y sólo uno neutro.

Por subsectores comerciales, en abril de 2005, la
mejor dinámica se dio en las ventas de electro-
domésticos, farmacias, muebles para el hogar y
oficina y vehículos. Las perspectivas más positi-
vas de situación económica a seis meses se en-
cuentran en los subsectores de electrodomésti-
cos, muebles para hogar y oficina, farmacias, be-

Desde septiembre de 2004. Fedesarrollo clasificó los subsectores
con base en la CIIU revisión 3.

Dirección de Estudios Económicos
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bielasy tabaco, maquinaria, eléctricos y electróni-
cos y calzado y artículos de cuero (cuadro 2.4).

En relación con la evolución de los subsectores
comerciales en todo 2005, el de bebidas y tabaco
(gráfico 2.32) decreció entre enero y abril; el de
alimentos mantiene su tendencia de recupera-
ción, después de venir de resultados negativos en
las ventas en el primer semestre de 2004. Las ven-
tas de insumos agropecuarios, ferreterías y rna-
quinaria eléctrica mostraron cierta desaceleración
en el 2005 (gráfico 2.33).

El subsector de libros y papelería tiene una de-
manda altamente asociada con la temporada
escolar, y sus ventas en 2005, en opinión de los
comerciantes, han sido bastante estables (gráfi-
co 2.34). Por su parte, medicamentos y cosmé-
ticos, junto con alimentos, que habían sido los
peores subsectores en 2004, mostraron, en los
primeros cuatros meses de 2005, signos de re-
cuperación (gráfico 2.34).

Uno de los grandes ganadores de 2004 fue el
sector automotor y los subsectores asociados con
él (gráfico 2.36). Las ventas al por mayor de ve-
hículos en Bogotá, entre enero y abril, crecieron
28,1%, y la opinión generalizada de los comer-
ciantes del subsector indica que las ventas en este
año serán mucho mayores que en 2004, un año
también exitoso para el subsector.

Los resultados empresariales para el primer tri-
mestre de 2005 coinciden con el buen compor-
tamiento que mantiene la economía, aunque
continúa mostrando crecimientos focalizados en
lasmás grandes empresas (cuadros 2.9, 2.10,2.11
Y2.12).

Los activos de las 100 empresas más grandes"
alcanzaron la suma de $129,9 billones, que, al

Las empresas corresponden a las inscritas en el Registro Nacio-
nal de Valores y cuya casa matriz se encuentra en Bogotá

Secretaría de Hacienda Dislrilal

ser comparados con las empresas con disponi-
bilidad de información un año antes, crecieron
9,9%. El patrimonio de estas mismas empresas
alcanzó un valor $38,8 billones, con un creci-
miento de 8,6% en relación con los resultados
un año antes, para las empresas con informa-
ción disponible.

Los ingresos de las 100 empresas más grandes,
en el primer trimestre, ascendieron a $9,5 billo-
nes, con un crecimiento de 14,5%. Las utilida-
des de este grupo de empresas llegó a $1,04 bi-
llones a septiembre, con una variación nominal
de -6,6% para aquellas empresas con informa-
ción comparativa.

Por tamaño de empresa, la 50 más grandes cre-
cieron en ingresos, en el primer trimestre de 2005
respecto a 2004, un 15,6%, y cayeron en utili-
dades 6,9%. Las 50 empresas siguientes aumen-
taron sus ingresos 5,6% y su utilidad disminu-
yó 2,1%.

Los indicadores en el sector de la construcción
en Bogotá son positivos y muestran una dismi-
nución en la tasa de caída de las licencias, creci-
miento en las obras nuevas y en construcción, y
disminución en las obras culminadas.

En las obras en construcción, el mayor crecimien-
to se dio en el área construida para oficina, hos-
pitales, hoteles y educación. Casas presentó una
disminución de 34,3%.

La segmentación del mercado de la construcción,
a su vez, está dirigida a la población de mayores
recursos, aunque las mayores necesidades se pre-
sentan en la población de estratos bajos. El área
en construcción en el cuarto trimestre de 2004
estuvo dirigida en un 70% hacia los estratos 4, 5
y 6; 18,3% para el estrato 3 yel restante 11,27%
para los estratos 1 y 2.



COMPORTAMIENTO ECONÓMICO SECTORIAL

Asimismo, en el cuarto trimestre de 2004 se
presentó un aumento anual en unidades de
10,2%, con un incremento de 12,4% en la vi-
vienda No VIS y 6,3% en la VIS. El área en
construcción creció 16,9% en el total, creció
0,6% en la VIS y 20,8% en la No VIS. En este
sentido, se reafirma el hecho que el aumento
del área se está dando en las construcciones de
mayor valor, posiblemente por el incremento
de los costos y precios finales de venta y las ex-
pectativas de ganancias de los constructores.

El tamafio por unidad de vivienda de construc-
ción, que es el resultado de la relación entre el
total del área y el número de unidades, para el
caso de la VIS disminuyó 1,5 m2 metros cua-
drados en el cuarto trimestre de 2004 y su ta-
mafia es prácticamente similar al de hace tres
afias. Para la vivienda No VIS el área por uni-
dad diminuyó; pasó de 157,5 m? por unidad a
156,6 m? entre el tercer y cuarto trimestres de
2004 y en los últimos tres afias se incrementó
en 43 m2 adicionales (38,3% de incremento).

Por su parte, según la más reciente publicación
sobre el sector de Camacol Cundinamarca",
entre octubre de 2004 y marzo de 2005 dismi-
nuyó la actividad edificadora, pues se pasó de
construir 18.835 unidades habitacionales a
16.430. En ese lapso, la inversión en el sector
en las viviendas iniciadas, según la misma fuen-
te, ascendió a $1,38 mil millones.

2.5. ALGUNOS RESULTADOS POR TAMAÑO
DE INDUSTRIA

Como se dijo en la pasada edición de Actuali-
dad Económica de Bogotd, con base en las En-
cuestas de Opinión Empresarial de Fedesarrollo,
desde diciembre de 2004 en adelante, se empe-

Camacol Cundinamarca, (2005) "Actividad edificadora y ofer-
ta de vivienda en Bogotá", abril.

zó a presentar información de la industria, cla-
sificada en gran industria y Pymes.

Los resultados generales permiten indicar que en
10 corrido de 2005 la gran industria ha presenta-
do un mejor desempefio en cuanto a su activi-
dad productiva y situación económica de las
empresas, respecto al observado en las Pymes.
Asimismo, la gran industria presentó los mejo-
res resultados en cuando a volumen de pedidos.

Sin embargo, en las Pymes, sobre todo para los
meses de marzo y abril, se presentaron las mejo-
res perspectivas de producción a corto plazo y las
mayores posibilidades de creación de empleo. Por
el lado del sector externo, la gran industria fue la
más beneficiada del incremento de las exporta-
ciones, pero este mismo grupo de empresas de-
pende más de materias primas importadas.

Finalmente, de acuerdo con las perspectivas de
producción a tres meses, expectativas de incre-
mento de precios netos y los resultados del ICI,
son más optimistas las Pymes que los grandes
empresarios en el corto plazo.

En cuanto a los impedimentos para desarrollar
la actividad productiva, son los pequefios y me-
dianos empresarios los que manifiestan que su
incidencia es mayor. Asimismo, mientras para
las Pymes los mayores impedimentos son las ven-
tas bajas, para los grandes empresarios son la es-
casez de materia prima importada y nacional y
fallas en equipos. A su vez, el contrabando tuvo
mayor incidencia en la gran industria que en las
Pymes.

Por otra parte, mientras el incremento en los
costos de materias primas nacionales fue el prin-
cipal determinante en el incremento de los pre-
cios en las Pymes, en la gran industria el princi-
pal factor fue el aumento de los costos de las
materias primas importadas.

Dirección de Estudios Económicos
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2.6. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO
ECONÓMICO PARA 2005

Resultados nacionales

Según pronósticos del Banco de la República",
el crecimiento económico de la Nación será de
3,7% en el primer semestre, inferior en 0,6 pun-
tos al del primer semestre de 2004. Los sectores
que presentarían menor dinamismo serían elec-
tricidad, gas yagua; industria manufacturera;
comercio, reparación, restaurantes y hoteles;
transporte, almacenamiento y comunicaciones,
y servicios sociales, comunales y personales. En
cambio, registrarían crecimientos superiores a
los del año anterior los sectores agropecuario;
minas y canteras; construcción; financiero,
inmuebles y servicios empresariales.

En el nivel sectorial la variación anual de la pro-
ducción de la industria manufacturera nacional
sin trilla fue de 10,97% en abril, un buen regis-
tro, que cambia la tendencia de desaceleración
que tenía la producción en primeros tres meses
del año (gráfico 2.1). Las ventas reales de la in-
dustria nacional aumentaron 9,53% en abril, el
tercer mejor resultado de los últimos cuatro años.
En el comercio nacional la ventas reales en mar-
zo aumentaron 4,43% en comparación con 2004,
resultado que, al igual que en la industria, mues-
tra un buen comportamiento del sector.

El mayor incremento del sector agropecuario
se sustentará en el aumento de la producción
de café y en la continuidad de la liquidación
del ciclo ganadero. Mientras que la importante
dinámica de minas y canteras se deberá al au-
mento de la producción y exportación de car-
bón. Construcción continuará su ciclo expan-
sivo gracias al desatraso de los planes de
inversiones en obras civiles de 2004.

Banco de la República (2005). Informe sobre inflación, marzo
2005.

Secretaría de Hacienda Distrital

En el caso del sector financiero, inmuebles y ser-
vicios empresariales, uno de los factores de su
mayor dinamismo es el aumento del volumen
de créditos otorgados, cuyos desembolsos, entre
enero y mediados de mayo, se incrementaron en
16,9% en relación con el mismo periodo de
2004.

Por el lado de la demanda, se prevé una impor-
tante dinámica de todos sus componentes. El
consumo de los hogares continúa mejorando y
el gasto del gobierno presentó un incrementó
nominal anual de 31,8% entre enero y abril. La
inversión industrial mostrará una buena diná-
mica, si se tiene en cuenta que en los dos pri-
meros meses del año las importaciones de bie-
nes de capital para ese sector tuvieron un
aumento de 41% y la inversión en obras civiles
presentó un incremento de 56,6% en el primer
trimestre del año actual, en comparación con
igual período de 20047•

Las exportaciones seguirán favorecidas por la
buena dinámica de la economía mundial, espe-
cialmente de Venezuela y de Ecuador, princi-
pales socios comerciales de Colombia, y por la
permanencia de elevados (inclusive crecientes)
precios de los bienes básicos. En el caso de las
exportaciones no tradicionales se espera un au-
mento de un 6% en términos reales en 2005.

En estas condiciones, a las que se le adicionan
otros factores, como el influjo de capitales ex-
tranjeros en magnitud similar a la del año ante-
rior, la amplia liquidez en el mercado doméstico
(a comienzos de junio la oferta monetaria crecía
a una tasa anual de 19,4%) y las bajas tasas de
interés (DTF de 7,2% efectivo anual a mediados
de junio), se espera que el crecimiento económi-
co para 2005 sea de 4,0%, como lo proyectó el
Gobierno a comienzos de año.

Dane. Síntesis Estadística Semanal, 13 al 17 de junio de 2005.
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Resultados para Bogotá

La actividad económica en la ciudad en 2005,
según los resultados de las encuestas de opinión
y los pronósticos que se hicieron de ella, sería
positiva y similar a 2004.

En abril, los industriales continúan siendo opti-
mistas, aunque no tanto como en los meses an-
teriores, lo cual refleja cierta moderación en las
perspectivas que se tienen para el segundo y ter-
cer trimestres del afio, tanto en perspectivas de
producción como de situación económica de las
empresas. En marro y abril cambió la tenden-
cia de recuperación de las expectativas de pro-
ducción a tres meses y se hicieron más negativas
(gráfico 2.7). Asimismo, el indicador sobre ne-
cesidades de capacidad instalada en 12 meses dis-
minuyó entre enero y abril, coincidiendo con el
empeoramiento de la percepción sobre la pro-
ducción en el de corto plazo (gráfico 2.8).

Las expectativas de corto plazo del comercio,
que venían descendiendo desde mayo de 2004,
cambiaron su tendencia en los primeros meses
de 2005. Es necesario tener presente que las
perspectivas de corto plazo fueron menos opti-
mistas en los primeros dos meses de 2005 que
en la misma época un año antes, pero más opti-
mistas en los meses de marro y abril, con lo
cual podría esperarse que este afio se mantenga
el crecimiento en el comercio (gráfico 2.30).

Una parte importante de la recuperación de la
industria y el comercio depende de la disponi-
bilidad de crédito en la economía y sobre todo
en los grupos empresariales que menos acceso
tiene a él.

Al respecto, la Administración Distrital ha ve-
nido impulsando diversas modalidades de cré-
dito a través de líneas financieras, como una
estrategia de apoyo a la generación de empleo y
recuperación económica.

Las líneas de crédito son: Línea Bogotá, Línea
de Crédito Agroindustrial, Línea de Crédito
Microcrédito Empresarial. Además, se está per-
feccionando el convenio del Distrito con el Fon-
do Colombiano de Modernización y Desarrollo
Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas
empresas".

Respecto a la construcción, según información
de Camacol Cundinamarca, sin considerar los
proyectos que ya están en el mercado, en el se-
mestre abril-septiembre podrían iniciarse más de
13 mil soluciones de vivienda, con una inversión
cercana a los $1,03 mil millones",

La dinámica de la construcción para 2005 tam-
bién dependerá de su financiación. En este sen-
tido, entre 2005 y 2006, la Administración
Distrital entregará 20 mil subsidios para VIS,
cada uno de 22 salarios mínimos legales
($8.393.000).

A su vez, los bancos, en un acuerdo firmado
con el Gobierno Nacional, se comprometieron,
a partir de julio y hasta el 30 de junio de 2006,
a colocar un billón de pesos para financiar la
compra de cien mil viviendas de interés social.

Finalmente, el Fondo Nacional de Garantías-
FNG, subsidiará la comisión que cada crédito
debe pagar a la entidad estatal, equivalente a110%
en promedio del valor de la cuota mensual para
el pago de la VIS. Esta acción generará una re-
ducción de cerca de $10.000 pesos en el pago
mensual de cuotas de $120.00010

•

Mayor información puede encontrarse en el Boletln Virtual
Notas d~ Coyuntura de la Secretaria de Hacienda de Bogotá.
en la página web www.shd.gov.co
Diario La República. 26 de mayo de 2005.

10 Diario Portafolio. 24 de junio de 2005.

Dirección de Estudios Econ6mioos

http://www.shd.gov.co
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Gráfico 2.1.
Variación anual de la producción de la industria nacional,

enero 2001-abríl 2005
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Fuente: Dane, Muestra Mensual Manufacturera (MMM).
Cálcúlos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La producción de la
Industria Manufacrurera
Nacional se incrementó
10,97% en abril de 2005,
e! tercer mejor resultados
de los últimos 4 años.
Este crecimiento es
mucho mayor al
observado un año antes, y
rompe la tendencia
decreciente que se
observó en e! sector en los
primeros meses del año.

Gráfico 2.2.
Variación anual de la producción en la industria manufacturera de Bogotá, cuarto trimestre 2003-

tercer trimestre 2004
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Fuente: Dane, Muestra Trimestral Manufacturera para Bogotá (MTMB).
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Gráfico 2.3.
Variación anual de las ventas reales en la industria manufacturera de Bogotá,

cuarto trimestre 2003-tercer trimestre 2004
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Fuente: Dane, Muestra Trimestral Manufacturera para Bogotá (MTMB).
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Las ventas reales crecieron
6,41% en el tercer
trimestre, que, aunque
ligeramente menor al del
trimestre anterior,
continúa mostrando gran
fortaleza en la dinámica
del sector en la economía.

Gráfico 2.4.
Balance de la actividad productiva y situación económica de la industria en Bogotá,

enero 2001-abríl 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Direcd6n de Estudios Económicos.

El afio 2005 comenzó, en
opinión de los industria-
les, con resultados
altamente positivos,
mucho mejores que un
afio antes. Ese comporta-
miento de la industria,
tanto en relación con la
situación económica de la
empresa como en su
actividad productiva,
revierte los resultados
desfavorables que se
presentaron en enero.
Casi el 50% de los
consultados opinaron que
su situación económica
fue buena en abril y sólo
10% que fue mala.

Direcd6n de Estudios Económicos
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Gráfico 2.5.
Balance del nivel de pedidos e inventarios de la industria de Bogotá,

enero 2001-abríl 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 2,6,
Balance del nivel de pedidos por atender y subuntízacíón de capacidad instalada

de la industria de Bogotá, enero 2001-abríl 2005
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Gráfico 2.7.
Balance de expectativas de producción a tres meses y de situación económica

de la industria de Bogotá, enero 2001-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La mejor dinámica
económica se refleja en las
perspectivas positivas de
producción a tres meses y
de situación económica en
la industria. En abril, cerca
del 97% de los industriales
encuestados prevén que la
producción aumentará o se
mantendrá (descontando
los cambios estacionales
normales) y sólo 3% que
disminuirá. Respecto a las
expectativas de situación
económica, para el 93% de
encuestados la situación
económica será más
favorable o se mantendrá.

Gráfico 2.8.
Balance de necesidades de capacidad instalada en 12 meses de la industria de Bogotá,

enero 2001-abríl 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Las necesidades de
capacidad instalada han
disminuido a lo largo de
2005, y en abril el 95% de
los industriales
encuestados consideraron
que la capacidad instalada
de sus empresas es
suficiente, o más que
suficiente, para afrontar la
demanda que espera tener
en los próximos 12 meses

Direcd6n de Estudios Económicos
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Gráfico 2.9.
Balance del clima económico para la inversión de los industriales de Bogotá.
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 2.10.
lndlce de Confianza de la Industrial ICI, de Bogotá,

enero 2001-abrll 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secre1ariade Hacienda Distrital

La confianza de los
/;

$
industriales en la economía ·W

~sigue estando bastante alta
e inclusive en los dos
primeros meses del año
continuó mejorando.
Cerca del 36% de los
industriales encuestados
afirmaron que había
condiciones favorables
para la inversión y sólo
16% indicaron que éstas
eran desfavorables.

El [ndice de Confianza
Indusrrial, ICI, después de
cinco meses de continuo
aumento, desmejoró en
abril. Sin embargo, los
resultados del primer
trimestre muestran que la
confianza de los industria-
les es muy positiva,
superior a la observada en
2004. Como lo muestran
los demás indicadores,
enero, febrero y marzo
fueron meses en los cuales
la dinámica y las perspecti-
vas de la industria
mejoraron y podrían hacer
prever buenos resultados a
lo largo de 2005
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Gráfico 2.11.
Impedimentos para desarrollar la actividad productiva de las industrias en Bogotá,

abril de 2005
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Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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En el último trimestre se
presentó una importante
disminución de los empresa-
rios que manifestaron que
tuvieron impedimentos para
desarrollar su actividad
productiva. En efecto,
mientras en septiembre el
43% manifestaron tener
problemas, en diciembre
disminuyó a 30%. Dentro
de este porcentaje, los
mayores impedimentos
fueron la escasez de de
materia importada e
insuficiente capital de
trabajo

Gráfico 2.12.
Balance de opinión de los industriales de Bogotá sobre la incidencia del contrabando en el trimestre

marzo 2002-rnarzo 2005

50

40

30

20
%

10

O

-10

-20
N .., en o M .., en o • .., en o ....
C> C> C> C>

::::E ::::E ::::E ::::E

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El contrabando continuó
diminuyendo su incidencia
en la industria, según
opinión de los empresarios.
En efecto, el porcentaje de
industriales que indicaron
que el contrabando había
diminuido pasó de 14% en
el cuarto trimestre de 2004
a 38% en el primer
trimestre de 2005.
Asimismo, en el trimestre
la incidencia de este
problema en el sector fue
menor que en los IDOS
2002 a 2004.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 2.13.
Balance de situación económica de las Pymes y gran industria en Bogotá,

diciembre 2004-abri! 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Entre diciembre de 2004 y0
abril de 2005, la mejor i
situación económica se
observó en la gran
industria. Adicionalmente,
el mayor positivismo en la
percepción de los indus-
triales de la gran industria
no ha cambiado a lo largo
de 2005.

Gráfico 2,14.
Balance de actividad productíva de las Pymes y gran industria en Bogotá,

diciembre 2004-abriJ 2005

30

20

10

O
%

·10

·20

-30 L.J

-40
004 E05 M

Gran Industria

F

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacíenda Dístrital

A

Aunque en diciembre de
2004 la mejor actividad
productiva se presentó en
las Pymes, desde enero de
2005 la mejor percepción
se evidenció en la gran
industria. El mayor
positivismo en la percep-
ción de los grandes
industriales coincide con
los resulrados de la
situación económica.
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Gráfico 2.15.
Balance del volumen actual de pedidos de las Pymes y gran industria en Bogotá,

diciembre 2004-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

En abril, si bien el
volumen de pedidos
disminuyó tanto en la
gran industria como en
las Pymes, fue en esta
última donde se
presentó el mayor
descenso.

Gráfico 2.16.
Balance de expectativas de producción a tres meses de las Pymes y gran industria en Bogotá,

diciembre 2004-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo~EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

A pesar de los mejores
resultados en la gran
industria en abril, son los
industriales de las Pymes
quienes tienen mejores
expectativas de produc-
ción en el cono plazo.
Esta situación podría
estar generada por la
menor exposición de las
Pymes a riesgos externos
y mayor influencia de
factores internos
positivos para su
desempefio.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 2.17.
Indice de Confianza de la lndustrla, lel, de las Pymes y la gran industria en Bogotá,

diciembre 20M-abril 2005

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 2.18.
Expectativas de aumento de empleo en las Pymes y gran industria de Bogotá,

enero y marzo de 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Dístrital

A lo largo del año, son los
empresarios de las Pymes
quienes mejores perspecti-
vas de aumentos de
empleo tienen. En efecto,
uno de cada cuatro
industriales de la pequeña
y mediana industria
encuestados manifestó que
el empleo en su empresa
padrea aumentar.
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Gráfico 2.19.
Industriales de las Pymes y gran industria con impedimentos para desarrollar su actividad

productiva, enero y marzo de 2005
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Fuente: Fedesarrollo·EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 2.20.
Impedimentos para desarrollar la actividad productiva en las Pymes de Bogotá,

enero y marzo de 2005
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Fuente: Fedesarrollo·EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

En marzo, en las Pymes el
principal impedimento
para desarrollar su
actividad productiva fue
la falta de demanda,
mientras que factores
como escasez de materia
prima nacional e
importada y capital de
trabajo insuficiente
perdieron importancia.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 2.2'1.
Impedimentos para desarrollar la a.ctividad productiva en la gran industria de Bogotá,

enero y marzo de 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE,
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos,

En marzo, en la gran
industria el principal
impedimento para
desarrollar su actividad
productiva fue la escasez
de materia prima importa-
da, seguido por la falta de
equipos.

Gráfico 2.22.
Variación anual de! valor real de las ventas de! comercio minorista nacional

(sin combustibles), enero 2001-marzo 2005
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5,0 4,43 marzo, resultado muy

4,0
positivo, pues se mantiene
el crecimiento observado

% 3,0 durante los últimos 17
2,0 meses. Esta dinámica
1,0 indicaría que en 2005 la
0,0 actividad del sector

-1,0 contin uará con resultados

-2,0
satisfactorios.
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Fuente: Dane, Muestra Mensual del Comercio Minorista (MMCM),
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distri1a1
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Gráfico 2.23.
Variación anual real de las ventas de grandes almacenes e hipermercados,

por subsectores, acumulado al cuarto trimestre de 2004

Total ventas
Otras mercancfas

Repuestos y accesorios de vehfculos
Arlfculos de ferreterfa

Ubros, papelerfa y revistas
Muebles y equipos para oficina

Aseo hogar
Arlfculos y utensilios de uso doméstico

Muebles y electrodomésticos
Productos de aseo personal

Productos farmacéuticos
Calzado y artfculos de cuero

Productos textiles y prendas de vestir
Ucores y tabaco

Alimentos y bebidas no alcohólicas ~--~----~~~----~----~--~

4,33

-2,80

-rc -5 O 15 205 10

Fuente: Dane.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Las ventas reales de los
grandes almacenes e
hipermercados se
incrementaron en términos
reales en 2004, pues
alcanzaron una variación
positiva de 4,33%. Los
mejores resultados se
observaron en muebles y
electrodomésticos, artículos
de ferretería, repuestos y
accesorios de vehículos,
productos textiles y prendas
de vestir. El peor resultado se
observó en libros y papelería
y productos farmacéuticos.
Los artículos de alimentos y
bebidas no alcohólicas
crecieron sólo 1,54%.

Gráfico 2.24.
Variación anual de las ventas del comercio minorista de Bogotá,

cuarto trimestre de 2003 - tercer trimestre de 2004
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IV2003 12004 112004 1112004

Trimestres

Fuente: Dane, Muestra Trimestral del Comercio Minorista de Bogotá, MTCMB.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 2.25.
Balance anual de las ventas y situación económica de! comercio de Bogotá,

enero 2001-abríl 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Excluyendo marzo, las
ventas del comercio de
Bogotá en los primeros
cuatros meses del año
mostraron una buena
dinámica. Por su parte, el
resultado de abril para el
indicador sobre situación
económica es uno de los
más positivos de los
últimos 10 años, pues el
47% de los empresarios
manifestaron que la
actividad económica de la
empresa era buena y sólo
6% que era mala

Gráfico 2.26.
Balance de la demanda nacional del comercio en Bogotá,

enero 2001-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital

Asociado con el buen
resultado de las ventas,
según la opinión de los
comerciantes, la demanda
mostró una dinámica muy
favorable, sobre todo en
abril. Aunque entre enero
y marzo la demanda no
fue tan fuerce, en el cuarto
mes del año mejoró, ya
que el 36% de los
encuestados manifestaron
que esta era buena frente a
sólo 13% que indicaron
que fue mala.
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Gráfico 2.27.
Balance del nivel actual de inventarios y pedidos a proveedores del comercio

en Bogotá, enero 2001-abril 2005
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Fuenle: Fedesarrollo - EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Asociado con la dinámica
del comercio en los
primeros meses del afio,
los pedidos a proveedores
se mantuvieron bajos y
los inventarios mostraron
aumentos que coinciden
con el comportamiento
tradicional de la variable
en esta época del afio y la
preparación del sector
para las ventas de día de
la madre y del padre.

Gráfico 2.28.
Principales problemas del comercio de Bogotá, abrí! 2005

Contrabando~:::::::::~:---l
Baja demanda ~

Rotación de cartera
Ventas directas de fábrica b:::::::===~~¡¡¡¡

Crédito a proveedores ••••• 1
Abastecimiento de productos extranjeros ••••• 18,33

Otros especifique 7,14

Ventas ambulantes F""""""""""""
Costos financieros ~""""..-""

Abastecimiento de productos nacionales p=¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Crédito bancario
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Los principales problemas
que experimentaron los
comerciantes en abril
fueron el contrabando, la
baja demanda, la rotación
de cartera y las ventas
directas de fábrica.

Dirección de Esludios Económicos
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Gráfico 2.29.
Evolución de los principales problemas del comercio de Bogotá,

enero 2003-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La evolución de los
diferentes problemas en el
comercio a lo largo del año
continúa fluctuante.
Mientras la baja demanda
fue de lejos el principal
obstáculo en marzo, en
abril no fue tan importan-
te. Por su parte, el
contrabando aumentó
fuertemente entre enero y
abril y se convirtió en el
principal inconveniente en
el cuarto mes de 2005.

Gráfico 2.30.
Balante de expectativas sobre situación económica a seis meses y ventas a un mes en el comercio

de Bogotá, enero 200'j-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital

El buen ambiente para el
desarrollo de la actividad
comercial mejoró sobre
todo en los meses de
marzo y abril. Tanto las
expectativas de ventas
como la situación
económica esperada a seis
meses, en abril, lograron
resultados positivos,
superiores a meses
anteriores. Según la
percepción de los comer-
ciantes, la expansión del
sector se mantendría



COMPORTAMIENTO ECONÓMICO SECTORIAL

Gráfico 2.31.
índice de Confianza del Comercio, ICC, en Bogotá,

enero 2001-abril 2005
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El Índice de Confianza
del Comercio, ICC.
también reafirma la idea
que los buenos tiempos
del comercio, por lo
menos en el corto plazo
(seis meses), se manten-
drán. Es necesario tener
presente que el resultado
positivo para 2005
debería ser más modera-
do que en 2004.

Gráfico 2.32.
Balance anual de las ventas de los subsectores de alimentos y bebidas,

enero 2001-abríl 2005, series desestacionalizadas
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El subsector de alimentos,
después de un mal
comportamiento en
2004, presentó en los
cuatro primeros meses de
2005 una dinámica de
recuperación. Por su
parte, el subsector de
bebidas y tabaco empezó
a perder dinamismo
durante el presente afio.

Direcd6n de Estudios Económicos
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Gráfico 2.33.
Balance anual de las ventas de los subsectores de insumos agropecuarios! maquinaria eléctrica y

ferreterías, enero 2001·abril 2005, series desastacionalizadas
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Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El subsecror de maquinaria
eléctrica, después de una
continua caída hasta
octubre de 2004, se
recuperó y en abril de
2005 mostró resultados
positivos. El subsecror de
insumos agropecuarios,
por su parte, presentó un
excelente comportamiento
hasta enero, pero en los
meses siguientes se
desaceleró. Ferreterías, que
en rodo 2005 registró una
evolución positiva, en los
últimos cinco meses se ha
desacelerado.

Gráfico 2.34.
Balance anual de las ventas de los subsectores de libros y papelería y medicamentos y cosméticos,

enero 2001·abril 2005, series desestactonalizadas
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Fuente: Fedesarrollo·EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretarí a de Hacienda Distrital

El subsector de libros y
papelería mostró un
relativo buen comporta-
miento en los meses de
enero y febrero, en
concordancia con la gran
estacionalidad de la

~
ii
'J
~<-

I
:1

i
demlanda de sUds produlcros, .~..;',,::.',,:..,
por a tempora a esco aro k
Drogas y cosméticos ha
presentado una evolución
favorable en el presente
año.
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Gráfico 2.35.
Balance anual de las ventas de los subsectores de calzado y textiles, enero 2001-abril 2005,

series desestacionalizadas
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Fuente: Fedesarrotlo·EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Confecciones, que tuvo
mal comportamiento en
el segundo y tercer
trimestres, se recuperó en
el último trimestre del
afio. Calzado presentó en
rodo el segundo semestre
signos de desaceleración.
Textiles, en ventas,
mantuvo niveles
aceptables, aunque la
temporada de fin de afio
no le representó mayores
ventas en unidades.

Gráfico 2.36.
Balance anual de las ventas del subsector de vehículos, enero 2001-abril 2005,

seríes desestacionalizadas
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Fuente: Fedesarrotlo·EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Vehículos continuó
mostrando en lo corrido
de 2005 una inmejorable
dinámica. Los más de 20
mil vehículos vendidos al
por mayor en Bogotá
entre enero y abril de
2005 representaron un
incremento de 28,1% en
unidades respecto al
mismo período de 2004,
es decir, más de cinco
puntos porcentuales
adicionales al extraordina-
rio incremento anual que
se obtuvo el afio pasado.

Dirección de Estudios Econ6mioos
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Gráfico 2.37.
Participación de Bogotá en el área total construlda',

primer trimestre 2001-primer trimestre 2005
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1 Áreas Urbanas de Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira y Armenia, y áreas metropolitanas de Medellín y Bucaramanga.
Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La participación de
Bogotá en el área rotal
construida en cuatro
áreas urbanas y dos
metropolitanas llegó a
48% en el primer
trimestre de 2005, lo que
represema un descenso
de casi 2 pumos
porcentuales respecto al
resultado del trimestre
anterior,

Gráfico 2.38.
Variación anual del área aprobada para construcción total y para vivienda en Bogotá,

enero 2001-marzo 2005
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Fuente: Dane-licencias de Construcción.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría pe Hacienda Distrital
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Gráfico 2.39.
Variación anual del área aprobada para construcción por destinos en Bogotá,

marzo de 2005

Total
Otro no residencial
Social y recreación

Religioso
Admón. pública

Hospital
Educación

Hotel
Comercio
Bodegas
OfIcinas
Industria
Vivienda

·150 ·50 50 150 250 350
%

Fuente: Dane-licenclas de Construcción.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

A noviembre de 2004, el
destino con mayor
incremento anual fue
administración pública.
Le siguen el área
licenciada para educa-
ción, industria, atto no
residencial y bodegas.

Gráfico 2.40.
Distribución por destinos del área aprobada para construcción en Bogotá,

marzo de 2005
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Fuente: Dane-licenclas de Construcción.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Vivienda continuó siendo
el destino con mayor
participación en el área
aprobada para construc-
ción. En marzo más del
70% del área aprobada
fue para este destino. Le
siguen las áreas para
comercio y hospitales.

Dirección de Estudios Eoon6micos
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Gráfico 2.41.
Número de unidades y participación porcentual en las obras culminadas de la Vivienda de Interés

Social VIS y No VIS en Bogotá, I trimestre de 2002- IV trimestre de 2004

100%

75%

~ 50%
c:-o
·0
nio..
·0
'E 25%nia.

0"10

Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El total de unidades de
vivienda construidas en el
cuarto trimestre de 2004
ascendió a 8.982 (11,8%
de aumento respecto al
trimestre anterior), el
50,2% para vivienda VIS
y el restante, No VIS. La
VIS, que ha disminuido
su participación en el
total de unidades
construidas casi 27
puntos porcentuales
durantes los últimos tres
años, continuó perdiendo
peso en el IV trimestre de
2004.

Gráfico 2.42.
Número de unidades y partícípación en las obras en proceso en la Vivienda de ínterés Social VIS y

No VIS en Bogotá, I trimestre de 2002- IV trimestre de 2004 .
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Fuente: Dane-Csnso de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaria de Hacienda Distrital

veces más.

El total de unidades de
vivienda en construcción
(en proceso) en el cuarto
trimestre de 2004 ascendió
a 26.080, lo que representa ]
una disminución de 1,6% É

w,;'.
~i
~

i
~t

respecto al trimestre
anterior. De éstas, el
35,3% corresponde a
vivienda VIS y el restante a
No VIS. La pérdida de
participación de la VIS en
los tres últimos años es
notoria, pues mientras en
la VIS se encuentran en
construcción casi las
mismas unidades que en
2001. en la No VIS se está
construyendo cerca de 5
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Gráfico 2.43.
Número de licencias aprobadas año corrido para Vivienda de Interés Social VIS en Bogotá,

agosto 2004-marzo 2005
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Fuente: Dan&-licencias de Construcción.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La diferencia en la
cuan da, entre el número
de unidades
habitacionales autorizadas
para construir, de
apartamentos y de casas
para VIS, ha disminuido
a lo largo de los últimos 9
meses.
En marro, se autorizaron
para construir 5.936
apartamentos y 4.974
casas.

Gráfico 2.44.
Número de lícencias aprobadas año corrido para vivienda No VIS en Bogotá,

agosto 2004·marzo 2005
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Fuente: Dan&-licenclas de Construcción.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El número de unidades
habitacionales de
apartamentos No VIS
autorizados para construir
en los últimos 8 meses ha
disminuido en cerca de
3.000 unidades, mientras
que las casas autorizadas
para construir han
aumentado en más de
1.200, según las licencias
autorizadas en marzo.

Dirección de Estudios Econ6mioos
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Gráfico 2.45.
Variación anual del área construida, en proceso e inactiva en cinco áreas urbanas y dos

metropolitanas de Coíombla', primer trimestre 2001-prímer trimestre 2005
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El área culminada se 't
desaceleró fuertemente en ;1
el primer trimestre de
2005. Sin embargo, el
área en proceso continúa
con su senda de creci-
miento, con lo cual en el
corto y mediano plazo
seguirá ampliándose la
oferta de vivienda en
Colombia.

1/ Áreas Urbanas de Bogotá, Cali, Barranquilla, Pereira y Armenia, y áreas metropolitanas de MedelUn y Bucaramanga.
Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 2.46,
Variación anual del área construida, en proceso e inactiva en Bogotá,

primer trimestre 2001·primer trimestre 2005
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Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital

El área culminada cayó
en el primer trimestre de
2005, pero el área en
proceso aumentó. Estas
circunstancias combina-
das podrían indicar, a
pesar de la desaceleración
del sector en la ciudad,
que todavía existen
fuentes de crecimiento
en el corto y mediano
plazo,
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Gráfico 2.47.
Variación anual del área culminada según destinos en Bogotá,

primer trimestre 2005
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Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

El mayor crecimiento del
área culminada se
presentó en oficinas,
hospitales, y hoteles. Los
peores crecimientos se
observan en el área
destinada a bodegas, casas
y comercio.

Gráfico 2.48.
Variación anual del área en construcción según destinos en Bogotá,

primer trimestre 2005
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Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

300

El mayor dinamismo de
las obras en construcción
se observó en las áreas
para oficinas, hospitales,
hoteles, educación y
bodegas, También, la
administración pública
obtuvo resultados
positivos.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 2.49.
Distribución del área en construcción según estratos en Bogotá:

tercer y cuarto trimestres 2004
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Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La distribución del área
en construcción, según
estrato, muestra pérdida
de participación en el
uno, tres, cuatro y cinco,
y ganancia de participa-
ción en los estratos dos y
seis.

Gráfico 2.50.
Variación anual del área iniciada según destinos en Bogotá,

primer trimestre 2005
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Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital

El área iniciada creció
principalmente en
oficinas y apartamentos.
Disminuyó en el área
para casas, educación y
hoteles.
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Gráfico 2.51.
Variación anual del área inactiva nueva según destinos en Bogotá,

primer trimestre 2005
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Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dire006n de Estudios Económicos.
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La principal fuente de
desaceleración de la
construcción, que se
traduce en aumento del
área inactiva, se presentó
en la destinada a
apartamentos.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 2,1.
Variación (%} anual del PIS de la Nación por

sectores económicos, primer semestre 2004-2005

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca
Explotación de minas y canteras
Electricidad, gas yagua
Industria manufacturera
Construcción
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y oomunicaciones
Financiero, inmuebles y servicios empresariales
Servicios sociales, oomunales y personales
Pie

2,6
4,6
4,0
5,1
11,1
5,4
5,9
3,2
2,7
4,3

2,8
5,2
1,4
2,5
16,5
3,4
5,5
3,7
1,9
3,7

Nota: pr, pronósticos
Fuente: Dane y Banco de la República.

Cuadro 2.2.
Mejor desempeño empresarial según subsectores" de la industria de Bogotá,

abril de 200512

Mejor situación
económica
de la industria

Mejor actividad
productiva

Mayores pedidos
recibidos durante
el mes

Mayores pedidos
por atender al final
del mes

Mejores perspectivas
de situación económica
en seis meses

Fabricación de maquinaria de oficina, oontabilidad e informática
Fabricación de otros equipos de transporte
Fabricación de instrumentos médioos, óptioos
Fabricación de productos metalúrgioos básioos
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos

Fabricación de instrumentos médicos, óptioos
Fabricación de productos metalúrgicos básicos
Papel, cartón, productos de papel y cartón
Edición e impresión
Prendas de vestir

Edición e impresión
Productos textiles
Fabricación de maquinaria y equipo
Fabricación de productos elaborados de metal, excluyendo maquinaria y equipo
Fabricacion de sustancias y productos químioos

Fabricación de instrumentos médicos, óptioos
Fabricación de maquinaria y equipo
Edición e impresión
Fabricación de productos de caucho y de plástioo
Fabricación de productos elaborados de metal, excluyendo maquinaria y equipo

Fabricación de instrumentos médicos, óptioos
Edición e impresión
Papel, cartón, productos de papel y cartón
Fabricación de muebles y demás manufacturas NCP
Productos alimenticios y bebidas

100
100
100
100
75
100
100
67
50
50
50
40
40
33
22

100
60
50
33
33

100
100
67
57
42

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

11 Subsectores según clasificación CIIU Revisión 3.
12 Este Ranking fue elaborado con base en la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Secretaría de Hacienda Distrital
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Cuadro 2.3.
Peor desempeño empresarial según subsectores 13 de la industria de Bogotá,

abril de 200514

Peor situación económica
de la Industria

Productos textiles
Curtido y preparado de cueros, calzado y maletas
Edición e impresión
Madera y manufacturas excluyendo muebles

Menor actividad productiva Fabricación de muebles y demás manufacturas NCP
Fabricacion de sustancias y productos qufmicos

Menores pedidos recibidos
durante el mes

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática
Papel, cartón, productos de papel y cartón
Curtido y preparado de cueros, calzado y maletas

-100
-33
-50

Menores pedidos por
atender al final del mes

Madera y manufacturas excluyendo muebles
Papel, cartón, productos de papel y cartón
Fabricación de muebles y damas manufacturas NCP
Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos
Fabricacion de otros produtos minerales no metálicos
Productos tex1iles
Fabricacion de sustancias y productos qufmicos
Productos alimenticios y bebidas

-100
-33
-29
-25
-44
-20
-11
-8

Peores perspectivas de situación
económica en seis meses

Madera y manufacturas, excluyendo muebles -100

-40
O
O
O

-14
-4

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

13 Subsecrores según clasificación CIIU Revisión 3.
14 Este RAnking fue elaborado con base en la Encuesta de Opinión Empresarial de Pedesarrollo.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 2.4.
Mejor desempeño empresarial según subsectores de! comercie de Bogotá,

abrí! de 200515

Mejor situación económica
en el comercio

Mayores ventas en unidades
vs. un año antes

Mejor demanda en el mercado
nacional

Mejores perspectivas de situación
económica en seis meses

Electrodomésticos 100
Muebles para hogar y oficina 100
Mercancías no clasificadas 100
Vehiculos 80
Bebidas y tabaco 67

Electrodomésticos 100
Farmacias, drogas, cosméticos 100
Muebles para hogar y oficina 100
Vehículos 100
Mercancías no clasificadas 100

Muebles para hogar y oficina 100
Mercancías no clasificadas 100
Electrodomésticos 100
Libros y papelerías 67
Farmacias, drogas, cosméticos 50

Electrodomésticos 100
Muebles para hogar y oficina 100
Mercancias no clasificadas 100
Farmacias, drogas, cosméticos 75
Bebidas y tabaco 67
Maquinaria, eléctricos, electrónicos y repuestos 67
Calzado y artículos de cuero 67

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

15 Este RAnking fue elaborado con base en la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Secretaría de Hacienda Díslrital
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Cuadro 2.5
Peor desempeño empresarial según subsectores del comercio de Bogotá,

abril de 200516

Peor situación económica en
el comercio

Repuestos y accesorios para vehiculos -33
Alimentos O
Calzado y articulos de cuero O
Vestuario O
Textiles y sus manufacturas 33

Vestuario -100
Textiles y sus manufacturas -33
Repuestos y accesorios para vehiculos -33
Bebidas y tabaco O
Maquinaria, eléctricos, electrónicos y repuestos O

Textiles y sus manufacturas -67
Vestuario -50
Maquinaria, eléctricos, electrónicos y repuestos O
Calzado y articulos de cuero O
Ferreteria y materiales de construcción 10

Vestuario O
Ferreteria y materiales de construcción 10
Alimentos 17
libros y papelerias 33
Textiles y sus manufacturas 33
Repuestos y accesorios para vehiculos . 33

Menores ventas en unidades
vs. un afto antes

Peor demanda en el mercado
nacional

Peores perspectivas de situación
económica en seis meses

Fuente: Fedesarrollo-EOE.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

16 Este Ranking fue elaborado con base en la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 2,6.
Número de unidades y área culminada para el Totaí Vivienda, VIS y No VIS en Bogotá,

segundo trimestre 2001-cuarto trimestre 2004

1101 5.594 340,5 60,9 4.640 231,6 49,9 954 108,9 114,2
111 3.189 221,5 69,5 2.329 127,1 54,6 860 94,5 109,8
IV 6.510 448,6 68,9 5.012 286,5 57,2 1.498 162,0 108,2
102 5.859 365,0 62,3 4.194 209,2 49,9 1.665 155,8 93,6
11 6.038 439,5 72,8 4.463 267,4 59,9 1.575 172,1 109,3
111 8.989 634,7 70,6 7.343 444,0 60,5 1.646 190,7 115,9
IV 12.089 810,2 67,0 9.859 571,0 57,9 2.230 239,2 107,2
103 7.421 576,0 77,6 5.549 338,0 60,9 1.872 238,0 127,1
11 9.323 691,5 74,2 6.103 364,3 59,7 3.220 327,1 101,6
111 8.524 712,8 83,6 5.537 343,8 62,1 2.987 369,0 123,5
IV 8.935 738,5 82,6 5.434 319,5 58,8 3.501 418,9 119,7
104 9.007 866,4 96,2 4.506 276,8 61,4 4.501 589,6 131,0
11 6.412 614,9 95,9 3.113 189,7 60,9 3.299 425,2 128,9
111 8.032 786,7 98,0 4.287 262,0 61,1 3.745 524,8 140,1
IV 8.982 888,3 98,9 4.510 263,6 58,5 4.472 624,7 139,7

Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 2.7.
Número de unidades y área en proceso para el Total Viviendal VIS y No VIS en Bogotá,

segundo trimestre 2001-cuarto trimestre 2004

1101 12.517 928,3 74,2 9.104 517,9 56,9 3.413 410,5 120,3
111 15.855 1.138,7 71,8 11.567 651,8 56,3 4.288 486,9 113,5
IV 16.828 1.232,3 73,2 11.967 682,1 57,0 4.861 550,2 113,2
102 19.997 1.483,3 74,2 14.383 852,4 59,3 5.614 631,0 112,4
11 25.291 1.918,4 75,9 18.861 1.118,0 59,3 6.430 800,4 124,5
111 27.797 2.176,6 78,3 19.853 1.191,1 60,0 7.944 985,5 124,1
IV 26.296 2.266,1 86,2 15.783 956,8 60,6 10.513 1.309,4 124,5
103 24.699 2.214,7 89,7 13.931 849,0 60,9 10.768 1.365,7 126,8
11 21.385 2.159,2 101,0 10.350 638,9 61,7 11.035 1.520,3 137,8
111 23.456 2.504,1 106,8 9.806 596,3 60,8 13.650 1.907,8 139,8
IV 23.673 2.715,0 114,7 8.683 531,4 61,2 14.990 2.183,6 145,7
104 23.166 2.613,5 112,8 9.206 551,1 59,9 13.960 2.062,3 147,7

11 26.099 3.088,3 118,3 10.156 629,8 62,0 15.943 2.458,5 154,2
111 26.503 3.192,3 120,5 10.019 596,0 59,5 16.484 2.596,4 157,5
IV 26.080 3.173,4 121,7 9.226 534,7 58,0 16.854 2.638,8 156,6

Fuente: Dane-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital
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Cuadro 2.8.
Número de unidades y área inactiva o paralizada para el Total Vivienda, VIS y No VIS en Bogotá,

segundo trimestre 2001-cuarto trimestre 2004

1101 3.880 400,4 103,2 1.648 95,5 57,9 2.232 305,0 136,6
111 4.094 411,8 100,6 1.958 121,3 62,0 2.136 290,5 136,0
IV 3.998 384,4 96,1 2.100 127,0 60,5 1.898 257,4 135,6
102 3.780 366,2 96,9 2.026 121,8 60,1 1.754 244,4 139,3
11 3.985 380,0 95,4 2.112 119,5 56,6 1.873 260,5 139,1
111 4.050 362,7 89,6 2.328 129,7 55,7 1.722 233,0 135,3
IV 3.827 342,1 89,4 2.265 131,7 58,1 1.562 210,5 134,7
103 3.874 346,8 89,5 2.268 132,8 58,5 1.606 214,0 133,3
11 5.160 429,5 83,2 3.525 213,7 60,6 1.635 215,9 132,0
111 4.987 421,8 84,6 3.381 203,1 60,1 1.606 218,7 136,2
IV 3.980 351,2 88,2 2.514 151,2 60,1 1.466 200,0 136,4
104 3.446 307,6 89,3 2.127 124,1 58,4 1.319 183,5 139,1
11 3.252 298,8 91,9 1.909 109,3 57,3 1.343 189,4 141,1
111 3.796 350,8 92,4 2.128 124,3 58,4 1.668 226,5 135,8
IV 2.861 274,8 96,1 1.426 80,4 56,4 1.435 194,4 135,4

Fuente: Dan&-Censo de Edificaciones.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 2.9,
Resultados de las 100 empresas de Bogotá con mayores activos a 31 de marzo de 2004 y 2005\

inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
Activos en miílcnes de pesos corrientes y variación (%),

1 BavariaS.A.
2 Banco de Bogotá S.A.
3 Fdo. de Garantlasde InstitucionesFinancieras-Fogafin.
4 Banco Bilbao Vizcaya ArgentariaColombia
5 Banco Agrariode ColombiaS.A.
6 Banco DaviviendaS.A.
7 EmgesaS.A. E.S.P.
8 CodensaS.A. E.S.P.
9 TelefónicaMóvilesColombia S.A.
10 Grupo Aval Accionesy ValoresS.A.
11 Bancode Comercio Exteriorde ColombiaS.A.
12 Banco Granahorrar
13 ComunicaciónCelular S.A. Comcel
14 BancoAV Villas
15 Banco Colpatria Red MultibancaColpatria S.A.
16 Citibank Colombia
17 Colmena Entidad Bancaria
18 Fdo. para el Fin. del Sector Agropecuario
19 Bancode Crédito y DesarrolloSocial MegabancoS.A.
20 Banco de Crédito de ColombiaSA Helm FinancialServices
21 Financiera EnergéticaNacional
22 Fin. de DesarrolloTerritorialS.A.
23 Corp. Fin. ColombianaS.A.
24 BancoCaja SocialS.A.
25 Acliunidos S.A.
26 Banco SudamerisColombia
27 LeasingColombia S.A Cra. de Fin. Cia!.
28 BanistmoColombia S.A.
29 Bansuperior
30 Banco TequendamaS.A.
31 Leasingde OccidenteSACra. de Fin. Cia!.
32 Carulla Vivero S.A.
33 PanamcoColombia S.A.
34 Gas NaturalS.A. E.S.P.
35 Segurosde Vida Alfa S.A.
36 Occidentalde Colombia, Inc
37 Banco Unión Colombiano
38 Polipropilenodel Caribe S.A.
39 Leasing de Credito S.A. Helm FinancialServices
40 Cementos Paz del Rio S.A.
41 ABN Amro Bank S.A.
42 Compañia Colombianade Ceramica S.A.
43 Segurosde Vida ColpatriaS.A.
44 Liberty SegurosS.A.
45 Colcorp S.A. CorporaciónFinanciera
46 SociedadesBolívar S.A.
47 CapitalizadoraBollvar S.A.
48 CapitalizadoraColpatria S.A.
49 Cia. de SegurosComercialesBollvar S.A.
50 Administradorade Fondosde Pensionesy CesantíasSantander

9.869.196
8.935.140
8.077.081
6.666.862
5.274.281
4.709.239
5.748.214
4.892.656
4.131.489
3.587.370
3.844.163
3.958.863
2.966.018
3.413.607
3.474.512
2.494.712
2.699.520
2.383.944
2.046.362
1.684.696
2.245.968
1.572.704
1.486.669
1.488.457
1.124.106

792.959
635.464
959.607
969.231
836.089
688.839
830.791
923.854
828.833
680.254
642.678
610.489
575.847
488.719
533.000
615.135
532.532
452.778
506.180
370.606
283.810
299.870
261.344
258.576
272.468

10.857.468
10.377.232
8.144.201
7.182.161
6.525.042
6.014.446
5.489.514
5.437.003
4.356.047
3.859.529
3.741.019
3.645.705
3.640.757
3.500.840
3.469.609
3.013.311
2.720.040
2.621.356
2.251.988
2.224.372
2.017.856
1.915.721
1.689.763
1.689.664
1.227.375
1.138.279
1.116.538
1.044.414
1.044.133

975.364
966.400
965.029
945.550
945.144
764.551
709.082
708.859
701.706
614.645
607.667
599.416
560.976
534.664
517.822
393.445
392.063
371.765
331.149
293.411
285.640

10,0
16,1
0,8
7,7

23,7
27,7
-4,5
11,1
N.A.
7,6

-2,7
-7,9
22,7

2,6
-0,1
20,8

0,8
10,0
10,0
32,0

-10,2
21,8
13,7
13,5
9,2

43,5
75,7
8,8
7,7

16,7
40,3
16,2
2,3

14,0
12,4
10,3
16,1
21,9
25,8
14,0
-2,6
5,3

18,1
2,3
6,2

38,1
24,0
26,7
13,5
4,8

(Continúa en la página siguiente)

Notas: " Las empresasde este listadocorrespondena las inscritasen el RegistroNacionalde Valores,cuya casa matrizse encuentraen Bogotá,y con
informacióndisponiblepara los trimestre analizados.
N.C.: No comparable,
Fuente: Superintendenciade Valores.
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COMPORTAMIENTO ECONÓMICO SECTORIAL

(Continuación cuadro 2.9 )

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Impsat S.A.
Leasing BoIivar S.A. Cra. de Fin. Cial.
Seguros Colpatria S.A
Pavco S.A.
Abonos Colombianos S.A.
Financiera Andina S.A. Cra. de Fin. Cial.
Skandia Compañía de Seguros de Vida S.A.
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesanlfas Porvenir S.A.
Cía. de Medicina Prepagada CoIsánHas S.
Confinanciera S.A. Cra. de Fin. Cial.
Leasing Bancoldex SACra. de Fin. Cial.
Filmtex S.A.
Concesionaria TIbitoc S.A. E.S.P.
Bbva Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
Clfnica CoIsánitas S.A.
Industrias Metalúrgicas Unidas S.A.
Leasing Popular S.A Cra. de Fin. Cial.
Banco Standard Chartered Colombia
Fiducolombia S.A.
Oía. Col. Ad. de Fdos. de Penoy Ces. S.A. CoIfondos
Financiera América S.A. Cla, de Fin. Cial.
Leasing Bogota S.A. Cra. de Fin. Cial.
Leasing Citibank SACra. de Fin. Cial.
Clfnica de Marly S.A.
Fin. Compartir SACra. de Fin. Cial.
Bankbosfon S.A.
Eternit Cofombiana S.A.
Financiera Mazdacredilo S.A. Cra. de Fin. Cial.
Seguros Alfa S.A.
Fiduciaria de Occidente S.A.
Fiduciaria Cafelera S.A.
Fiduciaria Davivienda-Fidudavivienda
Manufacturas de Cemento S.A.
Fiduciaria Bogota S.A.
Arcesa S.A.
lcetex
Santander Investment Trust Colombia S.A.
Aerovias de Integración Regtonal S.A. Aires
Palios Viculia Santa Fe SA
Fiduciaria CoIpatria S.A.
Fiduciaria Popular S.A.
Fiduciaria del Comercio S.A.
Multifinanciera S.A. Cra. de Fin. Cial.
Cititrust Cofombia S.A. Sociedad Fiduciaria
Fondo Ganadero del Centro S.A.
Helm Trust S.A.
Fiduciaria del Valle S.A.
Fondo Ganadero de Santander SA
Fiduciaria Banistmo S.A.
Inversiones Venecia S.A.

283.102
182.979
246.040
248.111
212.267
171.425
114.841
200.174
197.361
114.416
112.134
126.352
148.714
121.313
126.457
111.265
99.282

265.134
82.938
91.401
62.464
48.902
73.149
64.122
58.478

311.225
52.762
59.943
48.510
42.722
71.775
41.137
39.104
34.511
29.765
30.542
33.482
30.349
36.539
26.010
24.742
22.618

721
25.360
24.934
20.716
21.882
21.479
17.692
15.301

283.077
275.808
270.945
258.129
242.288
228.997
221.210
210.498
203.277
167.503
157.183
154.582
148.369
136.300
124.712
117.172
115.192
106.815
101.685
91.721
79.886
78.231
76.420
70.629
67.363
61.400
59.969
56.489
49.143
48.434
46.552
46.462
42.649
40.673
35.118
33.713
33.519
32.292
30.767
25.322
25.179
25.176
24.948
24.707
24.051
21.465
20.077
19.838
17.848
15.549

0,0
50,7
10,1
4,0

14,1
33,6
92,6
5,2
3,0

46,4
40,2
22,3
-0,2
12,4
-1,4
5,3

16,0
-59,7
22,6
0,4

27,9
60,0
4,5

10,1
15,2

-80,3
13,7
-5,8
1,3

13,4
-35,1
12,9
9,1

17,9
18,0
10,4
0,1
6,4

-15,8
-2,6
1,8

11,3
3358,1

-2,6
-3,5
3,6
-8,2
-7,6
0,9
1,6

Notas: ',Las empresas de este listado corresponden a las inscritas en el Registro Nacional de Valores, cuya casa matriz se encuentra en Bogotá, y con
Información disponible para los trimestre analizados.
N.C.: No comparable,
Fuente: Superintendencia de Valores.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA DE BOGOTA NÚMERO 1 DE 2D05

Cuadro 2.10.
Resultados de las 100 empresas de Bogotá con mayor patrimonio a 31 de marzo de 2004 y 20051,

inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
Patrimonio en millones de pesos corrientes y variación (°/0).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Bavaria SA
Emgesa SA E.S.P.
Codensa SA E.S.P.
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
Telefónica Móviles Colombia S.A.
Comunicación Celular S.A. Comcel
Baneo de Comercio Exterior de Colombia S.A.
Baneo de Bogotá S.A.
Actiunidos SA
Financiera Energética Nacional
Baneo DavMenda S.A.
Baneo Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
Gas Natural SA E.S.P.
Panameo Colombia S.A.
Fin. de Desarrollo Territorial S.A.
Cementos Paz del Rio S.A.
Citibank Colombia
Occidental de Colombia, Inc
Baneo Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.
Baneo Agrario de Colombia S.A.
Fdo. de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin.
Sociedades Bolivar S.A.
Carulla Vivero S.A.
Corp. Fin. Colombiana S.A.
Baneo Granahorrar
Baneo AV Villas
Compañía Colombiana de Ceramica S.A.
Polipropileno del Caribe S.A.
Fdo. para el Fin. del Sector Agropecuario
Baneo de Crédito de Colombia SA Helm Financial Services
Coloorp SA Corporación Financiera
Paveo S.A.
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander
Baneo Caja Social S.A.
Colmena Entidad Bancaria
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA
Seguros de Vida Alfa SA
Liberty Seguros S.A.
Baneo Sudameris Colombia
Bansuperior
Abonos Colombianos S.A.
Seguros Colpatria S.A
Cia. de Seguros Comerciales Bolívar S.A.
Impsat S.A.
Banistmo Colombia SA
Seguros de Vida Colpatria SA
Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabaneo SA
Capitalizadora Colpatria S.A.
Baneo Tequendama S.A.
Bbva Horizonle Sociedad Mministradora de Fondos de Pensiones

4.080.188
4.480.193
3.765.326
3.119.887
2.456.216
1.759.497
1.208.864
1.086.930
1.021.204

767.578
596.906
551.820
512.384
587.283
567.429
486.597
421.904
365.059
295.945
313.132
364.663
259.326
334.953
265.848
448.768
298.755
269.938
246.107
268.523
215.460
272.048
199.173
192.176
175.141
178.375
153.151
153.441
139.328
76.029

143.119
133.971
101.573
91.720

108.852
96.925
87.355
99.352
79.496
90.280
85.152

4.646.514
4.275.719
3.977.017
3.326.345
2.824.641
1.988.631
1.222.429
1.167.035
1.123.201

759.934
735.340
646.180
612.132
611.457
592.346
555.971
504.406
442.817
383.430
375.500
374.576
368.967
345.310
343.002
333.575
330.387
289.751
289.126
286.225
279.223
275.319
211.513
195.221
170.703
170.595
168.818
151.279
148.032
134.925
134.410
133.763
131.950
128.903
128.825
124.215
113.201
111.842
106.020
99.907
95.473

13,9
-4,6
5,6
6,6

15,0
13,0
1,1
7,4

10,0
-1,0
23,2
17,1
19,5
4,1
4,4

14,3
19,6
21,3
29,6
19,9
2,7

42,3
3,1

29,0
-25,7
10,6
7,3

17,5
6,6

29,6
1,2
6,2
1,6

-2,5
-4,4
10,2
-1,4
6,2

77,5
-6,1
-0,2
29,9
40,5
18,3
28,2
29,6
12,6
33,4
10,7
12,1

(Continúa en la página siguiente)

Notas: '1 Las empresas de este listado eorresponden a las inscritas en el Registro Nacional de Valores, cuya casa matriz se encuentra en Bogotá, y eon
información disponible para los trimestre analizados.
N.C.: No eomparable,
Fuente: Superintendencia de Valores.
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COMPORTAMIENTO EcoNóMICO SECTORIAL

(Continuacíón cuadro 2.10 )

51 Leasing Colombia S.A Cia. de Fin. Cial.
52 Cia. de Medicina PrepagadaColsánilas S.
53 CapitalizadoraBollvar S.A.
54 CnnicaColsánitas SA
55 FiducolombiaS.A.
56 Cia. Col. Ad. de Fdos. de Penoy Ces. S.A. CoHondos
57 ABN Amro Bank S.A.
58 Banco Unión Colombiano
59 Leasing de Occidente SACia. de Fin. Cia!.
60 FilmtexS.A.
61 IndustriasMetalúrgicasUnidas S.A.
62 Banco Standard Charlered Colombia
63 Cnnicade Marly S.A.
64 Leasingde Credito S.A. Helm FinancialServices
65 BankbostonS.A.
66 ConcesionariaTibitoc S.A. E.S.P.
67 FiduciariaCafetera S.A.
68 Fiduciariade Occidente S.A.
69 Eternit ColombianaS.A.
70 FinancieraAndina S.A. Cia. de Fin. Cial.
71 Manufacturasde Cemento S.A.
72 LeasingCitibank SACia. de Fin. Cia!.
73 FinancieraMazdacreditoS.A. Cia. de Fin. Cia!.
74 Leasing BoIivarS.A. Cia. de Fin. Cia!.
75 ConfinancieraS.A. Cia. de Fin. Cial.
76 Fiduciaria Bogota S.A.
77 SegurosAlfa S.A.
78 Santander InvestmentTrust Colombia S.A.
79 Fiduciaria Popular S.A.
80 FiduciariaColpatria S.A.
81 Fiduciariadel Comercio S.A.
82 SkandiaCompafíla de Segurosde Vida S.A.
83 Fiduciaria Oavivienda-Fidudavivienda
84 Helm Trust S.A.
85 Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
86 Fondo Ganaderodel Centro S.A.
87 Fiduciariadel Valle S.A.
88 Fin. Compartir SACia. de Fin. Cia!.
89 MultifinancieraS.A. Cia. de Fin. Cial.
90 Fondo Ganaderode Santander S.A.
91 FinancieraAmérica S.A. Cia. de Fin. Cia!.
92 InversionesVenecia S.A.
93 Arcesa S.A.
94 Leasing Popular S.A Cia. de Fin. Cia!.
95 Leasing BancoldexSACia. de Fin. Cial.
96 Leasing Bogota S.A. Cia. de Fin. Cia!.
97 FiduciariaBanistmo S.A.
98 Bbva FiduciariaS.A.
99 FiduciariaColombianade Comercio Exterior S.A.
100 Cia. Colombianade InversionesAgrlcolas

51.714
85.585
51.122
75.261
60.740
63.367
78.776
68.085
50.246
58.886
64.197
64.598
54.479
39.683
64.549
39.840
57.696
36.201
37.620
29.923
28.770
25.382
27.604
25.736
21.665
22.927
21.184
30.893
22.653
22.058
19.815
18.983
16.517
17.188
24.215
19.193
17.555
14.099
-3.314
17.242
12.268
14.504
13.368
13.429
13.173
14.431
13.546
12.485
11.551
13.421

90.984
90.556
86.426
82.440
80.223
79.390
79.141
76.484
75.225
68.781
67.412
61.853
60.902
53.149
47.655
43.031
41.075
37.759
36.502
35.602
30.666
28.642
28.419
28.022
24.485
23.615
23.137
22.623
22.449
22.152
21.950
20.695
20.089
19.532
19.255
19.211
17.472
16.327
15.562
15.085
14.818
14.808
14.080
13.929
13.914
13.817
13.552
12.993
11.600
10.667

75,9
5,8

69,1
9,5

32,1
25,3

0,5
12,3
49,7
16,8
5,0

-4,2
11,8
33,9

-26,2
8,0

-28,8
4,3
-3,0
19,0
6,6

12,8
3,0
8,9

13,0
3,0
9,2

-26,8
-0,9
0,4

10,8
9,0

21,6
13,6

-20,5
0,1

-0,5
15,8

-569,5
-12,5
20,8

2,1
5,3
3,7
5,6

-4,3
0,0
4,1
0,4

-20,5

Notas: ',Las empresasde este listado correspondena las inscritasen el RegistroNacionalde Valores,cuya casa matriz se encuentraen Bogotá,y con
informacióndisponible para los trimestre analizados.
N.C.: No comparable,
Fuente: Superintendenciade Valores.
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Cuadro 2,11.
Resultados de las 100 empresas de Bogotá con mayores ingresos a 31 de marzo de 2004 y 2005\

inscritas en el Registro Nacional de Valores e íntetmedtarios.
Ingresos en millones de pesos corrientes y variación (%).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Comunicación Celular S.A. Comcel
Bavaria S.A.
Carulla Vivero S.A.
Codensa S.A. E.S.P.
Telefónica Móviles Colombia S.A.
Baneo Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
Seguros de Vida Colpatria S.A.
Baneo de Bogotá S.A.
ABN Amro Bank S.A.
Baneo Davivienda S.A.
Fdo. de Garantias de Instituciones Financieras-Fogafin.
Emgesa S.A. E.S.P.
Polipropileno del Caribe S.A.
Citibank Colombia
Liberty Seguros S.A.
Skandia Compañia de Seguros de Vida S.A.
Baneo Agrario de Colombia S.A.
Baneo AV Villas
Panameo Colombia S.A.
Baneo Granahorrar
Baneo Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.
Compañía Colombiana de Ceramica S.A.
Seguros de Vida Alfa S.A.
Baneo de Crédito de Colombia S.A. Helm Financial Services
Gas Natural S.A. E.S.P.
Colmena Entidad Bancaria
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
Capitalizadora Bolivar S.A.
Cia. de Seguros Comerciales Bolivar S.A.
Capitalizadora Colpatria S.A.
Cia. de Medicina Prepagada Colsánñas S.
Baneo de Crédito y Desarrollo Social Megabaneo S.A.
Baneo Caja Social S.A.
Occidental de Colombia, Inc
Bansuperior
Baneo de Comercio Exterior de Colombia S.A.
Abonos Colombianos S.A.
Seguros Colpatria S.A
Corp. Fin. Colombiana S.A.
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander
Paveo S.A.
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir SA
Banistmo Colombia S.A.
Fin. de Desarrollo Territorial S.A.
Fdo. para el Fin. del Sector Agropecuario
Leasing de Occidente SACia. de Fin. Cia!.
Baneo Tequendama S.A.
Baneo Unión Colombiano
Leasing Colombia S.A Cia. de Fin. Cial.
Financiera Energética Nacional

255.167
536.896
366.718
421.401
323.427
297.040
315.841
323.342
130.041
295.339
345.052
245.420
190.400
248.233
208.662
98.296
206.995
142.886
155.881
168.859
179.923
130.696
146.323
85.749
101.889
122.906
67.230
97.177
127.606
106.910
99.368
95.984
98.496
108.818
82.039
65.370
58.233
100.833
61.033
64.200
56.446
48.760
58.961
46.661
52.142
32.759
39.050
36.136
25.446
9.415

645.149
586.210
467.749
426.635
383.567
381.166
353.969
346.668
302.841
295.203
279.471
239.712
228.338
224.585
207.741
202.227
198.097
188.237
178.925
171.445
164.419
137.113
135.607
132.828
127.368
117.678
117.437
116.073
114.339
112.892
105.318
103.123
103.112
92.854
89.190
88.308
78.277
72.544
70.234
67.653
64.947
54.217
52.243
48.598
47.860
46.381
44.842
43.421
38.630
37.891

152,8
9,2
27,5
1,2
18,6
28,3
12,1
7,2

132,9
0,0
-19,0
-2,3
19,9
-9,5
-0,4
105,7
-4,3
31,7
14,8
1,5
-8,6
4,9
-7,3
54,9
25,0
-4,3
74,7
19,4
-10,4
5,6
6,0
7,4
4,7
-14,7
8,7
35,1
34,4
-28,1
15,1
5,4
15,1
11,2
-11,4
4,2
-8,2
41,6
14,8
20,2
51,8
302,4

(Continúa en la página siguiente)

Notas: '1 Las empresas de este listado eorresponden a las inscritas en el Registro Nacional de Valores, cuya casa matriz se encuentra en Bogotá, y eon
información disponible para los trimestre analizados.
N.C.: No eomparable,
Fuente: Superintendencia de Valores.
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(Continuacíón cuadro 2.11 )

51 CUnicaCoIsánitasS.A.
52 Actiunidos S.A.
53 Impsat S.A.
54 Banro SudamerisColombia
55 Arcesa S.A.
56 Bbva HorizonteSociedadAdministradorade Fondosde Pensiones
57 IndustriasMetalúrgicasUnidas S.A.
58 AerovIasde IntegraciónRegionalS.A. Aires
59 Cementos Paz del Rio S.A.
60 CIa. Col. Ad. de Fdos.de Penoy Ces. S.A. Colfondos
61 Leasingde Credito S.A. Helm FinancialServices
62 Rlmtex SA
63 Banoo Standard Chartered Colombia
64 CoIrorp S.A. Corporación Financiera
65 SociedadesBollvar SA
66 FlduoolombiaS.A.
67 Rnanciera Andina S.A. CIa. de Rn. Cia!.
68 SegurosAHaS.A.
69 Eternit Colombiana S.A.
70 ConcesionariaTibitoc S.A. E.S.P.
71 Leasing BoIivarS.A. CIa. de Rn. Cia!.
72 Fiduciaria Bogota S.A.
73 CUnicade Marly S.A.
74 Bankboston S.A.
75 ConfinancieraSA CIa. de Rn. Cia!.
76 Fiduciariade Occidente S.A.
77 Manufacturasde Cemento S.A.
78 FiduciariaCoIpatriaS.A.
79 MultifinancieraS.A. CIa. de Rn. Cía!.
80 FiduciariaCafetera SA
81 Fiduciaria Davivienda-Fidudavivienda
82 Leasing BancoldexSACia. de Fin. Cia!.
83 FinancieraAmérica S.A. CIa. de Rn. Cial.
84 Fiduciariadel Valle S.A.
85 FiduciariaCorredores Asociados Fiduoor
86 Leasing PopularS.A CIa. de Fin. Cial.
87 Cia. Colombianade InversionesAgrlcolas
88 Fin. Compartir SACIa. de Fin. Cia!.
89 Rduciaria del Comercio S.A.
90 EditorialEl Globo S.A.
91 Leasing Citibank SACIa. de Fin. Cial.
92 Fiduciaria Popular S.A.
93 Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
94 Bbva FiduciariaS.A.
95 HelmTrust SA
96 Leasing Bogota SA CIa. de Fin. Cial.
97 FinancieraMazdacreditoS.A. CIa. de Rn. Cial.
98 Rduciaria Colombianade Comercio Exterior S.A.
99 FiduciariaBanistmo S.A.
100 Fiduciaria Tequendama S.A-Fidutequendama

32.623
31.465
37.838
20.502
29.654
28.349
28.366
23.880
31.339
23.726
18.139
16.237
66.657
13.749
19.829
15.140
10.251
16.085
8.514

10.509
8.046

15.186
8.684

42.842
7.768
6.503
7.792
5.019

O
8.832

11.226
3.828
4.403
3.829

516
3.687
3.070
3.324
3.037
3.207
2.564
2.425
2.267
2.520
2.151
1.911
2.829
2.391
2.712
1.086

37.178
36.838
34.463
32.536
31.416
31.377
29.164
26.901
24.235
23.955
23.477
19.005
17.910
17.434
16.277
15.906
14.542
12.238
11.966
10.490
10.312
10.053
9.592
9.175
8.609
7.989
7.051
6.856
5.938
5.831
5.728
5.407
5.309
5.102
4.768
4.371
4.049
3.911
3.627
3.324
3.095
3.042
3.021
2.829
2.752
2.698
2.622
2.372
2.335
1.609

14,0
17,1
-8,9
58,7

5,9
10,7
2,8

12,6
-22,7

1,0
29,4
17,0

-73,1
26,8

-17,9
5,1

41,9
-23,9
40,6
-0,2
28,2

-33,8
10,5

-78,6
10,8
22,9
-9,5
36,6
N.C.
-34,0
-49,0
41,2
20,6
33,3

823,6
18,6
31,9
17,6
19,4
3,6

20,7
25,4
33,3
12,3
27,9
41,2
-7,3
-0,8

-13,9
48,2

Notas: '/ Las empresasde este listado rorresponden a las inscritasen el RegistroNacionalde Valores,cuya casa matriz se encuentraen Bogotá,y ron
informacióndisponible para los trimestre analizados.
N.C.: No romparable,
Fuente: Superintendenciade Valores.
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Cuadro 2.12.
Resultados de las 100 empresas de Bogotá con mayores ganancias o pérdidas él 31 de marzo de 2004

y 20051 , inscritas en el Registro Nacional de Valores e lntermsdiarlos.
Ganancia o pérdida en millones de pesos corrientes y variación {Ole}.

128,9
27,0
N.C.
35,1
6,7

N.A.
-58,2
13,5
22,1
36,8
66,1

-62,7
44,2
29,8

-58,2
-60,7
36,7
95,4
2,1

-335,6
-66,8
-20,7
20,2

-59,8
83,3
65,1
19,7
-2,1
-1,7
22,0

155,5
131,0
-13,2
-34,6
16,4
18,0

-70,9
91,2
70,9
15,8

1266,4
48,9
-60,8
-40,8
25,8

-68,9
104,2
-85,1
12,2

-43,7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.
Banco de Bogotá S.A.
Emgesa S.A. E.S.P.
Banco Davivienda S.A.
Codensa S.A. E.S.P.
Banco Agrario de Colombia S.A.
Fdo. de Garantías de Instituciones Financieras-Fogafin.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
Actiunidos S.A.
Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A.
Gas Natural S.A. E.S.P.
Telefónica Móviles Colombia S.A.
Banco Granahorrar
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A.
Comunicación Celular S.A. Comcel
Seguros de Vida Alla S.A.
Banco de Crédito de Colombia S.A. Helm Financial Services
Corp. Fin. Colombiana S.A.
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias Santander
Panamco Colombia S.A.
Occidental de Colombia, Inc
Sociedades Bolívar S.A.
Compañía Colombiana de Ceramica S.A.
Financiera Energética Nacional
Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A.
Banco AV Villas
Bansuperior
Sociedad Administradora de Fondos de Pensíones y Cesantías Porvenir S.A.
Polipropileno del Caribe S.A.
Colcorp S.A. Corporación Financiera
Fdo. para el Fin. del Sector Agropecuario
Fin. de Desarrollo Territorial S.A.
Cía. de Medicina Prepagada Colsánitas S.
Cía. de Seguros Comerciales Bolívar S.A.
Bbva Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
Banco Unión Colombiano
Bavaria S.A.
Leasing Colombia S.A Cia. de Rn. Cia!.
Pavco S.A.
Fiducolombia S.A.
Banco Tequendama S.A.
Leasing de Occidente SACia. de Fin. Cia!.
Banco Caja Social S.A.
Cementos Paz del Rio S.A.
Fiduciaria de Occidente S.A.
Seguros de Vida Colpatria S.A.
Leasing de Credito S.A. Helm Financial Services
Citibank Colombia
Cia. Col. Ad. de Fdos. de Penoy Ces. S.A. Collondos
Capitalizadora Colpatria S.A.

46.429
68.128

O
43.792
50.740
40.906

116.293
29.610
26.993
21.228
17.099
73.583
18.415
19.155
59.083
62.198
14.681
8.632

16.452
-6.901
48.433
19.779
12.689
36.334
7.123
7.605

10.357
12.457
11.275
8.683
3.866
4.259
9.786

11.720
6.062
5.746

22.050
3.051
3.174
4.660

370
3.129

11.705
7.532
3.237

13.084
1.912

25.812
3.230
5.883

106.262
86.553
65.516
59.158
54.144
52.804
48.553
33.613
32.970
29.045
28.404
27.442
26.560
24.860
24.673
24.460
20.067
16.871
16.795
16.256
16.070
15.690
15.248
14.614
13.056
12.558
12.393
12.197
11.081
10.594
9.879
9.841
8.492
7.660
7.058
6.780
6.409
5.833
5.425
5.396
5.057
4.660
4.586
4.456
4.071
4.066
3.904
3.852
3.625
3.315

(Continúa en la página siguiente)

Notas: '/ Las empresas de este listado corresponden a las inscritas en el Registro Nacional de Valores, cuya casa matriz se encuentra en Bogotá, y con
información disponible para los trimestre analizados.
N.C.: No comparable,
Fuente: Superintendencia de Valores.
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(Continuacíón cuadro 2.12)

51 FiduciariaBogota S.A.
52 ConcesionariaTibitoc S.A. E.S.P.
53 Banco SudamerisColombia
54 Cllnica ColsánitasS.A.
55 BanistrnoColombiaS.A.
56 SegurosAlfa S.A.
57 SegurosColpatriaS.A
58 Abonos ColombianosS.A.
59 Fiduciaria Davivienda-Fidudavivienda
60 FinancieraAndinaS.A. Cra.de Fin. Cial.
61 Rduciariadel Valle S.A.
62 FiduciariaCoIpatriaS.A.
63 Rduciaria Cafetera S.A.
64 LeasingBolivarS.A. Cía. de Rn. Cial.
65 Fiduciariadel ComercioS.A.
66 CititrustColombiaS.A. SociedadFiduciaria
67 ConfinancieraS.A. Cra. de Rn. Cial.
68 ArcesaS.A.
69 LibertySegurosS.A.
70 HelmTrust S.A.
71 LeasingCitibank SACra. de Fin. Cial.
72 Rnanciera MazdacrediloS.A. Cia. de Fin. Cial.
73 CapitallzadoraBoIrvarS.A.
74 Rduciaria PopularS.A.
75 Rduciaria BanistmoS.A.
76 Aeroviasde IntegraciónRegionalS.A. Aires
77 lcetex
78 MultifinancieraS.A. Cra. de Fin. Cial.
79 Bbva FiduciariaS.A.
80 Leasing PopularS.A CIa. de Fin. Cial.
81 Fin. Compartir SACIa. de Fin. Cial.
82 LeasingBogota S.A. Cra.de Fin. Cial.
83 Rduciaria TequendamaS.A-Fidutequendama
84 SkandiaCompañrade Segurosde Vida S.A.
85 FiduciariaUnión S.A.-Fiduni6n
86 Clfnicade Marly S.A.
87 Rduciaria SudamerisS.A.
88 PañosVicuf\aSanta Fe S.A.
89 FinancieraAméricaS.A. CIa. de Fin. Cial.
90 FiduciariaColombianade Comercio ExteriorS.A.
91 Manufacturasde CementoS.A.
92 SantanderInvestmentTrust ColombiaS.A.
93 Rduciaria SuperiorS.A.
94 Rduciaria Central S.A.
95 IndustriasMetalúrgicasUnidas S.A.
96 Leasing BancoldexSACra. de Fin. Cial.
97 FiduciariaPetroleraS.A.-Fidupetrol
98 FiduciariaBankbostonTrust S.A.
99 InversionesVeneciaS.A.
100 BankbostonS.A.

4.101
2.511
1.702

672
3.465
2.930
1.245
4.589
3.805
1.682
1.380
2.116
3.985
1.137
1.291

796
1.520

655
836
919
404
327

4.145
583
820
249
837

-454
262
539
450
462
186
83

242
162
214

-432
140
335
945
148
125
128

1.271
115
208
164
10

-3.419

2.988
2.863
2.757
2.602
2.376
2.086
1.964
1.935
1.834
1.738
1.733
1.670
1.660
1.601
1.498
1.323
1.266
1.092
1.068
1.065
1.061

862
777
753
742
731
675
657
643
639
537
442
412
405
342
331
323
277
275
247
232
225
191
171
142
142
140
52
26
25

-27,1
14,0
62,0

287,1
-31,4
-28,8
57,7

-57,8
-51,8

3,3
25,6

-21,1
-58,4
40,8
16,1
66,1

-16,7
66,7
27,6
15,9

162,5
163,5
-81,2
29,1
-9,6

193,9
-19,4

-244,7
144,9

18,4
19,6
-4,3

121,2
389,2
41,1

104,0
51,1

-164,1
96,8

-26,3
-75,5
52,4
53,2
34,1

-88,8
23,7

-32,6
-68,1
153,4

-100,7

Notas: 1/ Las empresasde este listadocorrespondena las inscritasen el RegistroNacionalde Valores,cuya casa matriz se encuentraen Bogotá,y ron
informacióndisponiblepara los trimestre analizados.
N.C.: No romparable,
Fuente: Superintendenciade Valores.
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3
Precios y sector ñnanclero'

3.1. INTRODUCCiÓN

La inflación continúa la tendencia descendente
de los últimos años y las condiciones macroeco-
nómicas, tanto externas como internas, augu-
ran que la meta fijada para este afio por el Ban-
co de la República se cumplirá sin mayores
contratiempos.

No existen presiones de depreciación de la tasa
de cambio, dado que los flujos de capital se man-
tienen en niveles similares a los del afio anterior,
como consecuencia de la amplia liquidez inter-
nacional. Los precios internacionales de los pro-
ductos básicos continúan altos y la demanda por
exportaciones aumenta, especialmente por parte
de Venezuela y Ecuador, economías que están cre-
ciendo por encima de los pronósticos iniciales.

Internamente, a pesar de que la economía cre-
ce, el incremento de la inversión y de la pro-
ductividad industrial han permitido absorber
las presiones de demanda. Adicionalmente, des-
de finales del afio pasado las expectativas sobre
la inflación han decrecido y los contratos, espe-
cialmente los incrementos salariales, se ajustan
cada vez en mayor proporción a la meta de infla-
ción. Estos factores le han permitido al Banco de
la República mantener una política monetaria
expansiva, que se ha traducido en menores tasas
de interés, especialmente de captación, y una
mayor disponibilidad de crédito.

Elaborado por Mike Núfiez Lozano y Josefina González
Monroya.

La amplia liquidez en el mercado le ha permitido
al sistema financiero incrementar las colocacio-
nes, aunque sus actividades continúan concentra-
das en las inversiones. Reflejo de esta situación es
que en 2004 los ingresos correspondientes al otor-
gamiento de créditos apenas alcanzaron los $4,4
billones, frente a los $13 billones obtenidos por
inversiones.

La nueva estrategia de operación del sector finan-
ciero, dedicado en su mayor parte a la compra de
Títulos de Tesorería (TES), ha generado contro-
versias acerca de su papel en el desarrollo produc-
tivo del país. El debilitamiento del vínculo en-
tre el sector financiero y el productivo se acentuó
desde el período de recesión de 1999, cuando
el endeudamiento se redujo en 31%, frente al de
1995, tendencia que continúa actualmente.

3.2. íNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(IPC)

La inflación continuó su tendencia descenden-
te de los últimos afios. En el primer trimestre,
período en el que normalmente se presentan
los mayores ajustes de precios, fue de 2,5% para
Bogotá, lo que significó una reducción de 0,6
puntos porcentuales en relación con el mismo
trimestre de 2004. Para la Nación fue de 2,6%,
frente a 3,1% del afio anterior.

Al cierre del primer trimestre, la inflación anual
de Bogotá se ubicó en 4,8%, mientras que un
afio antes había sido de 5,9%. La inflación bá-
sica fue la que más contribuyó a este comporta-
miento, al ubicarse en 4,4%, lo cual significó

Dirección de Estudios Eoon6micos
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una reducción de 1,5 puntos en relación con
igual período del año anterior; mientras que la
inflación de alimentos estuvo por encima del
promedio de la inflación, con 5,6%.

En el ámbito nacional, la inflación anual a marzo
fue de 5,0%. Su disminución en relación con la
de igual período del año anterior (6,2%) obede-
ce a la reducción de la inflación sin alimentos, la
cual fue de 4,8% (el Banco de la República ha-
bía pronosticado un incremento de 5,3%). En
cambio, la inflación de alimentos repuntó y se
ubicó en 5,5%, superior en 1,3 puntos con res-
pecto al pronóstico realizando en diciembre por
el Banco de la República 1•

Parte de la desaceleración de la inflación básica,
especialmente en el primer trimestre del año
actual, obedeció a la disminución de las expec-
tativas inflacionarias. Otro factor, que al pare-
cer jugó un papel favorable, fue la inexistencia
de presiones inflacionarias de demanda a pesar
del crecimiento económico.

Por otra parte, cabe destacar que entre enero y
marzo del año actual se redujo no solamente la
inflación de bienes transables, como ocurrió el
año anterior, sino también la de no transables.
La disminución de la inflación de los transables
(sin alimentos) ha estado asociada en el último
año a la apreciación del tipo de cambio, siendo
más pronunciada en los últimos meses, como
consecuencia de la aceleración de la apreciación
del peso a finales del año anterior, que transmi-
te sus efectos con algunos meses de rezago.

La apreciación de la tasa de cambio a comien-
zos del año pudo haber frenado el incremento
de precios que se presenta generalmente en
mayor 'proporción en esta parte del año. Así

La parte correspondiente a la inflación de la Nación se elaboró
con base en el Informe sobre Inflación de marzo de 2005, del
Banco de la República.
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mismo, neutralizó el incremento de los precios
de los combustibles, del transporte y de algu-
nas materias primas importadas.

La inflación de bienes no transables, por su par-
te, presentó un quiebre de tendencia en el pri-
mer trimestre de 2005. Sin embargo, según las
autoridades monetarias, aún no es claro si su re-
ducción es permanente o temporal.

El decrecimiento de la inflación de los bienes
no transables sugiere la existencia de bajas pre-
siones inflacionarias de demanda y de expecta-
tivas decrecientes de inflación. A este respecto,
las encuestas muestran una tendencia decrecien-
te que se ajusta cada vez más a los niveles de la
meta de inflación fijada por el Banco de la Re-
pública para el año actual; lo mismo sucede con
los incrementos salariales, si se tiene en cuenta
que el 66,1% de los trabajadores cobijados por
convenciones colectivas pactaron aumentos in-
feriores al 6%, frente al 12,6% del año anterior.

Se prevé que continúe la tendencia decreciente
de la inflación, debido a que todavía hay un
exceso de capacidad industrial instalada, se han
presentado incrementos importantes de produc-
tividad e inversión, las expectativas sobre infla-
ción han decrecido y existen menores presiones
de depreciación de la tasa de cambio. Esto últi-
mo debido a que las exportaciones colombianas
se verán favorecidas por el mayor crecimiento de
las economías de Venezuela y Ecuador, produc-
to del incremento de los precios internacionales
del petróleo, y a una afluencia de capitales en
magnitudes similares a las del año pasado.

Debido al comportamiento favorable de la in-
flación básica en el primer trimestre y a las con-
diciones existentes ya señaladas, en abril de 2005,
el Banco de la República bajó el pronóstico de
inflación para 2005 de 4,8% a 4,2%, el cual ha-
bía sido enunciado en enero del presente año.
En contraste, incrementó el pronóstico de la
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inflación de alimentos, de 5,5% a 6,0%. No
obstante, el pronóstico para la inflación total
bajó, de 5,0% a 4,7%.

Los factores que estarían en contra de la ten-
dencia declinante de la inflación son el incre-
mento en los precios de los alimentos en el se-
gundo semestre (inclusive el incremento anual a
mayo ya era elevado, 6,0%) yel incremento in-
ternacional de los precios de los combustibles,
que puede traducirse en mayores precios inter-
nos de estos energéticos e incidir en los precios
del transporte, y, a su vez, en el de los alimentos.

Por otra parte, en los cinco primeros meses, la
inflación de la Nación fue de 3,5% y la de Bo-
gotá de 3,4%, inferior en 0,5 y 0,6 puntos por-
centuales en relación con igual período de 2004,
respectivamente.

En Bogotá, la menor inflación fue el resultado
de la reducción de la inflación básica de 3,3% a
2,4%, y del aumento de la inflación de alimen-
tos, de 5,6% a 5,9%. Por grupos de bienes y ser-
vicios, alimentos fue el que más contribuyó al
incremento de la inflación, con 1,7 puntos por-
centuales, seguido de vivienda, con 0,7, y trans-
porte, con 0,3; mientras que cultura y vestuario,
con -0,02 y 0,05 puntos, respectivamente, fue-
ron los grupos de menor contribución.

A mayo, la inflación anual, tanto de Bogotá como
de la Nación, permaneció en el mismo nivel de
marro, 4,8% y 5,0%, respectivamente. En el caso
de Bogotá, la mayor inflación de alimentos en
los últimos 12 meses, que aumentó 5,6% frente
a 3,5% del año anterior, fue contrarrestada por
la menor inflación básica, la cual descendió, de
5,3% a 4,4%.

Además de los alimentos, en el último año tu-
vieron variaciones elevadas de precios los grupos
de transporte (6,7%), salud (6,0%) y educación
(4,7%). En contraste, los que menos incremen-

tos experimentaron fueron cultura (0,02%),
vestuario (1,4%) y gastos varios (3,4%).

3.3. íNDICE DE COSTOS DE LA
CONSTRUCCiÓN DE VIVIENDA (ICCV)

Después de las variaciones negativas que pre-
sentaron los costos de la construcción de vivien-
da a finales del año anterior, en los cuatro prime-
ros meses del año actual se incrementaron
levemente. En el primer trimestre, el aumento
en Bogotá fue de 2,7%, inferior en 3,6 puntos
porcentuales con relación a igual período de
2004, y en la Nación, de 1,9%, menor en 4,6
puntos.

El bajo incremento de estos costos ha hecho que
su variación se ubique por debajo de la infla-
ción a partir de marzo. Entre mayo de 2004 y
abril del presente año, el incremento fue de
3,4%, mientras que la inflación fue de 4,9%.

3.4. íNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA
NUEVA (IPVN)

Los precios de la vivienda nueva presentaron va-
riaciones positivas por segundo trimestre conse-
cutivo, tanto en Bogotá como en la Nación. No
obstante, se desaceleraron al finalizar el año. En
Bogotá hubo un incremento de 3,1% en el ter-
cer trimestre de 2004 y de 0,3% para el cuarto.

El aumento de estos precios ha sido inferior a la
inflación y a los costos de la construcción de
vivienda. Para 2004, su incremento fue de 1,0%,
tanto en Bogotá como en la Nación, frente a
una inflación de 5,5% y a aumentos de los cos-
tos de la construcción superiores al 7%, lo cual
implica una disminución de la rentabilidad y
en consecuencia un desestímulo para los em-
presarios de la construcción.

Entre siete áreas urbanas y metropolitanas, Bo-
gotá fue, junto con Barranquilla, la segunda ciu-
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dad de menor incremento de los precios de vi-
vienda nueva en el cuarto trimestre de 2004,
después de Bucaramanga, que presentó una va-
riación negativa, de -2,5%. En el otro extremo
se ubicó, por segundo trimestre consecutivo,
Cali (3,3%), seguida por Medellín (1,5%) Y
Pereira (1,3%).

3.5. TASAS DE INTERÉS

En septiembre de 2004, la inflación colombia-
na mostró un punto de quiebre y comenzó a
bajar con una alta pendiente, pasando de 7,1%
en ese mes a 5% en abril de 2005. La DTF si-
guió una evolución similar, con algunos meses
de rezago, pues su caída más pronunciada se
produjo a partir de diciembre de 2004. El nivel
promedio de la tasa de interés de captación fue
de 7,7%, entre junio de 2004 y abril de 2005.
Para la inflación, este promedio se situó en 5,8%
en ese mismo período.

En marzo de 2003, cuando la línea de la DTF
mostró convergencia con la de inflación, la tasa
de interés real fue cero. A partir de ese momen-
to, la DTF real se tornó positiva, gracias a la
desaceleración de la inflación. Éste es un aspecto
fundamental si se quiere estimular el ahorro y
evitar transferencias de los ahorradores a los inver-
sionistas financieros. La estabilidad observada en
la DTF, alrededor de 7,8%, se debe en parte a la
intervención del Banco de la República.

3.6. CAPTACIONES

Bogotá concentra más de la mitad de las capta-
ciones del país. En marzo de 2005 participaba
con el 55% de las captaciones totales, seguida
por Medellín, con 10,9%, Cali, con 5,9%, y
Barranquilla, con 2,4%. El resto de ciudades

Secretaría de Hacienda Distrital

participaba con 25,8%. El monto de las capta-
ciones en el sector financiero de Bogotá ascen-
dió a $41,7 billones en diciembre de 2004, y a
$44,3 billones en marzo de 2005.

El mayor dinamismo del monto captado se pro-
dujo a partir del segundo semestre de 2004, y
continuó siendo significativo durante el primer
trimestre de 2005. Sólo para Bogotá, la varia-
ción en el monto captado se sitúa alrededor del
23% nominal. En el resto de ciudades princi-
pales también mostró un buen comportamien-
to general. Su evolución puede explicarse por
un mejor desempeño en la tasa de interés real
de captación, debido a la disminución de la in-
flación.

Los bancos comerciales presentan la mayor par-
ticipación en el total de captaciones del sector
financiero (84,2% en marzo de 2005). Le si-
guen en importancia las instituciones oficiales
especiales (6,3%) y las compañías de
financiamiento comercial (6%).

Como es tradicional, los CDT representan el
principal destino de las captaciones (36,9%),
aunque este tipo de papeles perdió 5,4 puntos
porcentuales respecto a septiembre de 2004.
Mientras tanto, los depósitos de ahorro gana-
ron una participación de casi 7 puntos porcen-
tuales.

De las cuatro principales ciudades, sólo Bogotá
tiene una relación entre depósitos y cartera
mayor que l. Esto significa que el monto cap-
tado es mayor que su cartera y, en consecuen-
cia, puede transferir a otras ciudades su exce-
dente de captación para atender las demandas.
de operación crediticia de otras regiones del país.
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3.7. CARTERA

La recuperación de la cartera neta de los inter-
mediarios financieros de Bogotá continúa, pero
a ritmos menores que los obtenidos en trimes-
tres anteriores. Aunque el sector productivo tie-
ne diferentes medios para financiar sus inver-
siones, y el crecimiento de la cartera se ha
considerado siempre como un signo inequívo-
co de recuperación económica, las variaciones
de los últimos trimestres muestran el efecto so-
bre la cartera del cambio en las estrategias del
sector financiero, ahora más interesado en acti-
vidades diferentes al crédito.

El monto de la cartera del sector financiero de
Bogotá sumó $34 billones en marzo de 2005.
Este monto representa 3,8 veces el de Medellín,
casi 5 veces el de Cali, y más de 10 veces el de
Barranquilla. A marzo de 2005, el51 % de la carte-
ra se concentraba en Bogotá, y en diciembre de
2004 ese valor era de 52%; mientras Medellín au-
mentó levemente su participación en la cartera.
Debe anotarse que en las cuatro principales ciu-
dades se coloca el 80,4% del total de la cartera del

sector financiero nacional. Para marzo de 2005,
el 72,6% de la cartera en Bogotá se colocó en el
área comercial, el 17,5% en la de consumo, y el
9,5% en la hipotecaria. En microcrédito se co-
locó únicamente el 0,4% del total, y aunque
aumentó levemente su participación, del 0,3%
en el trimestre anterior a 0,4% en éste, es evi-
dente que las necesidades de financiación de este
sector no son suficientemente atendidas por la
banca comercial, obstaculizándose la generación
de empleo y el crecimiento de la economía. Los
bancos comerciales obtienen una participación
importante de la cartera total, el 72%, muestra
de una alta concentración en este sector.

3.8. MERCADO BURSÁTIL

A partir de junio de 2004, se inició un nuevo
ciclo, de recuperación, del índice general de la
Bolsa de Colombia (IGBC)2, que subió significa-
tivamente durante noviembre y diciembre, lue-
go de una caída pronunciada desde marzo del
mismo año. En contraste, durante el primer tri-
mestre de 2005 su crecimiento ha sido negativo
durante casi todo el tiempo. Sus continuos cam-
bios de signo indican alza o baja en el precio de
las acciones. El valor acumulado por transaccio-
nes en la Bolsa de Valores de Colombia, entre
enero y mayo de 2005, sumó $364,9 billones,
$123 billones más de lo transado hasta mayo de
2004. La mayor participación corresponde a Tí-
tulos de Tesorería, TES3, con el 81%, mientras

El IGBC refleja las fluctuaciones que sufren los precios de las
acciones por efectos de oferta y demanda o por factores exter-
nos del mercado. Las variaciones de su nivel son reflejo del
comportamiento de este segmento del mercado, explicando
con su aumento las tendencias alcistas, y con su reducción,
una a la baja. Superintendencia de Valores, "El mercado públi-
co de valores" (sin fecha).
Los TES son títulos de deuda pública interna emitidos por la
Nación. Los TES se emiten en moneda legal colombiana, a
tasa fija o sobre la base de un indicador, como el IPC o el
UVR, y también en dólares de los Estados Unidos. Su coloca-
ción se realiza en el mercado primario, a través del mecanismo
de subasta, en fechas preestablecidas. Los inversionistas los
pueden adquirir en el mercado secundario. Superintendencia
de Valores, "El mercado público de valores" (sin fecha).

Dirección de Estudios Económicos
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los bonos privados tienen una proporción de
5,7% en el total de transacciones. La coyuntura
muestra un significativo incremento en las tran-
sacciones de acciones en la Bolsa, que crecieron
en 154% entre enero y febrero de 2005, expli-
cable por los anuncios de compras y fusiones
de empresas", que generaron un ambiente de
especulación accionaria.

3.9. LAS BOLSAS EN LATINOAMÉRICA

La Bolsa de Colombia continúa ocupando el
primer lugar entre las de Latinoamérica en cuan-
to a los montos transados en acciones y bonos.
Aunque las bolsas de otras ciudades latinoame-
ricanas, como Santiago y Sao Paulo, tienen mo-
vimiento alto, la de Colombia se destaca por-
que en ésta se reúnen las de tres áreas, Bogotá,
Medellín y Occidente del país. En consecuencia,
los montos para el país no serían estrictamente
comparables con los demás, que corresponden
a ciudades. Luego de Colombia, siguen en im-
portancia Sao Paulo y Santiago de Chile".

3.10. SECTOR FINANCIERO
Y MACROECONOMíA

Se discute actualmente el papel del sector fi-
nanciero en el desarrollo económico del país.
En primer lugar, más de la mitad de los ingre-
sos del sector se explica por actividades diferen-
tes al crédito, entre ellas la valoración de inver-
siones, dividendos por inversiones e ingresos por
servicios financieros'' (cuadro 3.3). Mientras los

Portafolio, con base en declaraciones de Augusto Acosta, presi-
dente de la Bolsa de Colombia.
Para esta ciudad, desde junio de 2004, sólo se informa el valor
de los instrumentos de mediano y largo plazo. Por esta razón,
sus montos tampoco serían estrictamente comparables con los
del resto.
Las inversiones realizadas por las entidades en el mercado de
valores, principalmente en dólares yen títulos de deuda pübli-
ca del Gobierno. Los ingresos por servicios financieros son los
recursos que percibe la banca por los cobros que hace por
chequeras, manejo de tarjetas, transferencias y todas las tran-
sacciones que ofrecen a sus clientes. Superbancaria.

Secretaría de Hacienda Distrital

ingresos por actividades diferentes al otorga-
miento de créditos sumaron $13 billones, los
asociados a créditos fueron de $4,4 billones en
20047• Colombia tiene un índice de profundi-
zación financiera (el cociente entre la cartera y
el PIB8) muy bajo, de 22% apenas, mientras en
el pasado éste era del 35%. Un segundo tema
que merece consideración es el endeudamiento
de los sectores económicos con el sector finan-
ciero, y sus efectos en la producción y el empleo.
El significativo porcentaje de disminución en el
número de empresas y en el valor de la deuda de
los sectores en 2002, último año reportado, per-
mite inferir que una proporción importante del
sector productivo se afectó por la recesión de
1999, redujo de manera sustancial su endeuda-
miento o desapareció del mercado.

En el caso de las empresas más grandes y las
medianas, que también fueron afectadas, pero
en menor proporción, la disminución en el en-
deudamiento podría explicarse por el hecho de
que este tipo de industria tiene medios diferen-
tes al crédito para capitalizarse: préstamo entre
ellas o con proveedores, emisión de acciones,
reinversión de las utilidades o una combinación
de distintas estrategias. Pero en el caso de las
pequeñas y micro empresas, debe tratarse, en su
gran mayoría, de quiebra del negocio. Como
consecuencia de la recesión, el número total de
empresas endeudadas se redujo en 21%; en
2002, cuando empezaban a asomarse algunos
signos de reactivación, su caída seguía, al 17%.
Por tipo de empresa, el número de empresas gran-
des endeudadas se redujo en 8% entre 1995 y
1999; de las medianas, el 11,9%; de las peque-
ñas, el 22,7%; Yde las microempresas, el 31%.
La aparente superación de la crisis, en 2002, re-
dujo aún más el endeudamiento de las grandes

Portafolio, con base en información de Superbancaria. Febrero
de 2005.
En Chile este índice es de 65%; en Tailandia, de 97% ; Y en
China, de 125%. Portafolio. Mayo de 2005.
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(en 14,5%), de las medianas (en 18,1%); yel de
las microempresas cayó en 12%.

Así, superada en parte la recesión, se profundi-
za la disminución del endeudamiento. Parece
existir una inflexibilidad del sector productivo
a reaccionar frente las nuevas condiciones de la
economía, que muestra un cambio profundo
en su relación con el sistema financiero. Tam-
bién, da cuenta de la cantidad de empresas que
pudieron desaparecer en el transcurso de esta
recesión, especialmente del sector micro y pe-
queña empresa.

Algunos sectores económicos resultaron más afec-
tados que otros durante la recesión y mostraron
tendencias más profundas en su desvinculación
del sector financiero, ya fuere por mortalidad o
por el uso de estrategias diferentes de financia-
ción de su actividad productiva; por ejemplo, el
sector de químicos, tan importante en la estruc-
tura industrial de Bogotá, fue uno de los más
afectados (cuadros 3.5 a 3.8).

De otro lado, aunque es evidente una reducción
continua en la inflación colombiana, los hechos
muestran que este factor no ha contribuido en
forma suficiente a una mayor estabilidad en tér-
minos reales, es decir, a un crecimiento sosteni-
do del PIB Ydel empleo. Uno de los precios más
importantes de la economía es la tasa de interés
real. Esta viene disminuyendo desde hace un
tiempo, pero la obtención de créditos tiene un
problema de oferta y de demanda. De oferta,
porque el crédito no resulta tan rentable para los
financistas ante alternativas con mayores benefi-
cios y menores riesgos. De demanda, porque los

colombianos no quieren endeudarse tanto como
en el pasado. La tasa de interés de captación es
baja, mientras la de colocación es muy alra'', y
ambas están determinadas por factores distintos.
Por ejemplo, en la de colocación pesan más as-
pectos como el nivel de riesgo y las inversiones
forzosas que debe hacer el sistema financiero.

El sector financiero ha ajustado su estructura
en los últimos años, cuando sus utilidades han
sido mayores. Entre 1995 y 2004 desaparecie-
ron más de 100 entidades, generándose una
mayor concentración de activos. Los activos de
los bancos y de los BECH (bancos especializa-
dos en crédito hipotecario) pasaron de repre-
sentar 76% del total del sistema en 1995 a 85%
en 2004. Sin embargo, como resultado de la
crisis, dichos activos han perdido importancia
en el apalancamiento macroeconómico, pasan-
do de representar 42% del PIB en 1995 a 40%
en 200410• Con los procesos de fusión anuncia-
dos, la concentración de activos continuará sien-
do una tendencia en el sistema financiero co-
lombiano, como está sucediendo en otras
economías del mundo. Sin embargo, aunque
con las fusiones posiblemente se lograrán eco-
nomías de escala, generándose menores costos
medios, y economías de alcance, con la oferta
de nuevos productos, se desconoce si en el fu-
turo cercano el sistema financiero estará más
interesado en el desarrollo productivo del país
o se dedicará a fortalecer sus nuevos negocios.
Si la opción escogida es que puede y debe parti-
cipar activamente en el desarrollo productivo
del país, este sector debe estar sustentado en un
marco regulatorio apropiado.

En promedio, las entidades pagan por un CDT a un afio una
tasa de 8,5%, y por un depósito ordinario de ahorro, el 4,25%,
mientras que por un crédito de consumo a un afio cobran alre-
dedor de 23,5%. Portafolio. Febrero de 2005.

10 Anif.
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Gráfico 3.1.
Inflación trimestral Bogotá y Nación! primer trimestre 2003-primer trimestre 2005
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El! Bogotá rJII Nación

Fuente: Dane, BoleHn del lndce de Precios al Consumidor (IPC).
Cálculos: SHD, DirecciÓnde Estudios Económicos.

Gráfico 3.2.
Inflación trimestral de Bogotá por niveles de ingreso! primer trimestre 2004-prímer trimestre 2005
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Fuente: Dane, BoleHndel IPC.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Gráfico 3.3.
Inflación anual Bogotá y Nación, enero 2003-mayo 2005
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Fuente: Dane, BoIetfn del IPe.

Gráfico 3.4.
Inflación anual en las siete principales ciudades del país, mayo 2005
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Fuente: Dane, Boletfn dellPC.
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Gráfico 3.5.
Varíacíón trimestral de los costos de la construcción de vivienda Bogotá y Nación,

primer trimestre 2003-pl'imerlrlmestre 2005
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Fuente: Dane. indice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV).
Cálculos: SHD. Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.6.
Variación anual de los costos de la construcción de vivienda Bogotá y Nación,

enero 2003·abri! 2005
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Gráfico 3.7.
Variación trimestral de los precios de vivienda nueva Bogotá y Nación,

primer trimestre 2003-cuarto trimestre 2004
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Fuente: Dane, Indica de Precios de Vivienda Nueva (IPVN).

Gráfico 3.8.
Variación trimestral de los precios de vivienda nueva en las siete principales ciudades del país,

cuarto trimestre 2004*
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Gráfico 3.9,
Inflación y tasa de interés de captación (OTF), diciembre 2002-abri! 2005
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Fuentes: Banco de la República y Dane.

Las líneas de inflación y DTF se separan una de otra, lo cual abre un margen favorable para la tasa de interés real. La
mayor reducción en la inflación se produjo principalmente a partir de septiembre de 2004, mientras que la corres-
pondiente a la DTF tuvo un tiempo de rezago, siendo más fuerte a partir de diciembre de 2004.

Gráfico 3.10.
Tasa de interés (DTF) real, marzo 2002-abril 2005
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Fuentes: Banco de la República y Dane.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos

A partir de marzo de 2002, la DTF real comienza a adoptar forma de "U", con un punto mínimo en marzo de 2003,
a partir del cual empieza a crecer nuevamente, con efecros positivos sobre la tasa de interés real.
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Gráfico 3.11.
Participación de las ciudades en las captaciones, marzo 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.12.
Captaciones de los establecimientos de crédito por ciudades, en billones de pesos corrientes,

diciembre 2004-marzo 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Gráfico 3.13.
Bogotá: variación anual de las captaciones! marzo 2001~marzo2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.14.
Bogotá: captaciones por intermediario financiero, marzo 2005
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BC: Bancos comerciales.
CF: Compañias financieras.
CFC: Compañias de financiamiento comercial.
lOE: Instituciones oficiales especiales.
Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Gráfico 3.15.
Bogotá: participación de las principales captaciones, marzo 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.16.
Bogotá: variación anual de la cartera neta, septiembre 1998-marzo 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Gráfico 3.17.
Cartera neta por ciudades, billones de S corrientes, diciembre 2004 y marzo 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.'18.
Particlpacién de las ciudades en la cartera neta, marzo de 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital



PRECIOS Y SECTOR FINANCIERO

Gráfico 3.19.
Bogotá: destino de la cartera, marzo 2005
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Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.20.
Bogotá: cartera por intermediario financiero, marzo 2005

CF
4,5%

72.2%

BC: Bancos comerciales.
CF: Compafílas financieras.
CFC: Compafílas de financiamiento comercial.
lOE: Instituciones oficiales especiales.
Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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Gráfico 3.21.
índice general de la Bolsa de Valores! variación anual de promedios mensuales,

septiembre 2002-marzo 2005
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Fuente: Bolsa de Colombia.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Gráfico 3.22.
Títulos transados en la Bolsa de Colombia, participación (%), enero-mayo 2005
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Otros: Incluye bonos penslonales y cédulas BCH, entre otros.
Fuente: Bolsa de Colombia.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 3.23.
Montos transados en la Bolsa (acciones y bonos), acumulado enero-abril 2005
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Fuente: FIABV, Informes mensuales.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos. Nota: en Colombia, las Bolsas de Bogotá, Medellln y Occidente
se fusionaron en julio de 2001; por esta razón, su monto transado no seria estrictamente comparable con otras
bolsas de América latina, que corresponden a ciudades.

Gráfico 3.24.
Ranking de utilidades de los bancos (millones de pesos corrientes), 2003 y 2004
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Fuente: Portafolio, con base en Superbancaria.
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Cuadro 3.1.
Helación depósitos/cartera, cuatro ciudades y resto,

marzo 2001·marzo 2005

MOl
J
S
o
M02
J
S
o
M 03
J
S
o
M04
J
S
o
M05

1,3
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3

0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
0,9
1,0
0,9
0,9
0,8
1,1
1,0

0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7

0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

1,3
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,6
1,6
1,7
1,6
1,5
3,9
1,6
1,6
1,6

Fuente: Superbancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Cuadro 3.2.
Principales ciudades, cartera neta (billones de $ corrientes),

marzo 2001·marzo 2005

MOl 22,3 6,9 5,3 2,1 10,2 46,8
J 20,2 6,9 5,4 2,0 10,0 44,6
S 19,5 6,9 5,5 2,0 10,3 44,2
o 20,0 6,4 5,5 2,1 10,2 44,1
M02 23,7 6,5 4,8 2,5 10,2 47,6
J 23,3 6,6 4,7 2,1 9,3 46,0
S 25,8 6,9 5,1 2,1 9,9 49,9
o 26,9 6,6 5,5 2,3 10,0 51,3
M 03 27,3 6,7 5,6 2,3 10,4 52,3
J 27,7 6,9 5,6 2,3 10,6 53,2
S 27,8 7,2 5,7 2,4 11,2 54,3
o 29,0 7,1 5,3 2,5 11,2 55,1
M04 29,4 8,0 5,8 2,7 11,7 57,7

J 30,6 8,5 6,0 2,9 4,8 60,1
S 31,2 10,2 6,1 3 12,3 62,8
o 33,7 8,5 6,5 3,2 12,9 64,8
M 05 34,0 8,9 6,8 3,2 13,2 66,3

Fuente: Superintendencia Bancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

En cartera, Bogotá marca una diferencia sustancial con el resto de ciudades principales del país. Su valor es más de
tres veces el obtenido por el segundo mercado, MedeJlín, y más de 10 veces el de BarranquiJla.
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Cuadro 3.3.
Origen de los ingresos del sector financiero colombiano, abril 2003-abríl 2005

A. Ingresos financieros diferentes de Intereses 3.821.811 3.755.531
Valoración de inversiones 623.993 821.791
Ingresos venta, dividendos inversiones 1.097.159 780.143
Servicios financieros 916.440 849.952
Utilidad en venta de cartera 4.132 355
Divisas 116.921 390.602 1.062.453
Derivados 1.026.670 879.818 704.029
Leasing financiero· otros 2.152 1.812 112.995
Leasing operativo 34.345 31.056
B. Ingresos por Intereses 3.066.116 2.745.732 2.407.729
Cartera comercial 1.117.972 1.005.146 900.917
Cartera consumo 708.250 559.729 450.182
Cartera microcrédito 29.403 24.202 17.257
Cartera vivienda 344.378 451.081 532.841
Leasing comercial 191.172 124.031
Leasing consumo 5.489 4.097 0,1 0,1 0,0
Leasing microcrédito 4 17
Ta~eta de crédito 240.509 200.422 169.712
Sobregiros 54.565 48.173 39.897
Cartera redescontada 233.846 220.406 197.667 3,4 3,4 3,2
Repos interbancarios 20.396 16.797 19.385 0,3 0,3 0,3
Operaciones de descuento y facloring 28.554 21.135 19.189 0,4 0,3 0,3
Depósitos en otras entidades financieras 91.579 70.495 60.683 1,3 1,1 1,0
Total (A+B) 6.887.927 6.501.263 6.204.879 100,0 100,0 100,0

Fuente: Superbancaria.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos
Las participaciones sombreadas son las más significativas.

Cuadro 3.4.
Reducción en el endeudamiento de los sectores productivos, 1995-2002

Medianas
Mlcros
Tolal

4.438.876
816.053
246.913

6.268.476

1.161 8.380.482 1.067 9.746.332
1.240 1.008.211 1.092 1.340.366
1.937 327.597 1.326 386.867
8.590 10.585.956 6.773 12.648.142

914
894

1.165
5.605

Fuente:SuperinlendenclaBancariay DANE.
Cálculos:SHD, Direcciónde Estudos Económicos.
La microempresatiene activospor menosde 501 salarlosmlnimosmensualeslegalesvigentes (smmlv)y 10o menos trabajadores:la pequeñaempresa tiene activos entre
501 y 5.001smmlv y entre 11y 50 trabajadores;la medianatiene activosentre5.001 y 15.000smmlv y entre 51 y 200 trabajadores;la gran empresatiene activosmayoresa
15.000smmlv y más de 200 trabajadores.
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Cuadro 3.5.
Recesión: recuperación y endeudamiento de pequeñas empresas) 1995-2002

Total ElaboracK>nde productos aimenlicios y de bebidas
Total Fabricación de prendas de vestir; preparado y teNdo de pieles
Total Comercio al por mayor de materiales de construcción, vidrio,

equipo Ymateriales de fontanarla
Total Comercio al por mayor de productos intermedios no agropecuairos,

desperdicios y desechos
Total Comercio al por mayor de productos de uso doméstioo
Total Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias,

animales vivos, alimenfos, bebidas y tabaoo
Total Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)

para vehiculos automotores
Total Comercio al por menor de productos nuevos de oonsumo doméstico

en establedmienfos espedalizados
Total Comercio al por mayor de todo tipo de maqtÁnaria y equipo,

excepto comercio de vehlculos automotores
Total Comercio de vehlculos automotores nuevos y usados
Total Fabricación de productos de caucho y de plástico
Total Fabricación de sustancias y productos qulmioos
Total Fabricación de productos textiles
Total Actividades de edid6n e impresión y de reproducción de grabaciones
Total Curtido y preparadlo de cueros; fabricad6n de calzado; fabricación

de artlcoos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artlculos
de talabarterla y guarnlcionerla

Total Fabricación de productos elaboradlos de metal, excepto
maqtÁnaria y equipo

Total Comercio al por menor de otros nuevos productos de oonsumo
en estabtedmientos espedalizados

Total Fabricación de maquinaria y equipo nql
Total Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y

de sus partes, piezas y accesorios
Total Transformación de la madera y fabricad6n de producfos

de madera y de corcho, excepto muebtes; fabricación de artlculos
de cesterla y esparterla

Total Expendio de alimentos preparados en el sitio de venta
Total Fabricación de vehlculos automotores, remolques y sernirremolques
Total Fabricación de sustancias y productos qulmioos
Total Comercio al por menor en estabtedmientos no espedalizados
Total Fabricación de productos metalúrgioos básioos
Total Fabricación de papel, cartón Y productos de papel Ycartón
Total Comercio al por menor de combus1ible, Itbrixantes, adtivos y productos

de ~mpieza para automores
Total Fabricación de muebles; industrias manufactureras nql
Total Fabricación de otros productos minerales no metám
Total Falbrlcación de maqtÁnaria de oficina, oontabl~ad e Informática
Total Fabricación de Maquinaria y Aparafos Eléctrioos

no Clasilicados Previamente.
Total Alojamiento en hoteles, campamenfos y otros tipos de hospedaje

no permanante
Total Fabricación de Instrumenfos médioos, ópticos y de predsión

y fabrlcaci6n de retqes
Total Publlddad
Total Fabricación de productos de caucho y de plástico
Total Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes,

actividades de asistencia a turista
Total Fabricación de eqUpo y aparatos de radio. lelevisión

y comunicaciones
Total Fabricación de otros tipos de eq¡ipo de transporte
Total Fabricación de productos de tabaco
Total Comercio al por menor de aimentos (viveres en general),

bebidas y tabaco, en eslabtedmlentos espedalizados.
Total Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo Y

combustible nuclear
Total Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro

del establedmiento
Total Transporte por via Terrestre, Transporte por Tuberlas
Total Empresas Pequeñas

50.461

68.679

35.434
64.267

34.263

42.643

49.653 .

30.205
68.351
16.786
15.262
18.463
18.097

18.063

19.112

17.850
12.086

10.033

10.571
11.519
14.241
2.068
4.030
5.438
6.987

6.864
8.000
9.678
6.154

3.032

7.312

2.232
2.526
6.809

4.784

1.762
2.000

22

1.055
652

766.634

1.074

1.727

281

258 58.898

1.859
1.776
741

1.422

227

191 89.598

883

613

-19.2 -17,6

110
243

35.863
73.817

96
196

84.729
83.188

156 -17,3

172 35.991 145 69.532

-26,0

80
166

-12.7
-19,3

-16.7
-15,3

152 37.799 115 52.477

118 -15.7 -18,6

239 40.710 184 47.537

96 ·24,3 ·16,5

126
111
144
105
147
152

41.926
40.271
25.565
26.415
18.014
16.920

111
76
116
83
98
107

45.873
45.848
37.981
32.050
26.576
24.180

135 -23.0 -26,6

120 13.791 90 18.009

76
53
98
78
88
91

184 20.167 138 17.978

-11,9
'31,5
-19,4

-29,6 ·15,0

126
110

14.327
15.161

87
83

17.531
16.830

77 -14,4

43 11.444 33 16.754

-25,0

100 ·28,9 ·27,5

123
156
79
23
50
26
59

11.241
21.954
16.546
6.199

10.696
5.086
8.488

77
134
63
21
41
17
35

16.701
16.655
15.898
14.456
10.881
9.062
8.633

74
60

·31,0
-24,5

·14,9
-27,7

74
61
113
35

7.086
8.217

20.518
8.697

62
52
72
28

8.042
7.854
7.300
6.388

20 -23.3 -39,4

33 3.002 20 5.964

69
86
46
20
33
14
35

62 10.982 43 5.133

·18.0

·27,0
·4,8

-19,5

20
22
31

4.394
3.102
2.843

18
20
21

4.263
3.796
2.836

62
36
56
20

40 3.539 34 2.828

16

35 -30,6 -18,6

10
14
1

10

16 2.497

11
2.196
1.590
1.333

21
15
15

-10,0
-9,1

16,7
-25,0

4.252

1.692
O

869.666

10

12

3.288

363
34

1.174.577

24 -15,0 -29,4

-20,0
·21,4

0,0
-45,5

Fuenle: Superintendencia Bancaria y Dane.

2.632 -22.7 ·20,0
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Cuadro 3.6.
Recesión, recuperación y endeudamiento de grandes empresas, 1995~2002

Total Elaboración de producIDs aNmen1Iciosy de bebidas
Total Fabricación de producIDs textiles 380.176 78 462.609 68 496.754
Total Fabricad6n de sustancias y productos qulmlcos 351.225 72 376.999 32 493.814 17
Total Fabricad6n de o1rosproducm minerales ro meláNoos 261.285 n 622.147 63 &40.072 29
Total Fabricación de papel, cartón Y productos de papel Ycartón 256.372 39 503.768 34 568.823 62 -12,8 82,4
Total Ac:1Mdadesde edición e impresión y de reprodua:i6n de ¡rabaciones 175.109 49 338.n6 « 431.894 25 -10,2 -43,2
Total Fabricación de sustancias y productos qulmlcos 174.859 34 592.670 72 585.551 64
Total Fabricadón de produc1os de caL.d1oy de plástico 192.668 90 415.805 n 472.558 55
Total Fabricaci6n de produc1os metalÚlglCOSbásicos 129.403 24 257.713 22 370.998 69
Total Fabricaci6n de productos elaborados de metal, exosplO

maqLinarta y equipo 127.179 62 m.593 55 215.554 14
Total Fabricaci6n de maqLinarta y eqUpo rqJ 110.748 22 165.496 23 211.822 22 4,5 -4,3
Total Fabricaci6n de MaqLinaria y Aparallls EIéc1rtcos

ro Clasificados Previamente. 104.558 17 138.160 16 128.453 17 -5,9 6,3
Total CoqUzadón, Iabricadón de productos de la ",ftnaclón del po1róIoo

Y oombus1ible nuclear 100.503 20 344.826 19 469.792 21 -5,0 10,5
Total Comercio de vohlculo8 autlmObos nuevos y usados 94.524 26 123.114 25 120.664 15 -3,8 -40,0
Total eom •••cio al por menor en establodmlentos ro ospecIaNzados 90.538 24 237.496 25 380.295 20 4,2 -20,0
Total Fabricación de prendas de ves1Ir;preparado y tenido de pieles 87.299 24 102.097 24 100.216 10 0,0 -58,3
Total Transformación de la madera y fabricación de productos de madera

y de corcho, exosplO muebles; 1abricad6n de ar1fculos de cesterfa
yospartorla 85.172 14 153.786 14 167.881 23 0,0 64,3

Total Comercio al por mayor de i>do 1Ipode maquinarta y equipo,
excepto comordo de veIllculos automob"es 80.238 20 151.068 19 134.541 19 -5,0 0,0

Total Comercio al por mayor de productos Inl_odIos ro agropecualros,
despe<dcioe y desechos 78.711 17 114.113 16 106.753 -5,9 -81,3

Total Comercio al por mayor de mal...tas primas agropecuarias,
animales .tvos, alimentos, bebidas Y tabaco 73.978 15 53.333 12 45.210 17

Total Cur1Idoy preparado de cueros; fabricacI6n do calzado; fabricad6n
de artlculos de viaje, maletas, bolsos de maro y similares; artlculos
de talabartorla Y guarrkionerla 59.523 17 46.324 16 «.924 16 ·5,9 0,0

Total Fabricad6n de veIllculos autlmOb"es, remolques y semlrremolquos 55.278 19 157.524 19 190.150 41 0,0 115,8
Total Com8fcio al por mayor de producIDs de uso domés1Ico 54.241 18 61.512 17 47.666 17 '5,6 0,0
Total Fabricación de o1ros 1Iposde oqUpo de1ransporte «.473 82.196 84.901 0,0 33,3
Total Expendio de aNmonlos preparados en al sI1Iode venta 37.153 15 63.062 19 52.519 12 26,7 -36,8
Total Fabricación de muebles; Indus1rtasmanufadlJ'oras rqJ 29.315 15 31.658 13 38.241
Total Comercio al por mayor de materiales de cons1rucclón, vidiro, equipo

Ymalll'lales de Iontanorla 27.081 13 27.762 11 29.147
Total Fabricación de maquinaria de o1lclna, contabilidad e Informática 24.665 11 18.245 13.338
Total Comercio al por m8l1Ofde o1ros nU8'IQSproductos de conslJ'l"O

en establecimientos ospecIaHzados 22.020 23.016 16.993 13 0,0 85,7
Total Com8fcio al por m8l1Ofde productos nuevos de consumo domés1Ico

en establecimientos ospecIaNzados 20.289 19 28.165 19 30.823 0,0 -52,6
Total Alojamiento en hoteles, campamentos y o1ros1Iposde hospedaje

ro permanante 19.240 28 73.574 25 54.570 13
Total Transporte por vla Terrestre, Transporte por Tuborlas 19.029 34.414 41.234 12
Total Fabricación de produc1os de tabaco 15.887 76.896 n.994 0,0 133,3
Total Comercio de partes, piezas (autopartes) y aooesorlos Oujos)

para vel1i<:OOsaU1omo1ores 12.518 25.105 19.523
Total Fabricación de Instrumentos médicos, ópticos Yde precisión

y abricaclón de relojes 12.066 42.565 41.461 20,0 -16,7
Total ActIvIdades de agencias de viajes y organizadores de viajes,

actMdades do asis1onc1aa 1Urista 8.595 13.061 6.634 0,0 0,0
Total Comercio al por menor de combustible, Iubrlxantes, aditivos

y producIDs de H~a para aU1omores 7.112 2 15.697 2 13.089 3
Total Fabricad6n de eqUpo y aparatos de radio, le1ev1si6ny comunicaciones 2.871 4 3.994 3 3.541 2
Total Publicidad 362 2 834 2 1.082 2
Total Comercio, mantanlmlento y reparación de mo1odcletas y de sus partes,

piezas y aooesorIos 103 402 104 0,0 0,0
Total Expendio de bebidas alcoh6lcas para el consumo dentro

del estableclmlonlo 75 109 0,0 -100,0
Total Empresas Grandes 4.438.876 1.161 8.380.482 1.067 9.746.332 914 -8,1 -14,3

Fuente: &.\lorIntondencla Bancaria y Dana.
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Cuadro 3.7.
Recesión, recuperación y endeudamiento de medianas empresas, 1995-2002

Total Elaboración de produc1osalimenticios y de bebidas 96.249 183 208.479 155 269.492 130 -15,3 -16,1
Total Comercio al por mayo<de materias primas agropecuarias,

arimales vivos, alim9l1tos , bebidas y tabaco 30.856 41 85.603 40 128.355 33 -2,4 -17,5
Total Comercio de vehiculos automotores nuevos y usados 73.375 53 76.700 43 105.596 41
Total Fabricación de pr9l1das de vestir; preparado y teñido de pieles 42.823 55 3t.612 47 32.987 34 -14,5 -27,7
Total Comercio al por mayo<de produc1osde uso doméstico 38.443 42 66.900 4t 57.017 37 ·2,4 -9,8
Total Comercio al por mayo<de produc1os intermedios no a!1OPflCUalros,

despercicios y desechos 11.379 23 28.110 t9 51.921 16 -17,4 -t5,8
Total Fabricación de papel, cartón y productos de papel Ycartón 45.429 24 35.337 2t 60.308 21 -12,5 0,0
Total Fabricación de productos textiles 31.607 54 31.312 46 47.524 39 -14,8 -15,2
Total Fabricación de produc1oselaborados de metal, excepto

maqlinaria y eqlipo 24.918 54 34.884 53 45.198 45 -1,9 -15,1
Total Fabricación de productos de caudlo y de plástico 23.968 59 35.069 55 45.538 49 -6,8 -10,9
Total Comercio al por mayo<de todo tipo de maqlinaria y eqlipo,

excepto comercio de vehlcuios automotores 52.563 33 40.475 30 24.841 22 -9,1 -26,7
Total Comercio al por mayo<de materiales de construcd6n, mro,

equipo y materiales de fontaneria 23.254 34 22.8t7 25 39.321 19
Total Fabricación de sustancias y produc1os qulmicos 30.520 39 3O.t46 34 69.050 31
Total Actividades de edición e impresión y de reproduoci6n de grabaciones 17.278 49 27.378 44 30.535 30 -10,2 -31,8
Total Fabricación de maqlinaria y eq~ nqJ 25.559 47 20.933 39' 23.935 32 -t7,0 -t7,9
Total Comercio al por menor de otros nuevos produc1osde consumo

en establecimientos especializados 11.073 13 9.583 tt 54.026 -15,4 -18,2
Total Comercio al por menor de produc1osnuevos de consumo doméstico

en establecimientos especializados 38.669 52 28.367 49 44.509 39 -5,8 -20,4
Total Comercio al por menor 911establecimientos no especiaizados 7.744 t8 13.943 25 13.972 t9 38,9 -24,0
Total Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos)

para vehictAos automotores 19.267 27 16.965 23 21.882 21 -14,8 -8,7
Total Fabricación de sustancias y produc1osqulmicos 9.505 17 11.045 14 19.110 12 -17,6 -14,3
Total Fabricación de vehiculos automotores, remolques y semirremolques 9.922 25 17.426 20 16.333 19
Total Fabricaci6n de Maquinaria y Aparatos Eléctricos no Clasificados

Previamen1e. 7.605 13 13.005 13 14.478 0,0 -38,5
Total Coquizadón, labricación de produc1osde la refinación del petróleo

Y combuslible nuctear 12.078 14 7.576 14 13.471 7 0,0 -50,0
Total Expendio de alim9l1tos preparados 911el sitio de venta 9.811 31 13.517 29 10.215 23 -6,5 -20,7
Total Fabricación de otros productos minerales no metálicos 25.990 51 19.092 46 16.504 32 -9,8 -30,4
Total Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de

artlculos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artlculos
de talabarterla y guarnicionería 10.717 27 13.870 21 10.288 14

'Total Fabricación de muebles; Industrias manufactureras nqJ 7.289 17 7.751 19 11.845 15
Total Fabricación de produc1osmetalúrgicos básicos lt.024 19 6.731 11 12.162 9
Total Transporte por vla Terrestre, Transporte por Tuberías 1.013 1.833 4.971
Total Fabricación de productos de caudlo y de plástico 9.n2 15 9.042 13 8.901 13 -13,3 0,0
Total Transformación de la madera y fabricación de produc1osde madera y de

corcho, excepto muebles; fabricación de articulos de cesterla y espartería 8.088 26 6.009 19 9_009 15
Total Alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje

no permanan1e 8.188 33 11.104 26 6.548 24
Total Fabricadón de instrumen10smédicos, 6p1Icosy de precisión y

fabricación de relojes 2.420 4.069 6.589
Total Comercio al por menor de combustible, lubrixan1es, aditivos y

productos de limpieza para automores 4.884 14 5.446 17 6.441 11 21,4 -35,3
Total Actividades de agencias de viajes y orgarizadores de viajes, actividades

de asistencia a ttKista 3.634 5.549 1.022
Total Fabricadón de maqlinaria de ofidna, contabilidad e Informática 5.992 10 3.317 2.428
Total Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 2.385 659 2.290
Total Publicidad 936 t.733 t.151
Total Fabricación de eqtipo Y aparatos de raoo, televisión y comuricaciones 19.221 4.456 803 0,0 -50,0
Total Comercio al por menor de alim9l1tos (viveres 91199I1eral),bebidas y

tabaco, en establecimien10s especializados.
Total Comercio, manterimiento y reparación de motocicletas y de sus partes,

piezas y accesorios 579 368 0,0 -100,0
Total Expendio de bebidas alcoh6llcas para el consumo dentro del

establecimien10 O N.A N.A
Total Empresas Medíanas 816.053 1.240 1.008.211 1.092 1.340.366 894 -11,9 -18,1

FU9I1te:Superin1enclenciaBancaria y Dane.
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Cuadro 3.8.
Recesión, recuperación y endeudamiento de microempresas, 1995·2002

Total Elaboradón de productos aNmen1Iciosy de bebidas 4O.m 124 105.607 97 107.293 96 ·21,8 ·1,0
Total AcIMdades empresariales Isumlnis1ro de peISOnaI, seguridad,

Nmpleza, envase y empaques. ele.) 18.860 209 53.812 206 92.292 218
Total Comercio al por mayor de productos de uso domés1lco 41.415 150 33.774 96 44.001 74
Total AcIMdades de edción e Impresión y de reproducd6n de grabaciones 14.283 41 25.628 30 26.192 21 ·26,8 '30,0
Tola! Fabricación de prendas de ves1Ir;preparado Y teNdo de pieles 26.3tt 151 16.219 90 16.404 89
Total Comercio al por menor de productos nuevos de consumo domés1Ico

en estableclmleoms espedaHzados 14.17t t49 9.731 61 t1.463 67
Total ComercIo al por mayor de materias primas agropecuarias, a

nimales vivos, aRmentos , bebidas y tabaco 4.831 52 7.912 50 10.061 39 ·3,8 ·22,0
Total ComercIo al por mayor de materiales de cons1rucd6n, YidIro, equipo

Y materiales de fontanerta 10.673 80 6.965 46 9.336 36
Total Comercio al por mayor de productos Inl8<medlos no agropecuaJos.

desperdicios y desechos 2.055 36 3.149 27 8.475 21
Total Expendio de aUmentos preparados en el sitio de venta 8.064 161 9.301 115 5.781 63
Total ComercIo al por menor de combustible, lubrixantes, aditivos y productos

de Impieza para automores 2.115 53 3.705 44 5.367 47 ·17,0 6,8
Total Fabricad6n de productos textiles 2.563 39 2.259 22 5.165 28 ·43,6 27,3
Total Comercio de partes. plazas (aumpartes) y accesorios ~ujos)

para veIlicuIos automob'es 8.174 35 5.565 28 4.553 t6
Total Comercio al por menor en establecimientos no espedaHzados 2.010 24 2288 17 4.365 12
Total ComercIo al por mayor de todo tipo de maquinaria y 8qlápo,

excepto comercio de vehlaJlol auilmotom 3.999 31 4.782 24 3.712 21
Total Fabricación de Ilottanaal y prodUClol qulmicos 7.086 27 2.912 18 3.051 15
Total Alojamiento en hoteles. campamentos y otros 1lposde hospedaje

no pa'manante 8.001 27 10.015 25 3.026 17 ·32,0
Total Fabricad6n de productos de caucho y de plástico 925 32 1.466 26 2.930 24
Total Fabricación de productos elaborados de metal, excepID maq.inaria y eqojpo 1.641 71 2.265 44 2.913 3t
Total ComercIo al por menor de otros nuevos productos de consumo

en establecimientos espedaUzados 4.110 56 2.436 29 2.836 24
Total Transformadón de la madera Y fabricación de productos de mada'a y de

corcho, excepto muebles; fabricación de articulos de cesterla y esparterla 2.677 88 2.010 43 2.565 37
Total Curtido Y preparado de cueros; fabrIcaci6n de calzado; fabricación

de articulos de viaje, maletas, boIsoe de mano y similares; artlculos
de talabartarta y gUMnIcionet'la 2.741 59 2.026 41 2.367 39 ·30,5 ·4,9

Total Comercio de veI1IcuIos automotl<es nuevos y usados 5.080 17 4.151 12 2.256
Total ComercIo, mantenimiento y reparación de motodcletas y de sus partes,

piezas y acoesorios 696 15 961 11 1.823
Total AclMdades de agendas de viajes Y Ofganizadores de viajes,

actividades de aslstenda a turista 536 t7 1.202 1.272 10
Total Fabricación de productos me1alúrglcos bésicos 472 10 522 1.247 8
Total Fabricación de otros productos minerales no metálicos 5.521 27 2.126 17 1.207 13
Total Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 742 25 615 t2 l.t27 9
Total Fabricación de maqlinaria y equipo ncp 1.310 30 815 16 744 13
Total Fabricación de maq\lnaria de olldna, contablldad e InfoonáHca 556 13 601 544 3
Total Fabricación de vehiculos automoklres. rerrdques y semlrremolques 494 18 532 532
Total Fabricación de papel, cartón Y productos de papel Y cartón 388 tO 397 466
Total Publicidad 172 8 133 267
Total FabricacI6n de productos de caucho y de plástico 957 657 246
Total Fabrk:ad6n de otros tipos de equipo de transporte 595 10 83 221
Total Fabrk:ad6n de Maquinaria y Aparatos EIéc1rIcos

no Claslftcados Previamente. 159 78 t9t
Total Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 282 11 256 187
Total Coquizadón, fabrk:ad6n de productos de la reflnadón

del petróleo y combustiI nuclear 88 27 154
Total Comercio al por menor de allmen10s (vtveres en general),

bebidas Y tabaco, en establecimientos espedaHzados. 261 242 99
Total Fabricación de IOS1andu Y productos qulmlcoe 315 108 32
Total Fabricacl6n de Insb'umentos médicos. ópticos Y de precisión

Y fabricación de refojes 206 201 100,0 -100,0
Total FabricacI6n de equipo Y aparatos de rado, televisión y comunicaciones 19 NA -100,0
Total FabricacI6n de productos de tabaco O N.A N.A
Total Microempresas 246.913 1.937 327.597 1.326 366.867 uss ·31,5 ·12,1

Fuente: &4lartntendenda Bancaria y Oane.
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Cuadro 3.9.
Número de entidades financieras en Colombia, variación (%)

Bancos 32 26 21 -18,8 -19,2
CAV-BECH 10 5 7 -50,0 40,0
CF 24 10· 4 -58,3 -60,0
CFC 74 40 25 -45,9 -37,5

Generales 31 21 15 -32,3 -28,6
Leasing 43 19 10 -55,8 -47,4

Otras entidades 61 45 36 -26,2 -20,0
AFP 14 8 6 -42,9 -25,0
Fiduciarias 47 37 30 -21,3 -18,9

Total 201 126 93 -37,3 -26,2

Fuente: ANIF, marzo de 2005.
CAV: Corporaciones de Ahorro y Vivienda
BECH: Bancos Especializados en Crédito Hipotecario
CF: Corporaciones Financieras
CFC: Compañlas de Financiamiento Comercial
AFP: Administradoras de Fondos de Pensiones
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Mercado Laborar

Las estadísticas laborales que se presentan en
este capítulo registran dos periodicidades, de-
pendiendo de la fuente: la información más re-
ciente (enero-marzo de 2005) se extrae del bo-
letín de prensa de la Encuesta Continua de
Hogares, y la información desagregada por gé-
nero, edad, nivel educativo, etc., fue calculada
con base en la Encuesta Continua de Hogares
del cuarto trimestre de 2004.

En el primer trimestre de 2005 se redujo la tasa
de desempleo (TD). La TD nacional se ubicó
en 13,4%, 1,9 puntos porcentuales menos que
el nivel registrado en el mismo período del año
anterior. En las trece ciudades principales este
indicador se redujo 1,3 puntos porcentuales, al
pasar de 17,1% en enero-marzo de 2004 a 15,8%
en enero-marzo de 2005. En Bogotá, por su par-
te, la tasa de desempleo pasó, en el mismo perío-
do, de 16,9% a 15,0%, con una reducción de
1,8 puntos porcentuales (cuadro 4.1).

La reducción del desempleo se logró tanto por
la disminución de la población económicamente
activa (PEA) como por el aumento de la pobla-
ción ocupada. Entre el primer trimestre de 2004
yel primer trimestre de 2005, la población eco-
nómicamente activa nacional se redujo en 245
mil personas, mientras que el empleo aumentó
en 178 mil, con lo cual la población desocupa-
da se redujo en 424 mil personas (cuadro 4.1).

Elaborado por Nubia Cristina Mejía.

La disminución de la PEA se presentó a pesar
de que la población en edad de trabajar (PET)
aumentó en 714 mil personas, lo cual indica
que todas las personas que ingresaron a la PET
en este período entraron a formar parte de la
población económicamente inactiva (PEI), que
se incrementó en 959 mil personas. Con la re-
ducción de la PEA, la tasa global de participa-
ción (TGP), que mide el número de personas
en edad de trabajar que participan en el merca-
do laboral, cayó 2,0 puntos porcentuales, man-
teniéndose la tendencia a la baja que traía desde
comienzos de 2004, hasta ubicarse en 59,6%, el
nivel más bajo de los últimos años (gráfico 4.1).

Como sucedió en buena parte de 2004, conti-
núa en aumento la población inactiva que se
dedica a estudiar y a las labores del hogar. Entre
el primer trimestre de 2004 e igual trimestre de
2005, la población inactiva que estudia aumentó
en 467 mil personas (I88 mil hombres y 277
mil mujeres), mientras que la PEI que se dedica
a labores del hogar se incrementó en 227 mil
personas, principalmente mujeres (gráfico 4.2).

El empleo, por su parte, a pesar de que aumen-
tó, sigue en desaceleración. Entre enero-marzo
de 2004 y enero-marzo de 2005, el número de
ocupados creció 1,0%, cifra inferior al 2,0%
registrado en el mismo período del año ante-
rior. El debilitamiento del crecimiento econó-
mico! yel bajo impacto de la reforma laboral

En el primer trimestre de 2005 la economía colombiana creció
3.61 %. crecimiento inferior al 3.96% registrado en igual pe-
ríodo de 2004.

Dirección de Estudios Económicos
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en la creación de puestos de trabajo, serían los
factores que explican la desaceleración del em-
pleo en el país. En el primer trimestre de 2005,
se perdieron puestos de trabajo en la agricultu-
ra y las minas y canteras, y se redujo la genera-
ción de empleo en el comercio, los servicios fi-
nancieros y el transporte y las comunicaciones
(cuadro 4.2).

Otro hecho destacable del comportamiento del
empleo en este período, es la reducción de la
población sub empleada en la zona rural. En esta
área, la población subempleada se redujo en 359
mil personas y la tasa de subempleo pasó de
36,1% en el primer trimestre de 2004 a 30,1%
en igual período de 2005. Por su parte, la zona
urbana, a pesar del leve ascenso que registró en
este período, mantiene una tasa de subempleo
más baja que la rural (cuadro 4.1).

4.1. INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

En el primer trimestre de 2005, la TGP man-
tuvo la tendencia a la baja iniciada en octubre
de 2003. La TGP nacional se redujo 2,0 pun-
tos porcentuales hasta ubicarse en 59,6%, el
nivel más bajo de los últimos cuatro años. En
Bogotá, la participación laboral también se re-
dujo, y con 65,1 % es una de las mayores tasas
de participación, 5,3 puntos porcentuales por
encima del total nacional (gráfico 4.1).

Por su parte, la tasa de ocupación (TO) se redu-
jo en el total nacional y en las doce áreas, y au-
mentó ligeramente en Bogotá. Para Bogotá, este
indicador es más alto que en el total nacional,
55,1% y 51,6%, respectivamente (gráfico 4.3).

Finalmente, la tasa de desempleo mantuvo la
tendencia a la baja que traía desde comienzos
de 2004. En relación con el primer trimestre de
2004, la TD nacional se redujo 1,9 puntos por-
centuales, se ubicó en 13,4% en el primer tri-
mestre de 2005. En Bogotá, en el mismo perío-
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do, la TD pasó de 16,9% a 15,0%, con una
reducción de 1,9 puntos porcentuales. En este
indicador, la capital registra un nivel superior
al de la nación, pero inferior al de las principa-
les áreas urbanas (gráfico 4.4).

Al desagregar la participación laboral de Bogo- •
tá por género, en el cuarto trimestre de 2004 se
aprecia una disminución en la participación
tanto de hombres como de mujeres (gráfico 4.5).
Sin embargo, mientras que para los hombres la
caída obedece al mayor crecimiento de la po-
blación en edad de trabajar frente a la pobla-
ción económicamente activa, en el caso de las
mujeres la caída se explica por la reducción de
la oferta laboral femenina. Por su parte, los jó-
venes entre 12 y 29 años y los adultos de 20 a
29 años, fueron los dos grupos con mayor re-
ducción en la participación laboral (cuadro 4.3).
Así mismo, en la capital del país, como en las
principales áreas urbanas, se registra una dismi-
nución de la participación laboral de todos los
miembros del hogar, pero especialmente de las
esposas y los hijos (cuadro 4.4).

En cuanto a la tasa de ocupación, las mujeres
mantienen una tasa de ocupación bastante in-
ferior a la de los hombres. En el cuarto trimes-
tre de 2004, por cada 100 hombres en edad de
trabajar, 65 estaban empleados, mientras que
por cada 100 mujeres en edad de trabajar, ape-
nas 49 tenían un empleo. En relación con el
mismo período de 2003, la TO masculina au-
mentó en 0,6 puntos porcentuales, en tanto que
la femenina se redujo en 1,8 puntos. Por rangos
de edad, los jóvenes de 12 a 19 años registraron
la mayor caída en laTO, 4,3 puntos entre el cuar-
to trimestre de 2003 y el mismo período de 2004.
Por el contrario, las personas entre 30 y 39 años
mantienen la mayor tasa de ocupación y regis-
tran el incremento mas alto en los últimos cua-
tro años, al pasar de 78,5% a 82,9% entre 2001
Y2004 (cuadro 4.5).
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Respecto a la tasa de desempleo, ésta se redujo
en ambos géneros y en casi todos los rangos de
edad y niveles educativos. No obstante, en el
caso de las mujeres, los jóvenes entre 12 y 29
años y la población con menor nivel educativo,
la reducción de la TD está asociada con una
menor participación laboral de estos grupos
poblacionales. Mientras que para los adultos de
30 a 39 años y la población con educación su-
perior, la reducción de la tasa de desempleo es
consecuencia del aumento de la población ocu-
pada con estas características (cuadro 4.6).

4.2. FUENTES DE EMPLEO EN BOGOTÁ

En la capital del país, el empleo se concentra
principalmente en los servicios, el comercio y
la industria. Estos sectores ocuparon, en el tri-
mestre enero-marzo de 2005, el 72,6% del to-
tal de empleados de la capital del país. Si se su-
man los empleos generados en los servicios
financieros e inmobiliarios, el porcentaje alcanza
el 85,6% (gráfico 4.6).

En los últimos cuatro años, los servicios comu-
nales y personales, la industria y los servicios
inmobiliarios fueron las actividades que más
empleo crearon en la ciudad. En el último año
(enero-marzo de 2004 a enero-marzo de 2005),
se generaron 100 mil empleos en la capital. Las
actividades que generaron el mayor número de
puestos de trabajo fueron la industria, las acti-
vidades inmobiliarias, otras ramas (agricultura,
minería y electricidad, gas yagua), los servicios,
la construcción yel transporte. En tanto que se
perdieron puestos de trabajo en el comercio y
los servicios financieros (cuadro 4.7).

De acuerdo con la posición ocupacional del tra-
bajador, en Bogotá el 52,7% del empleo lo gene-
ra el sector privado, el 26,2% son trabajadores
por cuenta propia, 7,1% es patrón o empleador,
5,9% trabaja en entidades del gobierno y 5,7%
se dedica al servicio doméstico. En los últimos

cuatro años, mientras el sector privado recupe-
ró el dinamismo en la creación de puestos de
trabajo, el sector público perdió participación
como fuente de empleo en la ciudad. Así mis-
mo, perdieron participación ocupaciones que
habían demostrado mayor dinamismo en el
periodo anterior, como los trabajadores por
cuenta propia y los familiares sin remuneración
(cuadro 4.8).

El aumento de los empleados particulares, de
los patronos y empleadores, y la reducción de
los cuenta propia y los trabajadores familiares,
se asocian con una mejoría en la calidad del
empleo. Hecho que también se evidencia con
la reducción del subempleo y el aumento de los
ingresos laborales. En los dos últimos años, el
subempleo total se redujo en 108 mil personas.
La mayor reducción se registró en la población
con empleo inadecuado por ingresos y por in-
suficiencia de horas trabajadas', 112 mil y 54
mil personas, respectivamente. Así, el porcenta-
je de población subempleada pasó de 41,1 % en
el primer trimestre de 2003 a 35,1% en el mis-
mo período de 2005. La tasa de subempleo, por
su parte, se redujo en 4,0 puntos porcentuales
en el mismo lapso (cuadro 4.9).

La disminución de la población subempleada,
especialmente de los ocupados .con empleo in-
adecuado por ingresos, se refleja en la distribu-
ción de la población ocupada según los ingre-
sos laborales. Entre el cuarto trimestre de 2003
y el mismo período de 2004, disminuyó la po-
blación ocupada con ingresos inferiores al sala-
rio mínimo, al tiempo que aumentaron los ocu-
pados que perciben remuneraciones mayores a
los cuatro salarios mínimos (cuadro 5.10).

En el último afio. sin embargo. aumentó la población con
empleo inadecuado por ingresos y por insuficiencia de horas
trabajadas.

Dirección de Estudios Económicos
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4.3. CARACTERíSTICAS y EVOLUCiÓN
DEL DESEMPLEO EN BOGOTÁ

Según las últimas cifras disponibles, en el pri-
mer trimestre de 2005 había en la ciudad 542
mil personas desempleadas, 59 mil menos que
en el mismo período del año anterior. Del total
de desocupados, 450 mil (83,1%) son cesantes,
es decir, que han trabajado antes por lo menos
dos semanas consecutivas, y 91 mil (16,9%) son
aspirantes, es decir, personas que están buscan-
do empleo por primera vez.

A pesar de que el desempleo afecta a todos lo
grupos poblacionales, los más perjudicados por
este problema han sido las mujeres, los jóvenes
y las personas con menor nivel educativo. Pese
a perder participación dentro de los desocupa-
dos, el desempleo continúa afectando más a
las mujeres que a los hombres. De los 462 mil
desempleados que había en la ciudad en el
cuarto trimestre de 2004, 246 mil (53,2%)
eran mUJeres.

Los grupos etáreos más afectados por el desem-
pleo son los menores de 29 años. En el cuarto
trimestre de 2004, el 55,1 % de los desocupados
tenía entre 12 y 29 años, y 16,7% entre 30 y 39.
En el mismo período, la tasa de desempleo al-
canzó el 35,4% para el grupo de 12 a 19 años, y
17,6% para el de 20 a 29 años (cuadro 5.6). De
igual forma, el desempleo afecta principalmente
a la población con menor nivel educativo, espe-
cialmente a la población con educación secun-
daria. De los 462 mil desempleados que tenía
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la ciudad en el cuarto trimestre de 2004, 51,8%
tenían estudios de secundaria (cuadro 4.11).

Según la actividad económica del último traba-
jo, los servicios, el comercio y la industria son
los sectores que dejan el mayor número de
desempleados cesantes. En el primer trimestre
de 2005, el 71,5% de los cesantes pertenecían a
estos tres sectores. Con respecto al mismo perío-
do de .2004, la población cesante se redujo en
todas las actividades económicas, principalmen-
te en el transporte y la industria (cuadro 4.12).

En lo que respecta a la posición ocupacional, el
mayor número de cesantes se concentra en la
categoría de obrero o empleado particular, en la
cual se registra el 74,6% de los cesantes. En el
último año, disminuyeron los cesantes del sector
privado, los que trabajaban por su cuenta y los
familiares sin remuneración, y aumentaron los
cesantes que estaban empleados con el gobier-
no o que trabajaban en el servicio doméstico
(cuadro 4.13).

Finalmente, uno de los aspectos que más pre-
ocupa del desempleo en la ciudad, además de
su magnitud, es su duración, la cual depende
del tiempo promedio de búsqueda. En Bogotá,
el tiempo de búsqueda es uno de los más altos
del país: una persona desempleada tarda en pro-
medio un año en conseguir un nuevo empleo
(gráfico 4.7). La permanencia tan alta en el des-
empleo puede ser una razón de "desaliento" para
buscar empleo, especialmente en los casos de
los jóvenes y amas de casa.
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Gráfico 4.1.
Tasa Global de Participación, total nacional, doce áreas y Bogotá

Enero-marzo 2001 a Enero-marzo 2005
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Gráfico 4.2.
Población inactiva por actividad y género. Total nacional

Variación enero-marzo 2004 a enero-marzo 2005 (miles de personas)
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Gráfico 4.3.
Tasa de Ocupación total nacional, doce áreas y Bogotá

Enero-marzo 2001 a enero-marzo 2005
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Gráfico 4.4.
Tasa de Desempleo total nacional, doce áreas y Bogotá

Enero-marzo 2001 a enero-marzo 2005
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Gráfico 4.5.
Bogotá tasa de participación por género
Enero-marzo 2001 a enero-marzo 2005
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Gráfico 4.6.
Bogotá, ocupados por actividad económica

Enero-marzo 2005
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Gráfico 4.7.
Población cesante por promedio de semanas buscando trabajo

Trece áreas metropolitanas, octubre-díctembre 2003 VS. octubre-diciembre 2004
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Cuadro 4,1
Estadísticas laborales, total nacional, cabecera, resto y Bogotá
Trimestre enero-marzo de 2004 y 2005 (miles de personas)

Población Total (PT) 43.591 31.942 11.648 6.952 44.322 32.585 11.737 7.111 732 643 89 159
Población en Edad de Trabajar (PEl) 33.200 24.376 8.825 5.407 33.914 24.945 8.969 5.551 713 569 144 143
Población Económicamente Activa (PEA) 20.445 15.216 5.229 3.561 20.199 15.117 5.083 3.602 -245 -99 -146 41
Población Económicamente Inactiva (PEI) 12.756 9.160 3.596 1.846 13.714 9.828 3.886 1.948 958 668 290 102
~dos(O) 17.309 12.619 4.690 2.961 17.487 12.843 4.644 3.061 178 225 -46 100
DesocI4lados (O) 3.136 2.597 539 600 2.712 2.273 439 542 -423 -323 ·100 -59
Abiertos 2.919 2.418 502 557 2.514 2.118 396 501 -405 -299 -106 ·56
Ocunos 217 179 37 43 198 155 43 41 -18 -24 6 -2,6
Sibempleo (S) 6.297 4.411 1.887 1.081 5.941 4.413 1.528 1.075 ·356 2 -359 -5,8
Tasa Global de Partlcipadón (TGP) 61,6 62,4 59,3 65,9 59,6 60,6 56,7 64,9 -2,0 ·1,8 -2,6 -1,0
Tasa de ~dón (TO) 52,1 51,8 53,1 54,8 51,6 51,5 51,8 55,1 -0,6 ·0,3 -1,4 0,4
Tasade Desempleo (TO) 15,3 17,1 10,3 16,9 13,4 15,0 8,6 15,0 -1,9 -2,0 -1,7 -1,8
Tasa de Subempleo (TS) 30,8 29,0 36,1 30,3 29,4 29,2 30,1 29,8 -1,4 0,2 -6,0 -0,5

TO. Tasa de ~dón (OIPET)'I00
TD. Tasa de Desempleo (O/PEA)'I00
TS. Tasade Subempleo (SlPEA)'I00
Fuente: Oane, Encuesta ContInua de Hogares, BoIetln de Prensa

Cuadro 4,2
Total nacional. Ocupados por actividad económica

Trimestre enero-marzo 2005 (miles)

No informa 7 10 4 4 -7
Agricultura 3.744 3.856 3.669 112 -187
Minas y canteras 225 240 178 15 -62
Industria 2.398 2.267 2.361 -131 95
Electricidad, gas yagua 55 70 91 15 21
Construcción 753 785 826 31 41
Comercio 4.087 4.256 4.326 170 70
Transp. y comunico 1.083 1.149 1.192 66 43
S. financieros 178 209 214 31 5
Actividades inmobiliarias 660 722 816 62 94
Servicios 3.781 3.745 3.810 -36 65
Total 16.972 17.309 17.487 337 178

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
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Cuadro 4.3
Bogotá, Tasa Global de Partícipacíón por género y rangos de edad

Trimestre octubre-diciembre 2001·2004

Género
Hombre 75,3 75,2 74,6 73,9

Mujer 59,7 60,7 61,8 57,6

Rangos de edad
12-19 28,1 27,6 28,4 22,7

20-29 82,1 80,9 83,4 80,1

30-39 89,5 90,5 91,0 90,2

40-49 84,7 85,6 86,6 85,1

50-59 68,8 71,0 70,1 68,6

60+ 30,5 31,2 29,5 29,0

Total 67,0 67,3 67,7 65,1

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Cuadro 4.4.
Bogotá: Tasa global de participación por género y parentesco

Trimestre octubre-diciembre 2003 Y 2004

Total 67,7 74,6 61,8 65,1 73,9 57,6 -2,6 -0,7 -4,2

Jefe de Hogar 79,8 86,4 64,3 79,7 85,8 66,0 -0,1 -0,6 1,7

Esposo (A) 67,1 93,0 66,1 62,8 88,7 61,3 -4,3 -4,3 -4,8

Hijos 57,7 57,8 57,5 53,5 56,7 50,4 -4,2 -1,1 -7,1

Otros miembros 56,2 69,2 46,9 52,9 66,1 43,1 -3,3 -3,1 -3,8

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Cuadro 4.5.
Bogotá: Tasa de Ocupación por género y rangos de edad

Trimestre octubre-diciembre 2001·2004

Género
Hombre 64,5 64,6 64,8 65,4

Mujer 47,9 50,2 51,2 49,4

Rangos de edad
12-19 17,1 18,8 18,9 14,7

20-29 63,0 65,2 66,7 66,0

30-39 78,5 79,4 80,6 82,9

40-49 75,4 75,6 78,2 78,7

50-59 61,3 61,9 63,0 61,0

60+ 27,6 27,1 26,6 25,6
Tolal 55,6 56,7 57,6 56,7

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 4.6.
Bogotá: Tasa de desempleo por género, rangos de edad y nivel educativo

Trimestre octubre-diciembre 2001·2004

Tolal 17,0 15,7 14,9 12,9
Hombres 14,4 14,1 13,2 11,6
Mujeres 19,9 17,3 16,7 14,3
Rangos de edad
12-19 39,0 31,8 33,2 35,4
20-29 23,3 19,4 20,0 17,6
30-39 12,3 12,3 11,4 8,1
40-49 11,0 11,6 9,7 7,5
50-59 11,0 12,8 10,1 11,0
60+ 9,6 13,2 9,9 11,7
Nivel educallvo
Ninguno 10,0 12,3 11,5 10,0
Primaria 12,9 14,0 14,0 11,3
Secundaria 20,2 17,4 16,1 14,5
Superior 14,4 14,2 14,1 11,7

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Cuadro 4.7.
Bogotá, Empleo Generado por Actividad Económica

Trimestre enero-marzo 2002·2005 (miles de personas)

Industria 476 549 531 578 102 46
Construcción 115 155 125 137 22 11
Comercio 760 805 831 801 41 -30
Transporte 204 235 229 237 34 8
Servicios financieros 70 70 93 86 16 -8
Actividades inmobiliarias 258 245 273 313 55 40
Servicios com unales, sociales y personales 739 764 828 842 103 14
Otras ramas 41 55 46 67 26 21
No Informa 9 2 4 1 -8 -3
Tolal 2.671 2.880 2.961 3.061 390 100

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 4,8.
Bogotá, Empleados por posición ocupacional

Trimestre enero-marzo 2002-2005 (miles de personas)

Empleado particular 1.259 1.433 1.432 1.612 52,7

Empleado público 195 176 223 180 5,9
Empleado doméstico 141 152 153 174 5,7
Cuenta propia 826 878 840 801 26,2
Patrón o empledor 162 164 198 218 7,1
Familiar sin remuneración 82 74 111 73 2,4

Otro 4 2 4 2 0,1
Tolal 2.671 2.880 2.961 3.061 100,0

352 180
-15 -43
33 21

-25 -39
56 21

-10 -38
-2 -1

390 100

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Cuadro 4.9.
Bogotá, Población subempleada

Trimestre enero-marzo 2002·2005 (mBes de personas)

Empleo 2.671 2.880 2.961 3.061
Subempleados 1.075 1.183 1.081 1.075

Insuficiencia de horas 484 527 526 473
Empleo inadecuado por competencias 169 170 114 133
Empleo inadecuado por ingresos 773 890 742 778

Porcentaje de subempleados 40,2 41,1 36,5 35,1
Tasa de subempleo 32,0 33,9 30,4 29,8

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Cuadro 4.10.
80go1.8, Distribución de la población ocupada según rangos de ingresos laborales mensuales, .

Trimestre octubre-diciembre 2002·2004

De O a menos de medio S.M.
Medio a menos de 1 S.M.
De 1 a menos de 1,5 S.M.
De 1,5 a menos de 2 S.M.
De 2 a menos de 4 S.M.
De 4 y más S.M.
Tolal

18,4
14,9
30,6
10,2
13,2
12,6

100,0

18,3
15,1
33,2
10,8
13,2
9,4

100,0

15,3
14,9
34,3·

9,5
13,4
12,7

100,0

1/. Sobre el total de la población que informó ingresos
Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 4.11.
Bogotá, Población desempleada por género, rangos de edad y nivel educativo.

Trimestre octubre-diciembre 2001·2004 (miles de personas)

Total 581 553 542 462
Género
Hombres 257 253 241 217
Mujeres 323 300 301 246
Rangos de edad 44 46 45 47
12-19 98 83 88 78
20-29 238 191 213 177
30-39 110 120 103 77
40-49 76 83 76 59
50-59 41 51 42 48
60+ 18 25 19 23
Nivel Educativo
Ninguno 2 4 4 5
Primaria 79 87 82 69
Secundaria 340 300 283 239
Superior 156 159 170 145
No informa 4 2 3 3

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos

Cuadro 4.12.
Bogotá, Desocupados (cesantes) por rama de actividad anterior

Trimestre enero-marzo 2002·2005 (miles de personas)

Industria 127 113 97 79 -18 -18,8 17,4
Construcción 52 46 33 33 -O -1,2 7,3
Comercio 157 150 125 120 -5 -4,1 26,6
Transporte 41 35 56 31 -25 -44,2 6,9
Estb. Financieros 12 16 15 10 -5 -31,9 2,2
Act. Inmobiliarias 39 32 48 47 -1 -1,5 10,4
Servicios 140 125 123 124 O 0,0 27,4
Otras Ramas 14 10 9 7 -2 -23,0 1,6
No Informa 1 1
Total 585 528 506 450 ·56 ·11,1 100,0

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 4.13.
Bogotá, Desocupados (cesantes) por posición ocupacíonal anterior

Trimestre enero-marzo 2002-2005 (miles de personas)

Obrero, empleado particular 441 415 381 336 -45 -11,9 74,6
Obrero, empleado del gobierno 35 14 14 18 4 27,5 4,0
Empleado doméstico 25 29 29 32 3 9,1 7,1
Trabajador por cuenta propia 76 65 77 59 -18 -23,7 13,0
Patrón o empleador 7 4 4 5 2 46,8 1,1
Familiar sin remuneración 1 1 1 1 -1 -51,0 0,1
Total 585 528 506 450 -56 -11,1 100,0

Fuente: Dane, Encuesta Continua de Hogares
Cálculo: SHD, Dirección de Estudios Económicos
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5
Sector Externo*

5.1. EXPORTACIONES DE BOGOTÁ-
CUNDINAMARCA, ENERO-DICIEMBRE
DE 2004

En 2004, las exportaciones de Bogotá y Cundi-
namarca tuvieron un valor de US$2.626,2 mi-
llones, lo que significó una participación de
23,5% en el total nacional, sin incluir café ni
petróleo. A pesar de todos los esfuerzos que se
han venido haciendo para aumentar la partici-
pación de las exportaciones de la región en el
total nacional, su dinamismo ha sido limitado,
permaneciendo casi constante durante el perío-
do 1993-2004 (alrededor de 23,5%), con ex-
cepción de 2000 y 2001, mientras que departa-
mentos como Córdoba y Cesar tuvieron un
importante crecimiento de su participación: el
departamento de Córdoba pasó de 2,2% a 4,5%,
y Cesar, de 1,3% a 7,3%, en el mismo período.
Antioquia, que ocupa el segundo lugar en las
exportaciones, también registró un ligero aumen-
to de su participación, al pasar de 18,8% a
20,9% (gráficos 5.1 y 5.2). Los departamentos
de Valle del Cauca y Bolívar le siguen en im-
portancia, con una participación, en 2004, de
10,7% y 9,3%, respectivamente.

5.2. IMPORTACIONES ENERQ-MARZO
DE 2005

En el período enero-marzo de 2005, la ciudad
importó US$1.579,2 millones, dólares CIF, lo
que representa un crecimiento de 6,3%, con

Elaborado por Caril Rodríguez González.

respecto al mismo período del año anterior. Por
su parte, el departamento de Cundinamarca
importó US$611,3 millones, para un crecimien-
to de 12,2%, con respecto al primer trimestre
del año anterior. Sumados ambos volúmenes de
importaciones, representaron el 48,0% del to-
tal importado en el país.

El hecho más sobresaliente de este trimestre es
la aparición de China como el segundo provee-
dor de bienes de los empresarios bogotanos,
después de Estados Unidos, con una participa-
ción de 9,6% en el total importado por la ciu-
dad; Estados Unidos sigue ocupando el primer
lugar, 20,4% del total. Le siguen en importan-
cia México (9,5%), Brasil (6,4%) y Corea del
Sur (5,2%). Hay que señalar que una gran pro-
porción de productos provenientes de China son
bienes intensivos en capital y tecnología (com-
putadores, teléfonos, impresoras, aparatos de
video, entre otros), aunque también hay una
presencia significativa de bienes de la industria
ligera (textiles, confecciones y calzado, sobre
todo deportivo).

5.3. LAS IMPORTACIONES CHINAS
A BOGOTÁ

Uno de los aspectos más destacados en este pri-
mer trimestre de 2005 fue el auge de las impor-
taciones chinas a Bogotá, por lo que a conti-
nuación presentamos algunos aspectos sobre la
economía china y sobre las características de los
bienes importados provenientes de ese país.

Dirección de Estudios Económicos
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5.3.1. El ascenso de China
en la economía mundial

En las últimas dos décadas, China pasó de ser
una economía autárquica y alejada de los flujos
del comercio internacional, a convertirse en un
poderoso gigante económico, que viene crecien-
do de manera acelerada, hasta el punto que,
según reportes oficiales del Ministerio de Co-
mercio de China', en la actualidad es el tercer
país del mundo en intercambio de bienes y ser-
vicios, después de Alemania y Estados Unidos;
se especula que en poco tiempo alcanzará el
primer lugar. Además, otros analistas señalan
que, con la tasa actual de crecimiento del PIB
de ese país, también alcanzará al PIB de Esta-
dos Unidos en un lapso relativamente breve (en-
tre 5 y 10 años)",

A principios de los años ochenta, cuando Chi-
na empezó el proceso de reformas económicas,
hubo un interés creciente por este primer mer-
cado del mundo, con 1.300 millones de habi-
tantes (el 20% de la población mundial). Al
inicio de las reformas económicas, y no después,
China ya se había convertido en el primer con-
sumidor mundial de materias primas, tanto
agrícolas como industriales, y se percibía el in-
terés de las grandes multinacionales de los paí-
ses capitalistas avanzados por invadir el merca-
do chino y, además, utilizar en gran escala su
mano de obra barata para vender esta produc-
ción en los mercados internacionales; por el
contrario, la participación de China en las ex-
portaciones mundiales apenas era de 1,2% (cua-
dro 5.3). En esta etapa, nadie se percataría del

2 Citado por cincodias.com, 31 de enero de 2005.
3 Lora, Eduardo (2004). El efecto chino. Foro Anif-Fedesarrollo,

Bogotá, mayo. Lora afirma que la base del crecimiento de C~i-
na es que puso en acción las fuerzas del mercado que estuvie-
ron I~rgamente reprimidas, impulsando el tránsito de la pobla-
ción desde actividades muy improductivas en el sector rural
hacia actividades más productivas, como las manufacturas, que
encontraron una salida en los mercados internacionales (En-
trevista en: BID América, julio 2005).
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"peligro" chino, y las empresas transnacionales
sólo veían una gran oportunidad para vender
en gran escala sus productos, a pesar del bajo
ingreso de las familias chinas. Pero con la acti-
tud resuelta de la dirección china de avanzar en
el proceso de liberalización económica, el hori-
zonte se encontraba despejado para penetrar el
mercado de la gran muralla.

Sin embargo, la situación actual es bien dife-
rente, y aunque China apenas ha "mordido" el
1,5% del mercado mundial que controlan los
países industrializados (cuadro 5.3, franja gris),
después del ingreso de este país en la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC) en 2001,
tanto Estados Unidos como la Unión Europea
han iniciado y, en algunos casos, impuesto me-
didas antidumping contra los productos chinos
(textiles, televisores, entre otros), aduciendo per-
juicios contra su producción nacional.

A pesar de estos recelos, China es, en la actuali-
dad, la locomotora del crecimiento mundial, y
para algunos países de Asia oriental es uno de
sus mercados más dinámicos. Según el Banco
Mundial, en 2003, el mercado chino significó
el 18% de las exportaciones totales de Corea del
Sur, el 12% de las exportaciones japonesas y el
6%-7% de las exportaciones de los países de la
Asean (Asociación de Países del Sudeste Asiáti-
CO)4. Además, desde 2002, entre el 20% yel90%
del crecimiento de las exportaciones de los paí-
ses de Asia oriental se han debido a ventas en el
mercado chino", China importa piezas y produc-
tos de alta tecnología de estos países, que luego
son ensamblados y reexportados principalmente
a Estados Unidos y Europa". América Latina,

Association of Southeasr Asían Nations (Asean), fundada en
1967, e integrada en la actualidad por 10 países: Indonesia,
Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam,
Birrnania, Laos y Camboya. .
Banco Mundial (2004), China Brief, en: East Asían Update, abril.

6 Renard, Mary-Francoise (2004), Revue d'Éconornie Financiere,
diciembre.
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por su parte, no se queda atrás en la dinámica de
este intercambio comercial con esepaís. En 1990,
el volumen de comercio entre China y América
Latina (importaciones más exportaciones) fue de
apenas US$2.000 millones, pero en 2004 llegó a
US$40.000 millones, es decir, un crecimiento
de 20 veces en el volumen del comercio:
US$18.240 millones fueron importaciones pro-
venientes de la China y US$21.780 millones
fueron exportaciones de América Latina hacia
ese país?

Este gigantesco comercio también ha beneficia-
do a las grandes empresas multinacionales de los
países industrializados, que se han instalado en
la zona costera del país. Cálculos realizados en
1997 señalaban que alrededor del 30% del co-

mercio exterior del país era controlado por estas
multinacionales, y que en algunas provincias la
participación era superior al 50%8 (mapa 1).

Lo anterior explica por qué en la actualidad
China es el principal receptor de la inversión ex-
tranjera directa mundial (gráfico 5.10). Una gran
proporción de esta inversión extranjera proviene
de los países de Asia oriental. También, es noto-
ria la participación de los inversionistas chinos
de Hong Kong, ciudad incorporada a China
continental en 1997.

Además, China es el primer consumidor de ce-
reales, de carne, de carbón, de acero y de fertili-
zantes en el mundo, superando ampliamente a
los Estados Unidos. También, ostenta el primer

Mapa 1.
Contribución de empresas de capital extranjero al comercio exterior de China

{importaciones+exportaciones}, 1996. Participación porcentual.

~ 10-20%
~ 20-30%
D 30-40%
O >40%* Zonas Económicas Especiales

Fuente: Gipouloux, F. (1998)

7 Ver spanish.peopledaily.com.cn.

'4Joi~4ye::.--- BeiJng 21%~
L.;';'~~-::----T1anjin 69% O

8 Al respecto, consultar: Gipouloux, F (1998). Integration or
Disintegration?The Spatial Effects ofForeign Direct Investment
in China, China Perspectives n017, May-)une.
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lugar en materia de uso de teléfonos celulares,
de televisores y de refrigeradores. El uso de com-
putadores personales y de automóviles también
se ha disparado en los últimos años, aunque en
estos bienes Estados Unidos mantiene ventajas
de 5:1 y de 9:1, respectivamente (cuadro 5.4).
Además, China es un atractivo turístico de gran-
des proporciones, con un flujo de 100 millones
de turistas al año, que le genera divisas por
US$20.000 millones anuales. Se espera que para
el año 2010 duplique esa cifra y se convierta en
el primer destino turístico del mundo, en cuanto
a número de turistas, y, además, ocupe el cuar-
to puesto en el mundo en cuanto a turistas chi-
nos viajando por el mundo.

En tal sentido, el avance de China en la econo-
mía mundial ha sido un proceso de varios
lustros, en el que los atractivos principales son
su potencial de consumo y su capacidad exporta-
dora, a pesar de todas las debilidades que se le
atribuyen a los procesos de regulación, de pro-
tección de la propiedad privada y de debilidad
de su sistema financiero.

5.3.2. Las reformas económicas

El proceso de reformas se inicia con el triunfo
de un sector del Partido Comunita Chino
(PCCh), partidario de un proceso de liberali-
zación económica, en el que la edificación so-
cialista sería compatible con una economía de
mercado. A diferencia de los países de Europa
Oriental y Rusia, que desarrollaron de manera
generalizada reformas rápidas y radicales, que
incluyeron procesos masivos de privatización de
empresas estatales, en lo que se conoce como
terapia de choque; por el contrario, en China
se inició un proceso gradual y localizado de re-
formas económicas. Primero, se empezó por la
agricultura, "descolectivizando" y flexibilizando
el comercio de productos agrícolas, con el fin de
aumentar el suministro de alimentos a la po-
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blación", luego, se introdujeron las famosas zo-
nas económicas especiales, para atraer de mane-
ra creciente la inversión extranjera, sobre todo la
inversión de la vecina Hong Kong, ubicada cer-
ca de la provincia de Guangdong, una de las pro-
vincias en la que más del 40% de su comercio
exterior es controlado por empresas con capital
extranjero; finalmente, se "desestatizaron" las em-
presas públicas 10, se estimuló la implantación de
métodos gerenciales utilizados por empresas ca-
pitalistas, y se permitió el funcionamiento de es-
tas empresas de acuerdo con parámetros de mer-
cado. Aunque este proceso no ha significado
transferencia masiva de activos estatales al sector
privado, sino cambios en la titularidad de las
empresas públicas y una gestión más descentra-
lizada de las mismas 11.

Con las reformas iniciadas a finales de los se-
tenta y comienzos de los ochenta, se le dio un
papel cada vez más importante al mercado. En
1984, la dirección del Estado chino señala que
la economía socialista de China es una econo-
mía de mercado regida por un plan y fundada
sobre la propiedad pública de los medios de pro-
ducción. Es decir, en esta primera etapa se consi-
dera que la característica de economía de plani-
ficación centralizada es el elemento dominante
en la economía china, en la que las relaciones
mercantiles deberán subordinarse a la estrategia
definida en los planes quinquenales.

Cesarin, Serio (2003). Génesis y evolución de las reformas: del
sistema de economía centralmente planificada, al "socialismo
con características chinas". En: China y el sector agroaIimenrario
exportador argentino. Editado por la Cepal,

la Una forma de ver el grado de presencia de las empresas públi-
cas chinas en la economía es a través de su participación en la
producción industrial. En 1996, se estimaba que entre el 12%
Y25% de la producción industrial de las zonas costeras perte- •
necia a las empresas estatales, mientras que en ciudades como
Beijing y Shanghai, la participación era de 64% y 57%, res-
pectivamente (ver: Gipouloux, F. , op. cir.)

11 Ver: Han Zhuang (2003). De l'auronornie des entreprises d'erar
en droir chinois-le gradualisme de la réforme chinoise, Ed.
Lharmattan.
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En 1993, en el 14 Congreso del PCCh, se da
una nueva orientación al proceso de reformas y
se introduce por primera vez en la terminología
oficial la frase de "economía de mercado socia-
lista", caracterización que aún se mantiene. De
esta manera, según los objetivos que se han pro-
puesto las autoridades, las transformaciones eco-
nómicas que vive la China actualmente no
apuntan a la construcción de un país capitalista
desarrollado, sino a la construcción en un hori-
zonte de largo plazo de una economía de mer-
cado socialista. Deng Shiao Ping acuñó una frase
célebre para explicar estas reformas: "la planifi-
cación no es propia del socialismo, en el capita-
lismo también hay planificación; el mercado no
es propio del capitalismo, en el socialismo tam-
bién existe el mercado". De allí que en la Cons-
titución de la República Popular China, a par-
tir de 1993, se haya introducido este concepto
de economía de mercado socialista.

Un estudio reciente de la Universidad de Beijing'?
sefiala que China ha avanzado en sus relaciones
mercantiles, del 69% en 2001, al 73,8% en 2004,
lo que significa que una cuarta parte de su eco-
nomía mantiene relaciones de tipo no mercan-
til, es decir, los precios de los productos no son
determinados por la oferta y la demanda, sino
por los objetivos del plan quinquenal.

5.3.3. La ofensiva exportadora

China fue aceptada formalmente en la OMC
en 2001, después de 15 afios de negociaciones,
pero con una restricción importante: en las in-
vestigaciones "antidurnping" adelantadas por la
OMC contra empresas chinas, éstas deberían
"demostrar de manera fehaciente" que funcio-
nan bajo los parámetros de una economía de
mercado, de lo contrario, se les aplicaría trato
de "economía no mercantil", definiéndose el

12 "Informe 2005 sobre la economía de mercado de China".

nivel de dumping con un país sustituto. Es de-
cir, las investigaciones de la OMC no tendrían
como referencia los costos, las regulaciones y
las políticas de China, sino las características de
un país similar a China. Esta excepción se man-
tendrá por el lapso de 15 años!",

Sin embargo, a pesar de esta restricción en el
seno de la OMC, alrededor de 30 países, de
manera individual, han venido dando ese reco-
nocimiento de economía de mercado a la eco-
nomía china, entre los que se destacan, en Amé-
rica Latina, Brasil, Argentina, Chile y Perú, los
cuales adelantan importantes convenios de co-
operación económica con ese país y han incre-
mentado de manera notoria sus exportaciones
hacia China".

La Unión Europea, por su parte, le reconoce el
trato de "economía no mercantil especial", y ha
procedido en consecuencia en las quejas anti-
dumping y en los procedimientos de salvaguar-
da contra productos chinos.

A pesar de estas restricciones, China ha logrado
posicionarse como una de las economías más
dinámicas del mundo, con un crecimiento pro-
medio del 9% en la última década y con un
ritmo de crecimiento de sus exportaciones que
se espera en poco tiempo alcancen las exporta-
ciones de Estados Unidos (gráfico 5.11). No es
gratuito el recelo de Estados Unidos frente al auge
de China, cuyo último episodio ha sido el blo-
queo de la compra de una petrolera estadouni-
dense por parte de la petrolera estatal china 15.

13 Articulo 115 del convenio de ingreso de China a la OMe.
14 Bin Jiancheng, ¿De qué va el empefio de China por que le

reconozcan como economía de mercado?, Chinaroday.com.cn,
febrero de 2005.

15 El capítulo más reciente de esta pugna fueron los obstáculos
interpuestos en el proceso de compra de la petrolera estado-
unidense Unocal, que recibió la mayor oferta de comprador
(US$18.500 millones) por parte de la petrolera china CNOOC
(Nacional Offshore Oil Company), compra que a! fina! se frus-

Dirección de Estudios Económicos
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5,3.4. Las ventas de productos chinos
a Colombia

Según un informe del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo de Colombia", las importa-
ciones chinas a Colombia fueron en 2004 de
US$I.067 millones, presentándose un crecimien-
to promedio anual de 31% entre 1993 y 2004.
Además, pasaron de representar el 0,6% de las
importaciones colombianas en 1993 a 6,4% en
2004. Con respecto a las características de los
productos importados de China, el informe des-
taca que los bienes con mayor participación fue-
ron los de capital, que aumentaron su participa-
ción de 19,2% a 33,6% en el mismo período,
destacándose las máquinas y aparatos de oficina
y otros equipos fijos.

El informe también destaca que sólo 15 produc-
tos provenientes de China representan el 41,2%
del total de importaciones originarias de ese país,
lo cual contrasta con la participación que se te-
nía en 1993, cuando fue de 15,1%. Entre los
productos, clasificados por partida arancelaria,
se destacan los aparatos emisores de radiotelefonía,
radiotelegrafia y radiodifosión y las máquinas au-
tomáticas para el tratamiento y procesamiento de
datos. Le siguen en importancia el calzado, las
grúas, productos de juguetería y textiles.

Los cálculos realizados en el informe subrayan
que las importaciones industriales provenien-
tes de China equivalen al 29,7% de la produc-

tró por las presiones políticas del Congreso estadounidense,
aduciendo motivos de seguridad nacional. El 3 de agosto de
2005, después de 40 días de haber hecho la oferta. CNOOC
declaró a la prensa: "CNOOC tenía ciertas expectativas sobre
la posible oposición en Estados Unidos cuando hizo la ofert.a.
Sin embargo, la tormenta política provocada por el convento
ha superado nuestras expectativas, porque el Congreso estado-
unidense llegó al extremo de aprobar una ley para bloquear el
convenio", dijo la fuente de CNOOC (fuente: spanish
peopledaily y americaeconomia.com, 4 agosto 2005).

16 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, "Economía y
comercio exterior de China y Colombia: un análisis compara-
tivo", Bogotá, marzo de 2005.

Secretaría de Hacienda Distrilal

ción industrial de Colombia. Las mayores par-
ticipaciones de los productos chinos en la pro-
ducción industrial se concentran en los sectores
de otros químicos (10,9%), plástico (4,1%),
sustancias químicas básicas (3,4%) y prendas
de vestir (3,8%). Las importaciones de textiles
tienen una participación de 1,6%. El informe
concluye que este tipo de importaciones "no
constituyen una amenaza para la producción y
el empleo nacionales" (p.39).

A pesar de este informe, que data de marzo de
2005, desde el mes de julio, el Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo dispuso el inicio de
investigaciones administrativas con el objeto de
definir la imposición de salvaguardias a las im-
portaciones de productos textiles de origen chi-
no, las cuales fueron finalmente adoptadas, me-
diante el Decreto 2389 de 2005 del 17 de agosto
de 2005, expedido por ese Ministerio, en el que
se aplica una medida de salvaguardia provisional
a las importaciones de productos textiles origi-
narios de China, en la forma de un gravamen
arancelario adicional, que oscila entre el 59% y
el 91%, en productos como tejidos, forros de
poliéster, toallas, algodones y algunos produc-
tos, como ropa de cama y artículos similares, entre
otros.

5.3.5. Las ventas de productos chinos
a Bogotá

En el período 1996-2004, las importaciones de
Bogotá provenientes de China crecieron a una
tasa promedio anual de 59,4%, mientras que
las totales lo hicieron a una tasa de 10,9%. El
mayor incremento fue 237%, en 2003.

En el gráfico 5.12 se observa la variación año
corrido para el período 2001-2004, y se ve clara-
mente la disparada de las importaciones chinas a
partir del primer trimestre de 2003, alcanzán-
dose su máximo en enero de 2004 (crecimiento
de 400%), mientras que las importaciones to-
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tales de Bogotá, a pesar de que también presen-
tan la misma tendencia de recuperación, no se
da en las mismas proporciones que las de China.

En 2004, las importaciones provenientes de
China totalizaron US$336,4 millones, mayorita-
riamente maquinaria" (36,4%), seguido de tex-
tiles (14,6%), químicos industriales (7,6%),
plásticos (3,6%) y otros químicos (3,1%) (grá-
fico 5.13 y cuadro 5.5).

Tal como se aprecia en el gráfico 5.14, la mayor
participación corresponde a los sectores intensi-
vos en capital humano y tecnología (68,9%), se-
guida de los sectores intensivos en mano de obra
no calificada (28,0%).

El otro aspecro interesante para destacar de las
importaciones chinas es que representaron el
4,9% de la producción bruta industrial de Bo-
gota", de manera que no significan una ame-
naza importante para la industria manufactu-
rera de la ciudad, lo que da razón al documento
del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-

17 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). revi-
sión 2.

18 En 2001. la producción bruta industrial de la ciudad fue de
$15.2 billones. que transformado a dólares de 2004. equivalen
a US$5.808 millones. Al compararla con los US$284 millo-
nes de importaciones industriales chinas. nos da una participa-
ción de 4.9%.

mo. Sin embargo, no se puede concluir que
hacia el futuro esta situación se mantendría. Es
probable que a la larga se produzca una afecta-
ción de la producción industrial de la capital.

En resumen, no se puede negar la importancia
de China en la economía mundial, dado que es
uno de los mercados más atractivos del mun-
do, por su potencial de comercio, por la atrac-
ción de inversión extranjera, por el consumo
gigantesco de materias primas y por la presen-
cia mayoritaria de la industria en su estructura
productiva. Con respecto a las importaciones
que realiza el país desde China, es claro que aún
no significan un peligro inminente para la pro-
ducción industrial, tal como se afirma en el
documento del Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo citado, como tampoco se consti-
tuyen en una amenaza para la producción in-
dustrial de Bogotá. Sin embargo, dadas las
actuales condiciones de auge exportador de esa
economía, es probable que hacia el futuro se
pueda ver afectada la producción industrial del
país y, por supuesto, la de la ciudad.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 5.1,
Participación de las exportaciones por departamentos dentro del total nacional, 1994 y 2004
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Gráfico 5.2.
Participación de las exportaciones de

Bogotá y Cundinamarca en el total nacional (sin café ni petróleo)! 1993-2004
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Fuente: Dane.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.
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La participación de las
exportaciones de
Bogotá-Cundinarnarca
en el total nacional fue
de 24.4% en el periodo
1993-2004.
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Gráfico 5.3.
Crecimiento de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, enero 200O-diciembre 2004

(variación año corrido)
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Fuente: Dane.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

7
A 31 de diciembre de
2004, el crecimiento
anual de las exporta-
ciones de Bogotá y
Cundinamarca fue de
31,4%, lo que ratifica
el proceso de recupera-
ción iniciado desde
mediados de 2003.

Gráfico 5.4.
Participación de las importaciones de Bogotá y Cundinamarca dentro del total nacional,

1999-2005
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Fuente: Dian.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

En enero-mano de
2005 el 48% de las
importaciones del país
se concentraron en
Bogotá y
Cundinamarca.

Dirección de Es1udios Ec0n6mioos
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Gráfico 5.5.
Importaciones de Bogotá, enero de 200Q-marzode 2005 (variación año corrido)
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Fuente: Dian.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

La variación año
corrido a marzo de
2005 registró un
crecimiento de 6,3%,
lo cual muestra una
recuperación frente a
períodos anteriores.

Gráfico 5.6.
Principales socios comerciales de las lmportaciones, enero-marzo de 2005

Estados Unidos
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Brasil
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Resto
37,4%
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Fuente: Dian.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

China fue el segundo
proveedor de los
empresarios bogotanos,
con una participación
de 9,6%, conjuntarnen-
te con México (9,5%).
Estados Unidos sigue
ocupando el primer
lugar, con el 20,4%.

La participación de China se explica por el fuerte crecimiento que tuvieron las importaciones provenientes de ese país (200%),
mientras que países como Estados Unidos, Alemania y Japón, tuvieron importantes reducciones en sus ventas a Bogotá.

Secretaría de Hacienda Dístrital
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Gráfico 5.7.
Principales países que exportan a Bogotá.
Variación porcentual enero-marzo de 2005
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Gráfico 5.8.
Tasa Representativa del Mercado diaria,
2 de enero de 2002-a 23 marzo de 2005
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Fuente: Banco de la República.

La participación de
China se explica por el
fuerte crecimiento que
tuvieron las importacio-
nes provenientes de ese
país (200%), mientras
que países como Estados
Unidos, Alemania y
Japón, tuvieron impor-
tantes reducciones en sus
ventas a Bogotá.

La Tasa Representativa
del Mercado (TRM) se
ha mantenido más o
menos constante desde
comienzos de abril de
2005; en la actualidad
(22 de julio de 2005) es
de $2.312,82.

Dirección de Estudios Económicos
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Gráfico 5.9.
índice de la Tasa de Cambio Real promedio mensual,

enero 2000·febrero 2005
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Nota: Calculado con la base del promedio geométrico de 1994 = 100.
Fuente: Banco de la República.

Gráfico 5.10.
Inversión extranjera directa mundial 2003.

Miles de millones de US$
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El índice de la Tasa de
Cambio Real (ITCR)
fue de 117,02 en julio
de 2005, manteniéndo-
se la tendencia
descendente de meses
anteriores.
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Fuente: Unctad, World Investment Report 2004.

Secretaría de Hacienda Dístrital
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Gráfico 5.11.
Exportaciones de China y Estados Unidos,

2000-2004

2000 2001 2002 2003

• China111 Estados Unidos

Fuente: OMe.
Cálculos: Dirección de Estudios Económicos· SHD.

Gráfico 5.12.
Bogotá: importaciones totales e importaciones originarias de China.

Variación año corrido
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Gráfico 5.13.
Bogotá: importaciones originaría de China por sectores económicos, clasificación cnu revisión 2.

Participación porcentual
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Fuente: Dian.
Cálculos: Dirección de Estudios Económicos- SHD.

Gráfico 5.14,
Bogotá: importaciones originarías de China por intensidad factorial.

Participación porcentual
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3,0%
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28,0%

68,9%

Fuente: Dian.
Cálculos: Dirección de Estudios Económicos- SHD.
Notas: CHT: importaciones intensivas en capital humano y tecnología.

MNC: importaciones intensivas en mano de obra no calificada.
RNP: importaciones intensivas en el procesamiento de recursos naturales.

1,
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Cuadro 5.1.
Importaciones bogotanas por zonas geoeconómícas de origen, 2004-2005.

Miles de dólares CIF y variación porcentual

Asociación latinoamericana de Integraclón-Aladl
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Zonas Francas

Mercado Común Cantroamerlcano-MCCA
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Resto de América latina
Cuba
Haití
Panamá
República Dominicana

Comunidad del caribe
Canadá
Estados Unidos
Resto de América
Unión Europea

Alemania
Bélgica
Dinamarca
España
Franca
Grecia
Irlanda (Eire)
Italia
Mónaco
Holanda
Portugal
Reino Unido
Austria
Finlandia
Suecia
Eslovaquia
Eslovenia
Hungrfa
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Polonia
R~ública Checa
Chipre
Estonia

Asociación Europea da Libre Comerclo-AELC
Islandia
Noruega
Suiza

Resto de Europa
Japón
Asociación de Naciones del Asia Sudorlental
Acuerdo de Bangkok
China
Resto de Asia
Medio Oriente
Alrlca
Oceanla
Resto
Total

351.319,6
18.449,9
2.698,6

72.460,7
100,9

34.136,8
32.218,9

101.349,2
178,1

16.223,3
7.318,2

54.492,6
11.692,3
4.521,5
2.952,9

144,1
1.088,0

332,8
3,7

24.902,2
148,8

2,7
24.542,8

208,0
1.745,5

20.148,2
545.863,9

1.870,4
255.975,7

94.626,2
28.342,2

1.621,9
23.317,1
23.114,5

17,4
4.502,2

21.856,0
17,6

18.838,1
255,0

18.545,4
866,2

5.986,1
10.231,9

0,6
142,1
275,3

5,6
1.473,3

7,2
0,0

1.635,9
280,9

17,0
0,0

18.039,6
62,8

985,9
16.990,9
4.909,4

66.604,9
21.933,4
62.145,3
50.521,5
32.146,3

9.897,7
1.821,2
9.596,4
1.083,1

1.485.045,8

465.327,4
18.906,7
5.606,2

100.538,4
57.184,2
24.882,5
34.201,3

150.379,7
349,5

11.259,0
921,9

57.507,6
3.590,4
4.962,6
3.621,7

36,7
973,9
256,3

74,0
2.908,9

156,3
9,4

2.716,2
26,9

335,3
26.244,7

321.944,6
2n,0

270.392,0
66.205,3

7.128,0
1.917,4

21.117,7
31.891,4

140,2
5.020,6

29.978,3
41,7

13.352,9
764,8

20.525,7
4.468,2

40.150,0
17.097,0

48,7
114,0

4.781,3
538,3
106,2

14,6
1,3

2.715,5
1.941,1

0,2
331,5

21.780,6
4,7

2.111,7
19.664,2
9.208,1

59.099,7
34.594,2
93.912,2

151.564,7
30.861,4
13.840,9

3.473,9
1.551,9

66.995,2
1.579.275,2

32,5
2,5

107,7
38,7

56.587,4
·27,1

6,2
48,4
96,2

·30,6
·87,4

5,5
·69,3

9,8
22,6

·74,6
·10,5
·23,0

1.899,3
-88,3

5,1
253,4
·88,9
·87,1
-80,8
30,3

-41,0
-85,2

5,6
·30,0
·74,9
18,2
·9,4

38,0
705,3

11,5
37,2

136,4
-29,1
199,9

10,7
415,9
570,7

67,1
7.963,0

-19,8
1.636,6
9.592,2

-92,8
102,2
n.d.

66,0
591,0
-98,7
n.d.

20,7
-92,5
114,2
15,7
87,6

-11,3
57,7
51,1

200,0
-4,0
39,8
90,8

-83,8
6.085,5

6,3

Fuente: Dian.
Cálculos: SHD, Direcd6n de Estudos Económicos.
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Cuadro 5.2.
Importaciones bogotanas por sectores económicos, cnu revisión 2, 2004·2005.

Miles de dólares CIF y variación porcentual

Producción agropecuaria 60.117,2 31.046,7 -48,4
Caza ordinaria 5,7 0,0 -100,0
Silvicultura 1.023,6 982,0 -4,1
Extracción de madera 0,0 9,1 n.d
Pesca 132,3 157,5 19,0
Extracción de minas de carbón 19,9 12,0 -39,9
Petróleo y gas 9.994,3 10,4 -99,9
Extracción de minerales metálicos 604,2 1.137,3 88,2
Extracción otros minerales 2.066,1 2.686,0 30,0
Fabricación productos alimenticios 25.088,6 15.465,1 -38,4
Fabricación otros productos alimenticios 11.001,1 6.706,1 -39,0
Bebidas 9.006,3 6.132,3 -31;9
Tabaco 4.004,2 3.420,7 -14,6
Textiles 48.506,5 55.070,9 13,5
Prendas de vestir 4.302,2 3.840,2 -10,7
Cuero y sus derivados 2.760,5 3.298,9 19,5
Calzado 1.414,3 1.944,4 37,5
Madera y sus productos 3.135,7 6.038,0 92,6
Muebles de madera 756,3 1.605,3 112,3
Papel y sus productos 25.619,5 23.806,3 -7,1
Imprentas y editoriales 11.901,6 4.866,0 -59,1
Químicos industriales 115.580,1 100.886,8 -12,7
Otros químicos 125.487,5 88.762,6 -29,3
Refinería de petróleo 17.600,3 1.547,5 -91,2
Derivados del petróleo 4.706,4 4.148,2 -11,9
Caucho 18.307,9 8.082,6 -55,9
Plásticos 22.482,7 24.296,9 8,t
Barro, loza y otros 1.904,2 1.858,8 -2,4
Vidrio y sus productos 4.123,2 5.991,6 45,3
Otros minerales no metálicos 5.295,5 6.942,8 31,1
Industrias básicas de hierro y acero 51.264,2 47.119,9 -8,1
Industrias básicas de metales no ferrosos 6.099,9 10.648,7 74,6
Productos metálicos, excepto maquinaria 34.869,9 34.096,8 -2,2
Maquinaria no eléctrica 204.966,4 250.723,2 22,3
Maquinaria eléctrica 324.858,9 385.005,2 18,5
Materiales de transporte 263.806,1 250.464,5 -5,1
Equipo profesional y científico 50.599,5 66.437,9 31,3
Otras índustrias manufactureras 9.445,3 14.203,3 50,4
Comercio al por mayor 629,5 634,0 0,7
Servicios prestados a las empresas 1,0 0,2 -83,7
Películas cinematográficas y otros 156,9 128,4 -18,2
Bibliotecas, museos y otros servicios culturales 0,0 9,9 n.d.
Servicios personales directos 25,3 30,7 21,4
Resto de sectores 1.375,1 109.019,8 7.828,4
Total 1.485.045,8 1.579.275,2 6,3

Fuente: Dian.
Cálculos: SHD, Dirección de Estudios Económicos.

Secretaría de Hacienda Distrital



Cuadro 5.3.
Exportaciones de mercancías por regiones y determinadas economías, 1983-2004.

Participación porcentual

Paises industrializados 1

América latina
China
Europa CJO., Estados bálticos, CEI
Otros paises en vlas de desarrollo
Total

Fuente: WTO, Wortd Trade Report 2005 y Rodrlguez, Caril (2004). Asimetrras tecnológicas y comerciales y sus implicaciones para los nuevos tratados
de libre comercio en América latina. Revista EAN No. 51, mayo·agosto.
1:/ Se induyen los países pertenecientes a Norteamérica, Europa Occidental, Japón, seis países comerciantes de Asia Oriental, Australia y Nueva
Zelanda.

Cuadro 5.4.
China y Estados Unidos: consumo anual y uso de determinados bienes y recursos

Cereales Millones de toneladas 382 278
Carne Millones de toneladas 63 37
Petróleo Millones de barriles/dla 7 20
Acero Millones de toneladas 258 104
Fertilizantes Millones de toneladas 40 20
Telef6nos celulares Millones de usuarios 269 159
Televisores Millones de usuarios 374 243
Refrigeradores Millones producidos 14 12
Computadores personales Millones de usuarios 36 190
Autom6viles Millones de usuarios 24 226

Fuente: Earth PoIicy Institute, febrero de 2005.
Notas: los datos de granos, carne y petróleo corresponden a 2004; acero, fertilizantes, celulares y automóviles (2003); televisores (2000); refrigeradores
(2001); computadores (2002); refrigeradores (2001)

Dirección de Estudiós Económicos
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Cuadro 5.5.
Bogotá: importaciones originaría de China por sectores económicos, clasificación CIlU revisión 2.

Miles de dólares cif y participación porcentual.

Producción agropecuaria 839,5 0,2
Caza ordinaria 0,0 0,0
Silvicultura 42,5 0,0
Extracción de madera 0,0 0,0
Pesca 33,1 0,0
Extracción de minas de carbón 0,0 0,0
Petróleo y gas 0,0 0,0
Extracción minerales metálicos 0,0 0,0
Extracción otros minerales 540,5 0,2
Fabricación prod. alimenticios 345,3 0,1
Fabricación otros prod. alimenticios 473,0 0,1

7,0 0,0

Textiles 49.268,8 14,6
Prendas de vestir 4.377,0 1,3
Cuero y sus derivados 6.110,1 1,8
Calzado 3.445,7 1,0
Madera y sus productos 1.475,7 0,4
Muebles de madera 896,0 0,3
Papel y sus productos 391,2 0,1

editoriales 425,5

",5\
Refinería de petróleo 1.204,4
Derivados del petróleo 0,0 0,0

2.713,0 0,8

Barro, loza y otros 0,7
Vidrio y sus productos 0,4
Otros minerales no metálicos 0,8
Bas. de hierro y acero 0,3
Bas. metales no ferrosos 0,0

~!!Metales.

ttt~:~~~:~:
Materiales de transporte

científico

Comercio al por mayor 0,0 0,0
Servicios prestados a las empresas 0,0 0,0
Pel ículas cinematrográficas y otros 26,2 0,0
Bibliotecas, museos y otros servo culturales 0,0 0,0
Servicios personales directos 17,5 0,0
Diversos y no clasificados 10,6 0,0
Total 336.400,4 100,0

Fuente: Dian.
Cálculos: Dirección de Estudios Económicos- SHD.

Secretaría de Hacienda Distrital



Informe Especial*

A partir del presente número de Actualidad Económica, se abre la sección Informe Especial Se trata de
informes de investigación, escritos anallticos u opiniones de polltica pública sobre la economia, el bienestar y la
focalidad de Bogotd y el pals.

Los informes pueden corresponder a documentos de trabajo preparados por los profesionales de la Dirección de
Estudios Económicos o de otras direcciones de la Secretaria de Hacienda del Distrito, a informes de consultorla
contratados por la misma o incluso a reflexiones conceptuales o de politica provenientes de expertos analistas
privados, siempre que surtan requisitos de calidad académica y editorial, asi como de pertinencia para los
debates sobre la problemdtica socioeconómica y fiscal de la ciudad

Este primer Informe Especial corresponde al Informe final de la investigación sobre el efecto focal que represen-
tarla para el Distrito Capital el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia (TLC),
contratada por la Secretaria de Hacienda con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la
Universidad Nacional de Colombia, cuyos autores son Alvaro Moreno, profesor de macroeconomla y crecimien-
to de las Universidades Nacional y Externado, y Héctor Martinez; experto en economla internacional, con la
asistencia de Camilo Barrios, economista de la Universidad de los Andes.

La investigación explica, por una parte, losprocesos de desindustrialización y consolidación de una economia de
servicios en la capital, dentro de un análisis de susfoentes de crecimiento. Por otra, examina el comercio exterior
de la capital entre 1994 y 2003, asl como sus relaciones con lasfinanzas públicas, para finalizar con elplantea-
miento de escenarios alternativos del efecto fiscal del TLC sobre la hacienda distrital.

El estudio ofrece una slntesis conceptual sobre la definición y contabilidad de las "fuentes de crecimiento econó-
mico': Incluye el marco analltico neoclásico, su perspectiva de oferta, su herramienta de la fonción de produc-
ción y el supuesto de que el proceso de crecimiento se verifica bajo equilibrio competitivo. También, el enfoque
estructural, de inspiración keynesiana, según el cual el crecimiento implica cambios sectoriales y combinaciones
intersectoriales, que obedecen a la dinámica de la demanda agregada, de manera que el proceso toma lugar en
desequilibrio, lo cual implica que las reasignaciones sectoriales de recursos pueden resultar mds o menos
impulsadoras del crecimiento, dependiendo de los sectores involucrados en la reasignación.

As/, los autores disponen de un marco conceptual para desarrollar, primero, la evaluación empirica de las
foentes sectoriales de crecimiento por el lado de la oferta, a partir de la estimación de las elasticidades producto
del capital y del trabajo y de la tasa de crecimiento de la productividad multifoctorial; ~ segundo, el cálculo de
lasfoentes de crecimiento por el lado de la demanda, es decir, la expansión de las exportaciones, la sustitución de
importaciones y el cambio técnico.

Usando las cifras del Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales del Cega (1975-2000) y las matrices
insumo-producto de Bogotá de 1994 Y 2000, el estudio muestra la importancia de sectores transables y de alta

Nota del editor.
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productividad, como la industria. en la explicación del crecimiento bogotano durantes losperíodos 1916-1980
y 1980-1985, así como su posterior declive entre 1996 y 2000. al punto que la caída de la producción de esos
años se explica, en un 28%, por la contracción industrial y. finalmente, la dindmica mayor durante los últimos
veinticinco años de la construcción. los servicios financieros. el comercio y el gobierno.

En cuanto a lasfoentes de crecimiento por el lado de ia demanda, los autores encuentran a la demanda domés-
tica y la sustitución de importaciones como principales aportantes de la expansión económica entre 1994 y
2000, mientras que las exportaciones y el cambio técnico tuvieron un efecto negativo. Los sectores no transables
registraron caídas abruptas, en particular la construcción, el comercio y el sectorfinanciero. Los servicios públi-
cos incrementaron su producción; el transporte. las comunicaciones y otros servicios. como la salud. educación.
los servicios del gobierno, los comunales, etc. también tuvieron efectos positivos, porque creció su demanda.
sustituyeron importaciones e introdujeron cambio técnico.

De manera que la economía de la ciudad crece bdsicamente por su demanda interna, al tiempo que, de acuerdo
con la tendencia internacional, son los servicios y los sectores no transables lasprincipales partes de la estructura
productiva. Así, el perfil sectorial de la dinámica económica del Distrito, según evidencia que brindan los
autores, tiene implicaciones para la tasa de mediano plazo y para la generación de empleo. toda vez que la
productividad de los sectores transables y de servicios crece a ritmos menores que los sectores transables y la
industria. al tiempo que tienen menor capacidad relativa de crear nuevos empleos.

Esta observación es clave. si se supone que el TLC tiende a incentivar una mayor especialización en servicios
dentro de la estructura económica de la capital y, teóricamente. un mds alto ritmo del cambio técnico. en un
mundo laboral caracterizado tanto por una oferta de capital humano que crece exógenamente, como por una
mds amplia informalidad que segmenta el mercado de trabajo y genera grandes disparidades de salarios y
calidades del empleo.

Finalmente, tras un análisis tanto de la balanza comercial interna (Bogotd con el resto del país, en pesos) como
de la balanza comerciaL externa (Bogotd con el resto del mundo. en moneda extranjera), cuyos resultados
confirman que la ciudad es un importador neto, los autores examinan losposibles efectosfiscales del TLC en el
Distrito. Los mismos serdn directos e indirectos. Losprimeros se refieren a las modificaciones de las basesgravables
de algunos impuestos (oehiculos, consumo de cerveza. consumo e cigarrillos y sobretasas a la gasolina y el
ACPM), derivadas de la desgravación arancelaria de las importaciones provenientes de Estados Unidos. Los
segundos, a la reestructuración productiva de la ciudad, como consecuencia de la sustitución de producción local
por importaciones y su consecuente reflejo sobre la base gravable del JCA.

Considerando algunas ideas sugeridas por analistas de la economía de la ciudad, el estudio presenta tres escena-
rios de aumento de las exportaciones de servicios de la ciudad y su impacto sobre el producto. con oportunidad
del TLC. La conclusión es que habría un efecto fiscal casi neutro. En eLescenario mds optimista, cuando se
supone un crecimiento del 100% de las exportaciones de servicios. el recaudo aumentaría apenas un 1,7%,
tomándose como referencia 2003.

Estos ingresos, rematan Moreno y Martinez, habría que sopesarlos con el costo fiscaL en el que incurriría el
Distrito Capital, para compensar a algunos sectoreseventualmente afectados por el TLC. como microempresarios,
trabajadores no calificados y desempleados.

Esperamos entregar, con este trabajo y Losque uendrdn, otro contenido útil para las personas interesadas en la
economía y la fiscaLidad de nuestra ciudad capital Sin mds preámbulos, Loinvitamos a leer el articulo.

Secretaría de Hacienda Distrital



6
Impactos del Tratado de Libre Comercio- TLC

con Estados Unidos sobre los ingresos
tributarios del Distrito Capitar

INTRODUCCiÓN

El Tratado de Libre Comercio- TLC que se ne-
gocia con los Estados Unidos es sólo una de las
aristas de la política comercial colombiana.
Hasta el momento, se han realizado estudios que
pretenden evaluar los efectos sobre el crecimien-
to en el nivel agregado, sin embargo, existen muy
pocas investigaciones que contemplen, de ma-
nera rigurosa, estimar los posibles impactos del
tratado sobre las economías regionales. Aunque
se cuenta con el conocimiento sobre los modelos
de equilibrio general y los análisis de insumo-
producto, su aplicación directa se reduce drástica-
mente en el nivel subnacional, como consecuen-
cia de la "ausencia" de unas cuentas regionales
detalladas y la inexistencia de información sobre
los agregados macrorregionales.

Si bien existen algunos trabajos preliminares en
el nivel departamental \, no se cuenta con la
misma información para las ciudades colombia-
nas, que nos permitan comparar los patrones de
crecimiento y especialización. Afortunadamen-
te, durante los últimos años, la administración
del Distrito Capital se ha preocupado por cons-

• Alvaro Moreno y Hécror J. Mardnez Covaleda, Investigado-
res principales. Camilo Barrios Urrutia, Asistente de investi-
gación.
Nelly Ángela Cordi Galat (1999), ¿Se cumplen las verdades
nacionales a nivel regional? Archivos de Macroeconomía. Do-
cumento 121. agosto.

truir las matrices de insumo-producto para 1994
y 2000. Este esfuerzo se complementa con el
desarrollo de modelos de equilibrio general ur-
bano y las matrices de contabilidad social, ins-
trumentos esenciales para evaluar, en un con-
texto de interdependencia sectorial, los impactos
de las políticas comerciales del gobierno sobre
la ciudad de Bogotá.

No sobra decir que el desarrollo de dicho pro-
yecto intelectual permitirá el fortalecimiento
institucional y técnico del Distrito, lo cual abre
las puertas para que las autoridades subnacionales
puedan discutir, con mayor rigor y competen-
cia, la conveniencia de las políticas del gobierno
central para los habitantes de la Ciudad-Región.
El documento se divide en dos partes. En la pri-
mera, se realiza un análisis de las fuentes de cre-
cimiento de la ciudad, utilizando las matrices
insumo-producto de 1994 y 2000. En la segun-
da, se hace una estimación de los efectos del TLC
sobre los ingresos tributarios de Bogotá, espacial-
mente, el ICA, la cerveza y los cigarrillos im-
portados.

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PATRONES
DE CRECIMIENTO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

El objetivo del presente capítulo busca comple-
mentar los análisis existentes sobre la dinámica
de la actividad económica del Distrito Especial,
y mostrar la utilidad del análisis multisectorial
para evaluar los patrones y las fuentes de creci-

Dirección de Estudios Económicos
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miento de la ciudad de Bogotá. La primera parte
del informe desarrolla el marco conceptual y se
realizan las estimaciones con base en la infor-
mación de las cuentas del PIB bogotano y las
matrices de insumo producto.

Las fuentes del crecimiento: un marco
conceptual alternativo

Uno de los aspectos empíricos de mayor interés
en los estudios sobre crecimiento ha sido la
cuantificación de las "fuentes" del crecimiento
económico. Existen dos caminos para abordar el
problema. En primer lugar, e! marco analítico
de la teoría neoclásica, cuya herramienta, la fun-
ción de producción de "buen comportamiento",
se ha constituido en el punto de partida de la
mayor parte de las investigaciones. Se asume que
la tasa de crecimiento de la economía depende
de la acumulación de factores productivos (capi-
tal, trabajo y capital humano) y de! cambio tec-
nológico, el cual se asocia con factores exógenos
o endógenos, dependiendo de los supuestos que
se hagan sobre la relación entre los factores pro-
ductivos en el nivel agregado y las externalidades
generadas por la acumulación de conocimiento.
En esta perspectiva, se asume que el proceso toma
lugar bajo equilibrio competitivo, lo que no per-
mite descartar el papel que juega la demanda
agregada y la reasignación de recursos de un sec-
tor a otro; ello es así ya que los retornos margi-
nales tienden a igualarse entre sectores a lo largo
de la trayectoria de crecimiento de largo plazo.
En este sentido, las economías crecen, ya sea por
medio de movimientos sobre la función de pro-
ducción o por desplazamientos de la misma. Lo
primero implica un proceso continuo de acu-
mulación y ahorro, mientras que lo segundo se
asocia con cambios y mejoramientos en el uso
eficiente de los recursos productivos.

La otra visión considera el crecimiento como
un aspecto de la transformación estructural de
la economía, la cual es concomitante con ajus-

Secretaría de Hacienda Dístrital

tes sectoriales y recombinaciones intersectoriales
que permiten que e! sistema se acomode a los
cambios de la demanda agregada. Dadas las im-
perfecciones de los mercados y los límites de la
movilidad de recursos, en esta perspectiva se con-
sidera que e! crecimiento toma lugar en desequi-
librio, es decir, la reasignación de recursos de un
sector a otro puede impulsar el crecimiento eco-
nómico, como consecuencia de las diferencias de
productividad y rentabilidad. Así, "la transfor-
mación de una economía en desarrollo puede
ser definida como un conjunto de cambios en la
composición de la demanda, comercio, produc-
ción y uso de factores que toma lugar a medida
que e! ingreso per cápita aumenta. Más específica- •
mente, cambios en la demanda y e! comercio
pueden afectar las fuentes de crecimiento tanto
como lo hacen los cambios en la oferta de facto-
res que han sido destacados hasta ahora'".

Esta mirada compleja del proceso de cambio es-
tructural y de crecimiento implica necesariamente
una relación de bicausalidad, entre la dinámica
del PIB agregado, las transformaciones multisec-
toriales y los componentes de la demanda. "El
proceso de crecimiento de un país en desarrollo
puede ser comprendido como parte de una trans-
formación total de su estructura económica. Esta
interdependencia trabaja en ambas direcciones:
el crecimiento de! ingreso causa cambios en la
composición de la demanda doméstica y la pro-
ducción, e inversamente, los aumentos en la
inversión y los cambios en la reasignación de!
capital y e! trabajo incrementan e! crecimiento
agregado"3.

En otras palabras, el crecimiento y e! cambio
estructural no pueden considerarse como varia-
bles exógenas; la verdad, son producto de un
sistema de ecuaciones simultáneas que integran

Hollis Chenery • Sherman Robinson y Moshe Syrquin (1986).
Industrialization and Groioth, Oxford University Press.
Ibid.
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factores oferta y demanda, tratados de una ma-
nera esencial. Las ciudades son el resultado del
cambio estructural de los países, de tal manera
que el crecimiento moderno es una causa y una
consecuencia de la urbanización y la diversifi-
cación de la estructura productiva, es decir, son
procesos que se complementan, interactúan y
cambian de manera dinámica y compleja; de
allí que un análisis en esta perspectiva estructu-
ralista y multi-sectorial sea de gran utilidad para
evaluar las posibilidades de la ciudad de Bogotá
en un contexto de liberalización y globalización
de los mercados. Como dice Jane Jacobs: "las ciu-
dades mismas, conforman el tipo de economía
más rico, más denso y más intrincado de todos
los existenres'".

En el cuadro 6.1 se presenta una síntesis de las
diferencias de los dos enfoques:

La desagregación de las fuentes de crecimiento
del lado de la oferta se puede realizar con relati-
va facilidad. Se asume, al igual que lo hizo
Solow(1957), que la tasa de crecimiento de cada
sector de la producción se puede expresar como:

G, = f3ki Gki + f3¡¡ Gli + <Pi (1)

Donde, G¡es la tasa de crecimiento del PIB del
sector i, Gki la tasa de crecimiento del stock de
capital del sector i, G¡¡la tasa de crecimiento del
empleo del sector i, y cp la tasa de crecimiento de
la productividad multifactorial. Los parámetros
f3ki y f3li son las elasticidades del Producto al
capital y al trabajo, respectivamente. Formal-
mente, estos coeficientes equivalen a la partici-
pación de la remuneración factorial en el pro-
ducto, bajo rendimientos constantes a escala.
Ahora bien, la tasa de crecimiento de la econo-

Cuadro 6.1
Enfoques alternativos sobre las fuentes del crecimiento económico

El rendimiento de los factores equivale a la productividad marginal
de los usos.

Ausencia de economras de escala.

Previsión perfecta Y equilibrio continuo en lodos los mercados.

Supuestos
Cambios en la demanda interna relacionados con el ingreso.

Mercados externos limitados y atraso de ajustes.

La transformación de la estructura productiva provoca desequilibrios
en los mercados de factores.

Implicaciones emplrlcas

Baja elasticidad de precios y atraso de ajustes.

Mercados de factores segmentados.

Atraso en la adopción de nueva tecnologra.

Fuentes de crecimiento

Fuentes neoclásicas, más redistribución de recurso a sectores de alta
productividad.

Economras de escala y aprender en la práctica;

Reducción de emboteflamientos internos y externos.

Elasticidades relativamente altas de sustitución en demanda y
comercio.

Necesidad limitada de desagregación de sectores.

Acumulación de capital.

Aumento en cantidad y calidad del trabajo.

Crecimiento de la productividad total de los factores.

Fuente: Chenery, Robinson y Syrquin (1986).

Jane Jacobs (1986). Las ciudades y la riqueza tÚ las naciones,
Ariel.

Dirección de Estudios Económicos
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mía es el resultado del promedio ponderado
sectorial. La ecuación es la siguiente:

n.

GT =I p;G; (2)
;=1

Donde, GT es la tasa de crecimiento de la eco-
nomía y Pi es la participación del sector i en el
producto. Se utilizará esta última fórmula para
determinar las fuentes sectoriales del crecimien-
to por el lado de la oferta. Como demuestran
Chenery, Robinson y Syrquin (1986)5, estimar
el crecimiento agregado por medio de las fór-
mulas (1) y (2) es equivalente. Como no se cuenta

con información del capital en Bogotá ni de cuen-
tas de ingreso para varios periodos, es suficiente
con tener una idea de cuáles son los sectores que
más contribuyen al crecimiento de la ciudad.

En el cuadro 6.2 se presenta un primer ejercicio
sobre las contribuciones sectoriales al crecimien-
to económico de la ciudad, con base en las cifras
del Sistema Simplificado de Cuentas Departa-
mentales del Cega (1975-2000). Es el primer
esfuerzo exitoso de construcción de las cifras de
PIB departamental a partir de una metodología
homogénea y consistente, la cual mejora el mé-
todo del Dane, de repartir el PIB nacional en-
tre unidades regionales con criterios ad bot".

Cuadro 6.2
Fuentes sectoriales de crecimiento económico de Bogotá, D.C.

Descomposición del lado de la oferta. (Porcentaje)

Agricultura sin café 0,59 -0,57 0,30 -0,11 0,1
Minería 0,13 0,01 0,04 0,05 0,0
Industria manufacturera 14,67 16,20 10,88 9,93 -28,1
Energía eléctrica y gas 4,42 7,58 3,49 -0,29 -4,1
Agua, alcantarillado y eliminación de residuos 0,97 2,38 0,93 0,32 16,8
Construcción de edificaciones 2,03 11,20 20,94 11,06 -39,0
Obras civiles 7,23 13,59 -0,68 6,21 15,9
Comercio 6,57 7,87 5,20 4,88 -23,3
Hoteles y restaurantes 6,39 2,94 7,82 2,96 -10,4
Transporte 7,61 6,83 5,14 4,62 20,6
Comunicaciones 1,32 2,98 4,18 2,77 53,8
Intermediación financiera y seguros 11,61 3,68 7,48 26,57 -20,2
Servicios a las empresas 2,29 0,66 3,21 8,35 -0,4
Alquiler de vivienda 5,88 15,03 4,73 3,85 26,6
Servicios domésticos 0,91 2,14 1,17 0,19 0,2
Educación privada -0,22 2,10 4,15 2,15 10,1
Salud privada 5,40 3,23 2,69 1,13 -1,0
Personales y comunales privado 3,39 1,60 2,44 -0,23 0,7

Gobierno 18,81 0,54 15,90 15,58 81,8

VAB (Valor agregado Bruto) 100 100 100 100 100

Fuente: Caga (2004).
Cálculos propios.

Op.cir,

Secretaría de Hacienda Distrital

6 Cega (2004), Sistema Simplificado de Cuentas Departamen-
tales de Colombia 1975-2000. Vol. 1, Bogotá, Colombia.
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En el cuadro se muestran los resultados para el
período de estudio, 1975-2000, distribuidos por
quinquenios. Es obvio que, en una economía
urbana, los sectores primarios no jueguen un
papel central en la explicación de la tasa de cre-
cimiento de la ciudad. Efectivamente, entre
1975 y 2000, la agricultura y la minería contri-
buyen marginalmente (menos del 1%) a la tasa
de crecimiento de la actividad económica de
Bogotá. Por el contrario, la industria manufac-
turera fue un sector importante, explicando el
14% Yel 16% del crecimiento de la ciudad du-
rante el período 1976-1980 y 1980-1985, lo que
muestra la importancia de los sectores transables
y de mayor productividad como los ejes y mo-
tores del desarrollo. Sin embargo, esta dinámi-
ca no se pudo mantener; en efecto, en la década
siguiente, su papel como impulsores del creci-
miento se reduce, al punto que, de la fuerte
contracción de la actividad productiva que se
presentó entre 1996 y 2000, la caída de la in-
dustria explica cerca del 28%. Finalmente, de
los sectores de servicios y no transables, se pue-
de decir que los más dinámicos en los últimos
veinticinco afios son la construcción, los servi-
cios financieros, el comercio y el gobierno. Aun-
que estos sectores también se vieron afectados
negativamente por la crisis de finales de los no-
venta, el sector que mantuvo y compenso la
debacle económica fue el gasto del gobierno,
que explica el 81,8% de la tasa de crecimiento
económico durante el período 1996-2000. Este
hecho muestra que la política fiscal del Distrito
fue efectiva y eficaz en términos del manejo
contradclico de la economía. A ello contribuye-
ron otros sectores, como las comunicaciones, la
educación, las obras civiles y los servicios públi-
cos, para nombrar los más importantes.

En una perspectiva de mediano plazo, se puede
afirmar que esta dinámica puede consolidarse,
pues lo que se observa en la economía bogota-
na es una transición hacia una economía de ser-
vicios. Los sectores industriales han venido per-

diendo importancia en el total, mientras que
los sectores de servicios y no transables aumen-
tan su participación el PIB de la ciudad. Esta
recomposición de la estructura económica tie-
ne implicaciones importantes, tanto para la tasa
de crecimiento de largo plazo como para la ge-
neración de empleo. Como lo señalan algunos
autores, la productividad en los sectores de ser-
vicios y no transables no sólo crece a ritmos
menores que los registrados en la industria y los
sectores transables, sino que además tiene me-
nos capacidad para generar nuevos empleos?
En el cuadro 6.3 se presenta la evolución de la
estructura productiva de la ciudad. Lo que se
observa es una clara desindustrialización de la
ciudad de Bogotá.

Esta sencilla hipótesis se comprueba con los
cálculos del cuadro 6.4, donde se presenta la
participación sectorial en el crecimiento de la
ciudad. Como se puede constatar, cuando el
sector no transable" ganó su mayor participa-
ción en la producción (90%), en la década de
los noventa, la tasa de crecimiento del PIB bo-
gotano estuvo muy por debajo de su promedio
histórico, mientras que la tasa de desempleo se
disparó a niveles por encima de los dos dígitos,
registros que superaron los de la historia reciente
de la ciudad. También, se constata con facilidad
que los sectores no transables han venido ganan-
do importancia en la explicación de la tasa de
crecimiento del PIB, mientras que la industria
pierde su papel a lo largo del período, pasando
de explicar cerca del 20% de la tasa de crecimien-
to, a mediados de los ochenta, a representar ape-
nas el 4%, a finales de los noventa.

W. Baumol (1967), "Macroecnomics of unbalanced growth:
The Anatomy of urban crisis", American Economic Review,
Vo1.57, No.3, pp. 415-426.
Se asume la definición convencional de los sectores no
transables, sin embargo, en el apéndice se presenta una clasifi-
cación más precisa.
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Cuadro 6.3.
Evolución de la estructura de la.producción bogotana

Particípación de! sector en el Valor Agregado total (Porcentaje)

Primario
Agricultura
Mineria
Subtotal

Industñal
Industria manufacturera

No transables
Servicios públicos, construcción, transporte y comunicaciones
Servicios
Subtotal
Valor Agregado (no induye impuestos)

0,386 0,121
0,038 0,021
0,424 0,142

23 21

15 17
62 62
77 79

100 100

0,119
0,022
0,141

20

20
61
80

100

0,031
0,012
0,043

18

19
63
82

100

Fuente: Cega (2004).
Cálculos propios.

Cuadro 6.4
Fuentes sectoriales de crecimiento

Descomposición del lado de la oferta {porcentaje}

Primario
Agricultura
Minería
Subtotal

Industrial
Industria Manufacturera

No transa bies
Servicios públicos, construcción, transporte y comunicaciones
Servicios
Subtotal
Valor Agregado (no induye impuestos)

0,7
0,2
0,5

-0,7
0,0
-0,8

0,4
0,0
0,4

14,2

26,6
63,5
85,4
100%

-0,1
0,0
-0,1

3,9

21,1
79,0
96,2
100%

Fuente: Cega (2004).
Cálculos propios.

Si bien es cierto que los análisis sobre las fuentes
de crecimiento se han concentrado en el enfo-
que convencional de la función de producción
neoclásica, existen desarrollos teóricos importan-
tes que buscan establecer relaciones de causalidad
de la demanda hacia el crecimiento y la produc-
tividad. Son enfoques como las conocidas leyes

Secretaría de Hacienda Dístrital

18,1 20,8

16,6
65,9
81,4
100

42,8
43,2
80,0
100

de Kaldor-Verdoorn" y el trabajo del Nell(1998)
sobre crecimiento transformacional'", Un mar-
co contable alternativo y complementario que

N. Kaldor (I 966), "Causes of rhe slow rare of economic growth
in rhe United Kingdom", en Targetti and Thirlwall (1989),
The Essenrial Kaldor, Duckworrh.

10 E. Nell (1998), The General Tbeory oflÍ'tlllsjormatiollal G1'OUJth,
Cambridge Universiry Press.
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permite medir las fuentes de crecimiento por el
lado de la demanda es el siguiente. El análisis
parte de la siguiente identidad:

X; = u¡ (D¡ + W¡) + E¡ (3)

Donde X es el producto bruto del sector i; D.
I I

es la demanda interna final para el sector i; ~ es
la demanda intermedia para el sector i; u¡es el
componente de la demanda interna que es pro-
visto por empresas nacionales, es decir, (l-ut) es
el coeficiente importado del sector. Asumiendo
una tecnología lineal intermedia, como:

W=AX (4)

Donde, A es la matriz de coeficiente de insumo-
producto, o la llamada matriz de Leontief; sus-
tituyendo en la ecuación vectorial para el pro-
ducto, se llega a la siguiente expresión:

x = (1 - uA)-1 (uD + E) (5)

Las fuentes directas e indirectas del crecimien-
to se pueden obtener ahora en términos discre-
tos como:

!lX = ISu2MJ + R/lE + R/lU (O 1 + W1) +
R2u2MX\ (6)

Donde, R
2
es la inversa de la matriz de Leontief

para el período 2. El primer término correspon-
de a la expansión de la demanda doméstica
(DO); el segundo a la expansión de las exporta-
ciones (EE); el tercero, a la sustitución de im-
portaciones (SI); yel último al cambio técnico o

de coeficientes técnicos (10). Así las cosas, "se
puede aplicar cada análisis como primera aproxi-
mación desconociendo los efectos precio (o su-
poniendo precios fijos). Introduciendo explíci-
tamente los precios, se desintegra la separación
entre el análisis del lado de la demanda y el ofe-
rente ya que se requieren de ambos análisis para
determinar los precios relativos. La importan-
cia de la desagregación depende de las diferen-
cias sectoriales, sea en las funciones de produc-
ción o en las condiciones de demanda. Del lado
de la oferta, existen grandes diferencias en las
funciones de producción de los sectores agrario,
minero, manufacturero, y de servicios públicos.
En el lado de la demanda, las grandes diferencias
surgen de las elasticidades del ingreso, comercia-
lidad y el grado de uso intermedio"!'.

Para realizar los ejercicios de cálculo, se acogie-
ron los criterios básicos de clasificación secto-
rial internacional.

Del mismo modo, el grado de desagregación
permitirá hacer compatibles las matrices de
insumo-producto de la ciudad de Bogotá de
1994 y 2000. Los sectores y niveles de análisis
se presentan en el cuadro 6.5. Se presentan tres
niveles, el primero agrega en cuatro categorías
(primario, manufacturas -ligera y pesada-), no
comercializables (gastos sociales y servicios). El
segundo contempla ocho sectores (agricultura,
minería, procesamiento de alimentos y tabaco,
bienes de consumo, bienes de producción, ma-
quinaria, gastos sociales y servicios). finalmen-
te, se llegará a un nivel de 22 sectores, que per-
mitirá un mayor grado de detalle en el análisis.

11 Ibid.
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Cuadro 6.5
Clasificación de las acttvídades económicas

Comercializa bies
1. Primario 1. Agricultura

2. Mineria

11. Manufacturas
Industria ligera

3. Procesamiento de alimentos y tabaco
4. Bienes de consumo

Industria pesada 5. Bienes de producción

6. Maquinaria

No comerclalizables
111. Gastos sociales 7. Gastos sociales

IV. Servicios 8. Servicios

1. Agricultura 01-04
2. Mineria 12-19

3. Alimentos, bebidas y tabaco 20-22
4. Textiles 23
5. Ropa 24
6. Madera y productos de madera 25,26
7. Papel e imprenta 27,28
8. Productos de cuero 29
9. Otras manufacturas 39

10. Productos de hule 30
11. Productos químicos 31
12. Productos de carbón y petróleo 32
13. Minerales no metálicos 33
14. Productos metálicos 34,35
15 Maquinaria 36,37
16. Equipo de transporte 38

17. Construcción 40
18. Electricidad, gas yagua 51,52
19. Transporte y comunicaciones 71-73

20. Comercio 61
21. Bienes raíces 64
22. Otros servicios 62,63,81-84,90

Fuente: Chenery, Robinson y Syrquin(1986).

En el cuadro 6.6 se presentan los resultados que
se obtuvieron a partir de la información de las
matrices insumo-producto de Bogotá para 1994
y 2000. Las cifras están expresadas en valores
reales de 1994.

Los resultados del análisis son interesantes. Algu-
nos de los sectores transables experimentaron
un crecimiento positivo de la producción entre
1994 y 2000. Sin embargo, en sectores como la
minería, los productos de madera, cueros, los
metálicos y no metálicos y el equipo de trans-
porte se presentan decrecimientos importantes.
Al parecer, este comportamiento negativo se ex-
plica en gran parte por la caída en la demanda, la
reducción de las exportaciones regionales y del
resto del mundo, mientras que dicho resultado

Secretaría de Hacienda Distrital

se compensó con alguna mejoría en la produc-
tividad y la sustitución de importaciones.

Las principales fuentes de crecimiento fueron
la demanda doméstica -que fue positiva en la
mayoría parte de los sectores- y la sustitución
de importaciones. Las exportaciones tuvieron
más bien un efecto negativo, mientras que el
cambio técnico se redujo, con algunas excep-
ciones. Por otra parte, el sector no transable, se
caracterizó por una caída abrupta de la produc-
ción en la construcción, el comercio y el sector
financiero. En la construcción y comercio esta
reducción se explica por la fuerte contracción
de la demanda interna, mientras que la del sec-
tor financiero se debió a la disminución de la
eficiencia técnica. Los servicios públicos, por el
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Cuadro 6.6
Fuentes de crecimiento 1994-2000

Agricultura 64.385 82.862 174.372 -65.138 256.480
Minerfa -14.652 -1.389 -26.325 12.142 -30.225
Alimentos, bebidas y tabaco 306.222 -244.781 446.707 -50.557 457.591
Textiles 203.142 -458 282.004 -271.874 212.815
Ropa 166.373 28.031 151.529 -43.881 302.052
Madera y productos de madera -12.218 -62.965 8.052 -32.775 -99.906
Papel e imprenta 130.447 99.224 53.809 -57.723 225.756
Productos de cuero -13.396 -85.599 -31.666 -4.807 -135.468
Otras manufacturas -3.166 21.500 49.932 -916 67.350
Productos de caucho 18.592 -307.626 419.996 88.969 219.932
Productos qufmicos 306.200 -40.959 214.151 -267.303 212.088
Productos de carbón y petróleo 138.664 16.911 171.240 -6.317 320.498
Minerales no metálicos -132.068 -107.845 23.996 27.156 -188.761
Productos metálicos -21.939 -7.121 -84.907 30.379 -83.588
Maquinaria -80.380 -10.174 109.392 41.884 60.722
Equipo de Transporte -280.700 -77.091 236.749 -149.828 -270.870
Construcción -1.581.918 -21.991 11.309 121.970 -1.470.630
Electricidad, gas yagua 66.671 20.335 -129.653 92.758 50.111
Transporte y comunicaciones 295.867 -92.566 95.331 470.268 768.900
Comercio y hotelerfa -1.377.445 -594.757 -28.814 -514.891 -2.515.906
Bienes rafees 751.139 -577.533 295.705 102.986 572.297
Otros servicios 1.907.195 -288.293 537.873 108.361 2.265.136
Servicios de intermediación financiera -31.566 359.063 -158.361 -946.165 -777.030
Total 805.449 -1.893.224 2.822.422 -1.315.301 419.346

Fuente: Matrices ínsemo-Producto 1994 y 2000 del Distrito Capital, cálculos propios.

contrario, experimentaron un incremento en la
producción, debido a la demanda interna, las
exportaciones y el mejoramiento en la eficien-
cia técnica. Finalmente, los servicios de trans-
porte y comunicaciones repuntaron, principal-
mente, por cambios positivos en la demanda,
la sustitución de importaciones y el cambio téc-
nico. El rubro Otros servicios -en el que se con-
tabilizan la salud, la educación, los servicios del
gobierno, los comunales, etc. -, experimentó
un crecimiento positivo de la producción, que
se explica por el crecimiento de la demanda do-
méstica, la sustitución de importaciones y el
mejoramiento en la eficiencia técnica. En el cua-
dro 6.7 se muestran los resultados como porcen-
taje (%) de la variación sectorial.

Finalmente, se puede decir que las fuentes de
crecimiento de la producción total fueron la
demanda doméstica y la sustitución de impor-
taciones. En el agregado, las exportaciones y el
cambio técnico tuvieron efectos negativos so-
bre el desempefio de la actividad productiva de
la ciudad (cuadro 6.8). Estos resultados mues-
tran que el crecimiento de la ciudad se sustenta
en la demanda interna y en los sectores de ser-
vicios y no transables.

Este patrón, como se dijo en acápites anterio-
res, puede generar problemas en términos de
sostenibilidad del patrón de crecimiento y em-
pleo. En efecto, como muestran algunos análi-
sis, los sectores no transables se caracterizan por

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 6.7
Fuentes de crecimiento 1994-2000

Agricultura 25 32 68 -25 100
Minería 48 5 87 -40 100
Alimentos, bebidas y tabaco 67 -53 98 -11 100
Textiles 95 O 133 -128 100
Ropa 55 9 50 -15 100
Madera y productos de madera 12 63 -8 33 100
Papel e imprenta 58 44 24 -26 100
Productos de cuero 10 63 23 4 100
Otras manufacturas -5 32 74 -1 100
Productos de caucho 8 -140 191 40 100
Productos químicos 144 -19 101 -126 100
Productos de carbón y petróleo 43 5 53 -2 100
Minerales no metálicos 70 57 -13 -14 100
Productos metálicos 26 9 102 -36 100
Maquinaria -132 -17 180 69 100
Equipo de Transporte 104 28 -87 55 100
Construcción 108 1 -1 -8 100
Electricidad, gas yagua 133 41 -259 185 100
Transporte y comunicaciones 38 -12 12 61 100
Comercio y hoteleria 55 24 1 20 100
Bienes raíces 131 -101 52 18 100
Otros Servicios 84 -13 24 5 100
Servicios de intermediación financiera 4 -46 20 122 100

Fuente: Matrices Insumo-Producto 1994 y 2000 del Distrito Capital.
Cálculos propios.

bajos niveles de crecimiento de la productivi-
dad y absorción de empleo. En este sentido, es
importante evaluar la necesidad de establecer
políticas sectoriales que generen incentivos a las
empresas para localizarse en Bogotá, sobre todo
en los sectores que son ricos en externalidades
positivas y cambio técnico, para así potenciar
las exportaciones bogotanas a otras regiones del
país y al resto del mundo.

La disyuntiva para la ciudad es clara. Es sufi-
ciente con citar el análisis que respetables aca-
démicos del mundo desarrollado hacen de sus
economías cada vez más dependientes de los
servicios: "Dado que dependemos casi exclusi-
vamente de los servicios para crear nuevos pues-
tos de trabajo, y por tanto, reducir el desern-
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pleo, el perfil del empleo posindustrial plantea
una desagradable disyuntiva: nos acercaremos
a un mundo profesionalizado de Daniel Bell,
pero sólo cuando los servicios se hallen relati-
vamente estancados, lo cual entraña desempleo
y exclusión del mercado laboral. Y viceversa:
podemos minimizar la exclusión, pero enton-
ces deberemos pagar el precio de aceptar una
amalgama de empleos de servicios menos favo-
rables, más proletarios" I 2.

En el contexto colombiano, esta advertencia es
más aguda. Estudios recientes sobre los efectos

12 Gosta Esping-Andersen (2000), Fundamentos sociales de las eco-
nomlas postindustriales, Ariel,
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Cuadro 6.8
Fuentes de crecimiento 1994·2000

Agricultura 15 20 42 -16 61
Minería -3 O -6 3 -7
Alimentos, bebidas y tabaco 73 -58 107 -12 109
Textiles 48 O 67 -65 51
Ropa 40 7 36 -10 72
Madera y productos de madera -3 -15 2 -8 -24
Papel e imprenta 31 24 13 -14 54
Productos de cuero -3 -20 -8 -1 -32
Otras manufacturas -1 5 12 O 16
Productos de caucho 4 -73 100 21 52
Productos qulmicos 73 -10 51 -64 51
Productos de carbón y petróleo 33 4 41 -2 76
Minerales no metálicos -31 -26 6 6 -45
Productos metálicos -5 -2 -20 7 -20
Maquinaria -19 -2 26 10 14
Equipo de Transporte -67 -18 56 -36 -65
Construcción -377 -5 3 29 -351
Electricidad, gas yagua 16 5 -31 22 12
Transporte y comunicaciones 71 -22 23 112 183
Comercio y hotelerla -328 -142 -7 -123 -600
Bienes ralees 179 -138 71 25 136
Otros Servicios 455 -69 128 26 540
Servicios de intermediación financiera -8 86 -38 -226 -185
Total 192 ·451 673 ·314 100

Fuente: Matrices Insumo-Producto 1994 y 2000 del Distrito Capital.
Cálculos propios.

distributivos de los Tratados de Libre Comer-
cio en México, muestran con claridad que los
teoremas convencionales no se cumplen. Bajo
la existencia de una oferta ilimitada de trabajo,
los salarios reales de los trabajadores tienden a
reducirse, transfiriéndose las ganancias hacia el
capital. Del mismo modo, las políticas liberales
no necesariamente han promovido el cambio
técnico, 10 cual ha permitido reducir los ingre-
sos de los trabajadores con capital humano, cuya
oferta crece de manera exógena como conse-
cuencia de las inversiones públicas y privadas'".

13 Alicia Puyana y José Romero (2004), "Reforma estructural y
remuneración a los factores: la experiencia mexicana", por pu-
blicar en Economía Institucional.

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIQ-TLC CON
ESTADOS UNIDOS Y SU IMPACTO EN LAS
FINANZAS DISTRITALES

En esta sección se realiza un análisis de la es-
tructura de comercio externa e interna de la ciu-
dad y se realizan ejercicios de estática compara-
tiva, para determinar los efectos del TLC sobre
los ingresos tributarios por concepto del ICA y
del consumo a la cerveza y los cigarrillos.

la balanza comercial del Distrito Capital

La caracterización de la balanza comercial del
Distrito Capital se hace desde dos perspectivas.
La primera, a partir de las transacciones realiza-

Dirección de Estudios Económicos
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das en moneda extranjera con el resto del mun-
do (externa). La segunda, mediante la balanza
comercial interna, es decir, la referida al comer-
cio que se realiza en pesos entre la economía
bogotana y el resto del país. En ambos casos,
los resultados muestran que Bogotá tiene un
déficit comercial; es decir, la Capital es un im-
portador neto, tanto del entorno internacional
como del resto del país.

Ahora bien, la balanza comercial externa se ca-
racteriza por un persistente déficit y un débil
esfuerzo exportador. El análisis de su estructu-
ra, en términos de la balanza comercial relativa,
evidencia problemas de ventaja competitiva en
la mayor parte de los productos de exportación.
Por otra parte, la balanza comercial interna

muestra un mayor volumen de exportaciones y
un menor déficit comercial. Pero, aunque la
balanza comercial relativa presenta problemas
de ventaja competitiva con el resto del país, la
ciudad tiene ventajas en algunos sectores de ex-
portación.

La balanza comercial "externa"

El sostenido dinamismo de las importaciones y
la marcada caída de las exportaciones durante
los últimos diez años, tiene como resultado un
saldo comercial deficitario. Durante 2003 esta
situación se agudiza. El déficit comercial de la
Capital con sus principales socios comerciales
se multiplica por dos, hasta llegar a US$ 6.936
millones (gráfico 6.1 y cuadro 6.9).

Gráfico 6.1.
Balanza comercial, exportaciones e importaciones de Bogotá 1994a 2003
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Cuadro 6.9.
Balanza Comercial, Exportaciones e Importaciones de Bogotá

Principales Socios Comerciales
Millones de dólares

Estado Unidos -1.030,6 -830,3 -1.019,3 -1.576,8 -1.371,7 -1.926,3
México -33,7 -118,1 -168,7 -180,2 -285,7 -434,1
Brasil ·87,0 -92,8 ·80,2 -107,8 -183,9 -420,3
Japón -415,5 -199,6 -119,9 -156,5 -172,6 -385,2
Alemania -213,9 -164,1 -123,6 -165,8 -181,8 -362,1
China -24,3 -43,5 -80,4 -97,9 -135,3 -343,0
Venezuela -172,2 -264,1 -96,2 -52,5 -84,2 -275,4
Francia -132,2 -83,5 -102,2 -51,6 -78,5 -266,6
Corea del Sur -51,2 -32,9 -46,0 -64,9 -122,9 -208,7
Canadá -64,0 -82,7 -88,1 -96,8 -75,2 -185,2
Resto -871,8 -865,5 -801,9 -941,7 -1.081,6 -2.054,9

Total -3.096,5 -2.m,1 -2.726,6 -3.492,4 -3.n3,3 -6.862,0

Exportaciones

Venezuela 40,3 37,1 64,3 45,2 26,4 29,0
Estado Unidos 36,8 14,5 5,5 17,7 14,0 9,0
Ecuador 22,8 16,7 6,3 3,5 5,6 6,6
Panamá 3,8 1,2 3,3 4,9 3,1 4,0
Perú 9,2 5,3 2,0 1,6 3,2 2,3
México 17,8 3,8 2,9 2,5 2,5 2,2
Costa Rica 2,5 1,6 1,0 1,3 1,0 1,8
Guatemala 1,4 2,3 0,8 0,8 0,7 1,7
Chile 2,9 4,4 2,4 2,1 1,5 1,5
Canadá 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 1,1
Brasil 0,6 0,6 1,2 0,8 0,9 1,0
Reslo 35,7 18,8 7,3 7,5 8,9 13,5

Total 174,2 106,7 97,0 87,8 67,8 73,7

Importaciones

Estado Unidos 1.067,4 844,8 1.024,8 1.594,5 1.385,7 1.935,3
México 51,5 121,9 171,6 182,7 288,2 436,3
Brasil 87,7 93,4 81,4 108,6 184,8 421,3
Japón 416,2 199,6 119,9 156,6 172,7 385,3
Alemania 217,1 164,9 123,6 165,9 181,9 362,5
China 24,7 46,1 80,4 97,9 135,3 343,0
Venezuela 212,5 301,2 16Q,4 97,6 l1Q,6 304,4
Francia 132,8 83,6 102,2 51,7 78,7 267,5
Corea del Sur 51,2 33,0 46,1 64,9 122,9 208,8
Canadá 64,1 83,1 88,2 96,8 75,4 186,3
Resto 945,4 912,1 824,9 963,2 1.105,0 2.085,0

Total 3.270,6 2.883,8 2.823,6 3.580,2 3.841,2 6.935,7

Fuente: DANE·DIAN-MinComercio.
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En el decenio 1994-2003, las exportaciones de
la Capital mostraron una tendencia decrecien-
te; mientras en 1994 eran de US$174 millones,
para 2003 apenas llegaron a US$74 millones.

El principal mercado de exportación es Vene-
zuela, que compra cerca del 40% de los bienes
exportados. El segundo destino son los Estados
Unidos, que participa con el 12%; sin embar-
go, en los últimos años se evidencia una pérdi-
da de participación, a pesar de la existencia de
las preferencias arancelarias del Apta y elAptdea.
Otros mercados de importancia son: Ecuador
(9%), Panamá (5%), Perú (3%) y México (3%).

Desde el punto de vista sectorial, durante 2003,
el 41% de las exportaciones del Distrito Capi-
tal, alrededor de US$ 30 millones, tuvieron
origen en los sectores de productos farmacéuti-
cos y medicamentos (25%) y en los productos
de plástico (16%).

Al mismo tiempo, se da una drástica caída en los
sectores de imprentas, editoriales e industrias
conexas, y en la fabricación de productos de cue-
ro; los cuales, en 1994, participaban con el 34%
del total exportado, cerca de US$60 millones, y
en 2003 apenas representaron el 5%.

Asimismo -aunque la información disponible
sobre el sector es muy fragmentada-, es posible
observar que las exportaciones de servicios son
un sector con notable crecimiento. Mientras en
2001 se exportaron por este concepto US$ 83
millones, en 2003 este valor se incrementó a
US$162 millones. Es decir, 2,2 veces las expor-
taciones de bienes de la ciudad.

Por otra parte, la evolución de las importaciones
muestra que mientras éstas ascendían en 1994 a
US$3.271 millones, para 2003 alcanzaron un
valor sin precedentes, de US$6.936 millones.
Podríamos decir que la dinámica de la ciudad,
entre 1994 y 2003, la muestrancomo un impor-
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tador neto, tanto en el nivel agregado, como con
cada uno de sus socios comerciales.

Según el destino económico, las importaciones
corresponden en un 47% a bienes de capital,
principalmente maquinaria, aparatos de ofici-
na y equipo rodante de transporte; un 32% en
materias primas, entre las que se destacan los
combustibles y las materias primas para la in-
dustria; y el restante 21% en bienes de consu-
mo, como productos alimenticios elaborados,
productos farmacéuticos y de tocador y los ve-
hículos de transporte particular.

Por último, el sector importador refleja una gran
dependencia de los productos provenientes de
Estado Unidos. En el período considerado, la
participación estadounidense es, en promedio,
de 34%; entre tanto, los siguientes cinco países
de origen de las importaciones representan ape-
nas 26,1 %, así: Japón (6,2%), México (5,4%),
Alemania (5,2%), Venezuela (5,1%) Y Brasil
(4,2%).

La balanza comercial "interna"

La caracterización de la balanza comercial in-
terna de Bogotá tiene como principal limita-
ción la ausencia de información. En este senti-
do, sólo se cuenta con las estadísticas de laMatriz
Insumo-Producto de Bogotá (MIPB) para 2000.

De acuerdo con la información de la MIPB, la
balanza comercial interna bogotana muestra una
situación deficitaria. Sin embargo, la magnitud
del déficit, US$362 millones, es de menor cuan-
tía, si se le compara con el déficit externo del
mismo año. Es decir, las exportaciones e im-
portaciones al resto del país prácticamente se
compensan; en efecto, sus valores son US$4.061
millones y US$4.424, respectivamente.

Aunque las estructuras de las exportaciones in-
ternas y externas son similares, es importante
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destacar que entre los productos exportados al
resto del país, las bebidas y los servicios de
intermediación financiera mantienen una ma-
yor dinámica y participación en total.

Por otra parte, existen claras diferencias entre la
estructura de las importaciones internas y las
que provienen del resto del mundo; las internas
se concentran principalmente en productos ali-
menticios, calzado, productos de papel e indus-
tria básica de hierro.

Como hecho destacable, en términos de la ba-
lanza comercial relativa interna, la ciudad pre-
senta ventajas competitivas en sectores como la
elaboración de diversos productos alimenticios,
la industria de bebidas, la fabricación de textiles,
imprentas y editoriales, la fabricación de produc-
tos plásticos, la fabricación de maquinaria y la
fabricación de productos metálicos, entre otros.

Las finanzas distritales y su relación
con el comercio exterior

El análisis de la estructura tributaria de la Ca-
pital permite apreciar que la firma de un Trata-
do de Libre Comercio entre Colombia y Esta-
dos Unidos (TLC) tendrá tanto costos fiscales
directos como indirectos. Los costos fiscales di-
rectos se generarán por la modificación de la
base gravable de algunos impuestos distritales,
como consecuencia de la desgravación arance-
laria de los productos importados de los Esta-
dos Unidos. Los costos fiscales indirectos serán
resultado de los procesos de recomposición de
la estructura productiva de la ciudad, como
consecuencia de la sustitución de producción
local por importaciones y su posterior influen-
cia en las bases gravables.

Los tributos que serán afectados por el TLC son
los siguientes: Industria y Comercio, Consu-
mo de cerveza, Consumo de cigarrillos impor-
tados, Vehículos, y las sobretasas a la gasolina y

al ACPM. En términos relativos, estos
gravámenes representan un 73% de los ingre-
sos tributarios distritales; así, los que recibirán
un impacto directo participan con el 28,4%, Y
los que tendrán un impacto indirecto, con el
44,5% (cuadro 6.10).

A continuación se realiza un análisis de la for-
ma como se verán afectados estos impuestos en
su base gravable por la firma del TLC.

Costos fiscales directos

La entrada en vigencia del TLC supone un pro-
ceso de desgravación arancelaria de los produc-
tos importados de los Estados Unidos. La con-
secuencia directa es una reducción de la base
gravable sobre la cual se cobran tres impuestos
distritales y dos sobretasas; ellos son: el impues-
to de vehículos automotores; el impuesto al con-
sumo de cerveza, sifones y refajos; el impuesto al
consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de
procedencia extranjera; y las sobretasas a la gaso-
lina motor y al ACPM.

Pero la reducción del valor de la base gravable
puede tener como contrapartida un incremen-
to de las importaciones. Si las importaciones
resultan más baratas por la desgravación aran-
celaria, su volumen crecerá, compensándose el
efecto inicial. En otros términos, el resultado
sobre el recaudo dependerá de las elasticidades
precio de la demanda de los bienes.

Impuesto sobre vehículos automotores

La base gravable de este impuesto es el valor co-
mercial del vehículo que se establece anualmen-
te mediante resolución por el Ministerio de Trans-
porte. Así, el recaudo esperado es resultado de
los cambios en el valor de la base gravable, y ésta
puede afectarse por dos razones. En primer lu-
gar, por las actualizaciones del valor en el stock
de vehículos. En segundo lugar, por la marrícu-

Dirección de Estudios Eoon6micos



ACTUAUDAD ECONÓMICA DE BOGOTÁ NÚMERO 1 DE 20()S

Cuadro 6.10.
Importancia relativa de los tributos que reciben el impacto del TLC

1990-2003. Millones de pesos

Ingresos 131.212 654.077 2.411.584 3.232.871 3.069.532 3.494.480 4.050.814
Ingresos Corrientes 97.258 544.105 1.814.602 2.077.314 2.322.127 2.666.713 3.310.971
Tributarios 77.207 433.186 1.101.849 1.274.278 1.346.904 1.568.226 2.079.224

Relación Ingresos Tributarios ¡Ingresos Totales 58,8 66,2 45,7 39,4 43,9 44,9 51,3

Costos fiscales directos

Vehlculos automotores 8.952 39.150 71.858 80.848 79.244 77.921 113.145
Cigarrillos y tabaco de fabricación extranjera 1.029 7.464 10.359 17.574 12.783 31.110
Cerveza 16.196 49.884 122.361 142.717 137.662 156.275 175.980
Sobretasa cosumo de gasolina 112.739 158.499 173.581 173.788 216.248
Sobretasa al ACPM 7.164 8.178 8.640 9.318
Gasolina-Subsido 181 753 2.024 2.362 390
Subtotal Directo 25.329 90.816 316.446 401.949 416.628 429.407 545.802
% Ingresos Tributarios 32,8 21,0 28,7 31,5 30,9 27,4 26,3

Impacto fiscal Indirecto

Industria y Comerico 33.756 205.841 479.522 528.319 578.730 692.965 1.005.880
Subtotal IndIrecto 33.756 205.841 479.522 528.319 578.730 692.965 1.005.880
% Ingresos tributarlos 43,7 47,5 43,5 41,5 43,0 44,2 48,4

Total impacto 59.085 296.657 795.967 930.268 995.358 1.122.372 1.551.682
% Ingresos tributarios 76,5 68,5 72,2 73,0 73,9 71,6 74,6

la de vehículos de producción nacional nuevos
e importados.

En el caso de este impuesto, el impacto del TLC
se sentirá en los vehículos que entran por pri-
mera vez a circulación y que son importados di-
rectamente por el propietario. La razón es que la
base gravable está constituida por el valor total
registrado en la declaración de importación, que
incluye el arancel, el cual deberá ser descontado.
Por tanto, el efecto esperado por la matrícula de
vehículos importados, cuyo precio no incluirá el
arancel, será una desvalorización del stock de
vehículos y un menor valor de la base gravable
de los importados.

Impuesto al consumo de cervezas,
sifones y refajos

El impuesto se genera por el consumo, en el
Distrito Capital, de cervezas, sifones, refajos y
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mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no
alcohólicas. La base gravable es el precio de ven-
ta al detallista de la producción nacional e im-
portada. En particular, cuando se trata produc-
tos extranjeros, la determinación del precio de
venta al detallista corresponde al valor en adua-
na de la mercancía, incluidos los gravámenes
arancelarios, más un margen de comercialización,
equivalente al 30%. Para este impuesto, es de
esperar que si el consumo no aumenta, el efec-
to sobre el recaudo será mínimo. Se conjetura
una sustitución de cerveza nacional por im-
portada, debido a la eliminación de los
gravámenes arancelarios.

No obstante, existe un límite legal a la reduc-
ción de los aranceles y su efecto sobre la base
gravable. La ley establece que en ningún caso el
impuesto pagado por los productos extranjeros
será inferior al promedio del impuesto que se
cause por el consumo de cervezas, sifones, refa-
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jos y mezclas de bebidas fermentadas con bebi-
das no alcohólicas, producidos en Colombia.

Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado de procedencia extranjera

El recaudo se genera por el consumo de cigarri-
llos y tabaco elaborado de procedencia extran-
jera en la jurisdicción del Distrito Capital. La
base gravable es el precio de venta al detallista,
que se determina mediante el valor en aduana
de la mercancía, incluidos los gravámenes aran-
celarios, y agregándole un margen de comerciali-
zación del 30%.

Al igual que sucede con el impuesto a la cerve-
za, si el consumo no aumenta, el efecto sobre el
recaudo será mínimo. El resultado podría ser la
sustitución de cigarrillo nacional por importa-
do, debido a la eliminación de los gravámenes
arancelarios.

En el impuesto al consumo de cigarrillos ex-
tranjeros también existe un límite a la reduc-
ción del tributo. La ley establece que en ningún
caso el impuesto pagado por los productos ex-
tranjeros será inferior al promedio del impues-
to que se cause por el consumo de cigarrillos y
tabaco elaborado, de igual o similar clase, se-
gún el caso, producidos en Colombia.

Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM

Las sobretasas se generan por el consumo de ga-
solina motor extra, corriente nacional o impor-
tada, en la jurisdicción del Distrito Capital de
Bogotá; e igual acontece con el ACPM nacional
o importado. La base gravable es el valor de refe-
rencia de venta al público de la gasolina motor,
tanto extra como corriente, y del ACPM, por
galón, que certifique mensualmente el Ministe-
rio de Minas y Energía. Pero, en el caso de estas
sobretasas, aunque el valor de importación de la
gasolina y el ACPM puede verse afectado, la va-

riación efectiva de la base gravable está sujeta a
una decisión política del gobierno nacional.

Impacto fiscal indirecto

La recomposición de los flujos comerciales de
Colombia con Estados Unidos generarán pro-
cesos de cambio de la estructura productiva de
la ciudad. Por esta razón, se espera un impacto
indirecro sobre uno de los principales gravá-
menes de Bogotá: el Impuesto de Industria y
Comercio.

El impuesto de industria y comercio (ICA)

La base gravable del impuesto para las activida-
des industriales, comerciales y de servicios son
los ingresos netos del contribuyente. Estos in-
gresos se obtienen como la diferencia entre la
totalidad de los ingresos ordinarios y extraordi-
narios, menos los correspondientes a activida-
des exentas y no sujetas, así como las devolu-
ciones, rebajas y descuentos, las exportaciones
y la venta de activos fijos".

En términos de la composición de la base
gravable, los ingresos netos se originan en las
actividades destinadas al mercado interno, la
producción de bienes destinados a la exporta-
ción al resto del mundo, la comercialización de
bienes importados del resto del mundo, la pro-
ducción de bienes destinados a la exportación
al resto del país, y la comercialización de bienes
importados del resto del país.

Un aspecto para tener en cuenta en la defini-
ción de la base gravable, es que la producción
nacional de artículos destinados a la exporta-

14 El sector financiero tiene un tratamiento especial. Su base
gravable son los ingresos operacionales. dependiendo de si se
trata de bancos, corporaciones financieras, compañías de segu-
ros de vida, compañías de financiamiento comercial, almace-
nes generales de depósito o sociedades de capitalización
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ción es una actividad no sujeta al ICA. Por tan-
to, los incrementos en los ingresos de los con-
tribuyentes que se generarán como resultado de
una mayor actividad exportadora, se desconta-
rán de la base gravable, por tanto, no se refleja-
rán en un incremento de los ingresos tributa-
rios de la ciudad.

Así, es previsible que los cambios en el ICA pro-
vengan esencialmente de dos fuentes. En pri-
mer lugar, las mayores importaciones pueden
generar un proceso de sustitución de produc-
ción local por importaciones debido a la elimi-
nación de los gravámenes arancelarios; pero,
ceteris paribus el recaudo no cambiaría. No obs-
tante, por esta vía es de esperar un impacto ne-
gativo sobre el empleo de la ciudad.

En segundo lugar, puede acontecer una sustitu-
ción de producción local, destinada a la exporta-
ción al resto del país, por importaciones, lo cual
generaría una reducción del recaudo por la caída
del volumen exportado que está sujeto al ICA.

Estimación del impacto fiscal del TLC

El efecto de la firma del TLC sobre las finanzas
de Bogotá, cuando se evalúa en un escenario
optimista, en el cual las exportaciones de servi-
cios de la Capital se incrementan en 100%,
muestra apenas un aumento de los ingresos pro-
venientes de los impuestos de Industria y Co-
mercio, el Consumo de cerveza y el Consumo
de cigarrillos de origen importado de alrededor
de $80 mil millones a precios constantes de 2000.
Es decir, los ingresos de la ciudad se incrementan
en un 7,7%, si se toma como referencia 2003.
Este resultado, aunque positivo, se desdibuja por
el gran esfuerzo que implicaría duplicar las ex-
portaciones de servicios, sin que ello compense
los costos en términos de desempleo que po-
drían surgir por las características propias de este
sector, analizada en acápites anteriores.

Secretaría de Hacíenda Dístrital

El modelo de estimación
del impscto fiscal

Para estimar el impacto fiscal de la firma del
TLC, se utilizaron los coeficientes técnicos, ylos
vectores de demanda y de producción de la
MIPB, integrando las interacciones entre las
diversas ramas, agregadas en 22 sectores.

Es importante anotar que se pretende realizar
un ejercicio de estática comparativa, para eva-
luar los resultados de equilibrio antes y después
de los choques externos. Y luego, mediante el
cálculo de las elasticidades de los tributos con
respecto a la producción, se determinará el efec-
to sobre el recaudo.

En primer lugar, se construyó el vector de cam-
bios en la demanda final, (11D) que se corn-, 22x1'

pone de las variaciones, bajo ciertos supuestos,
del consumo, la inversión y las exportaciones al
resto del mundo y del país (ver el anexo 2.1).
La expresión matemática de dicho vector es:

MJ. t3.C + M.+ M.
1= I I ,

(1)

Los supuestos utilizados para determinar el
vector de la demanda final son los siguientes:

• Las variaciones del consumo y la inversión
se explican, en esencia, por los cambios en
las importaciones de bienes de consumo,
las materias primas y los bienes de capital.
Las exportaciones al resto del mundo de Bo-
gotá mantienen la tendencia decreciente que
las ha caracterizado en la última década.
Las exportaciones al resto del país, cuyo
indicador de balanza comercial relativa se
encuentre entre -0,5 y -1, se considera que
serán sustituidas por las importaciones pro-
venientes de Estados Unidos.

•

•

Una vez construido el vector de variaciones en
la demanda final, se determinan los cambios en
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el conjunto de la economía bogotana, (dX) \x22'

Entonces,

M. = A -1 till. (2)
I I

De esta manera, se logra determinar la magni-
tud de los cambios en el producto por efecto del
TLC sobre la inversión, el consumo y las expor-
taciones (internas y externas) de la Capital.

El paso siguiente consiste en calcular las elasti-
cidades con respecto al PIB de los siguientes
impuestos: Industria y Comercio, Consumo de
cigarrillos y tabaco importado y Consumo de
cerveza 15 (ver anexo 2.2). Las elasticidades esti-
madas se muestran en el cuadro 6.11.

Cuadro 6.11
Elasticidades PIB

ICA
Cerveza
Cigarrillos

A.
f3
()

3,70
2,00
0,28

De esta manera, el cálculo de las elasticidades
permite determinar, mediante su combinación
con los cambios en el producto (?X), la varia-
ción en los diferentes impuestos. Las expresio-
nes matemáticas de estas variaciones son:

• El impacto sobre el impuesto al consumo
de cervezas (CC) se presenta como

(3)

15 Es necesario sefialar que e! proceso de estimación de los efectos
fiscales de! TLC sobre las finanzas disrrirales tuvo como limita-
ción la disponibilidad de información sobre las algunas de las
bases gravables. En este sentido, no se dispuso de la información
requerida para las estimaciones en los siguientes impuestos:
• En e! impuesto de vehículos no se contó con la información

para descomponer la base según e! stock de vehículos existen-
tes y e! número de vehículos nuevos que ingresan por afio,
tanto de producción nacional como de origen importado.

• En las sobretasas no se dispuso de la información sobre e!
componente importado de! consumo de gasolina y ACPM.

Donde f3 es la elasticidad del consumo de cer-
veza al PIB distrital. En este caso, el recaudo
obtenido fue ponderado por los ingresos pro-
venientes del consumo de cerveza extranjera,
pues no se cuenta con la información de las
importaciones de cerveza de EE.UU.

• El impacto sobre el impuesto al consumo
de cigarrillos y tabaco de procedencia ex-
trajera (CT) como

dCT = e dX. (4)
I

Donde e es la elasticidad del consumo de ciga-
rrillos al PIB distrital,

• El impacto sobre el impuesto de Industria
y Comercio (ICA)

MCA = A sx. (5)
I

Donde A es la elasticidad del impuesto al PIB.

Los resultados

Con este modelo, se construyó un escenario base
para estimar el efecto del TLC, que servirá para
evaluar las bondades, para la ciudad, del im-
pulso de la exportación de servicios como es-
trategia de inserción internacional.

Así, se modelaron tres escenarios (ver anexo 2.3):

Escenario 1 . Crecimiento vegetativo, en el cual
se supone que la tendencia de las exportaciones
de servicios mantiene una tasa de crecimiento
equivalente a la registrada entre 2001 a 2003;
es decir, cercana al 34%.

Escenario 2. Las exportaciones de servicios se
incrementan en un 50%.

Escenario 3. Las exportaciones de servicios cre-
cen en 100%.

Dirección de Estudios Económicos
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Cuadro 6.12.
Impacto del TLC sobre las finanzas dlsírltales

Efectos por el crecimiento de la exportación de servicios
Millones de pesos de 2000

El: Vegetativo
E2: Crecimiento del 50%
E3: Crecimiento del 100%

30.918,1
38.708,9
49.326,9

16.712,5
20.923,7
26.663,2

2.339,7
2.929,3
3.732,8

49.970,3
62.562,0
79.722,9

Los resultados fueron los siguientes:

1. En el escenario vegetativo, los ingresos
distritales se incrementarán en cerca de $50
mil millones, de los cuales $31 mil millo-
nes corresponde a ingresos por concepto
de lCA.

2. En el escenario 2, los ingresos tienen un
aumento de $63 mil millones.

3. _En el escenario 3, los ingresos aumentan
en $80 mil millones.

Los resultados en perspectiva

La economía bogotana está en tránsito hacia una
economía de servicios. En consecuencia ,se ob-
serva cómo los sectores industriales han venido
perdiendo importancia. Pero, como se señaló,
la productividad del sector servicios crece a
menores ritmos que la industria, y, además, tie-
ne una menor capacidad para la generación de
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empleo. Esta característica del sector servicios
ayuda a explicar porque a pesar del gran cho-
que externo que supone incrementar en 50% o
100% la exportación de servicios el recaudo no
se incrementa de una manera notable.

De otra parte, cuando estos nuevos ingresos tri-
butarios se ponen en perspectiva con el impac-
to negativo del Tratado sobre el empleo de la
ciudad, adquieren aún menor notoriedad. De
hecho, lo que se puede mostrar es que el centro
del debate para la Ciudad no se debe concen-
trar en el impacto sobre los ingresos, como vi-
mos, éstos pueden aumentar, sin embargo, di-
cho incremento no compensa los gastos
adicionales que tendría que realizar el gobierno
distrital para atender a los perdedores del TLC,
entre los cuales se encuentran los desempleados,
el sector microempresarial y el trabajo no califi-
cado.
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ANEXO 6.1
Cuadro A1.1.

Vector de Demanda Final; (AOi) 22xl
Millones $ de 2000

Agricultura
Minerla
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles
Ropa
Madera y productos de madera
Papel e imprenta
Productos de cuero
Otras manufacturas
Productos de caucho
Productos qulmicos
Productos de carbón y petróleo
Minerales no metálicos
Productos metálicos
Maquinaria
Equipo de Transporte
Construcción
Electricidad, gas yagua
Transporte y comunicaciones
Comercio y hotelerla
Bienes raíces
Otros Servicios
Servicios de intermediación financiera
Total

1.766

6.821
393

1.898
4.047
1.031
552

2.557
4.080
1.778
1.476

25
5.546
44.206
23.515
150.491
1.143
6.409
1.997
7.938
20.399

695
288.765

Cuadro A1.2.
Vector de variación en el Producto; (AXi) 1x22

Millones $ de 2000

Agricultura
Minerla
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles
Ropa
Madera y productos de madera
Papel e imprenta
Productos de cuero
Otras manufacturas
Productos de caucho
Productos qulmicos
Productos de carbón y petróleo
Minerales no metálicos
Productos metálicos
Maquinaria
Equipo de Transporte
Construcción
Electricidad, gas yagua
Transporte y comunicaciones
Comercio y hotelerla
Bienes ralees
Otros Servicios
Servicios de intermediación financiera
Total

2.302
1.708
8.717
2.398
2.010
5.863
4.681
798

3.114
52.382
21.651
3.470
20.742
12.656
48.773
31.549
154.122
4.977
18.117
6.654
40.221
23.521
7.912

478.339

Dirección de Estudios Económicos



ACTUALIDAD ECONÓMICA DE BOGOTA NÚMERO 1 DE 2005

ANEXO 6.2

Cuadro A2.1.
lndícador de Balanza Comercial Relativa

Agricultura
Mineria
Alimentos, bebidas y tabaco
Textiles
Ropa
Madera y productos de madera
Papel e imprenta
Productos de cuero
Otras manufacturas
Productos de caucho
Productos químicos
Productos de carbón y petróleo
Minerales no metálicos
Productos metálicos
Maquinaria
Equipo de transporte
Construcción
Electricidad, gas yagua
Transporte y comunicaciones
Comercio y hotelería
Bienes raíces
Otros Servicios
Servicios de intermediación financiera

-1,00
-0,53
-0,01
0,73

-0,59
-0,66
-0,21
-0,50
0,39
0,28
0,54

-0,76
-0,74
-0,31
0,57
0,54

-0,60

0,66
1,00
1,00
1,00

Cuadro A2.2.
Variación de la Demanda y el Producto. Millones de pesos 2000

Agricultura 2.709 -517 2.709 -222 2.709 218
Minería -4.359 -314 -4.359 -247 -4.359 -151
Alimentos, bebidas y tabaco -92.231 -95.818 -92.231 -93.511 -92.231 -90.034
Textiles 4.933 7.887 4.933 8.099 4.933 8.386
Ropa -13.793 -13.664 -13.793 -13.604 -13.793 -13.527
Madera y productos de madera 10.019 15.815 10.019 15.941 10.019 16.119
Papel e imprenta -31.258 -27.164 -31.258 -25.372 -31.258 -22.892
Productos de cuero -4.584 -4.366 -4.584 -4.323 -4.584 -4.261
Otras manufacturas 9.090 10.552 9.090 10.691 9.090 10.875
Productos de caucho 15.580 134.440 15.580 146.619 15.580 164.340
Productos químicos 17.403 76.598 17.403 78.962 17.403 82.392
Productos de carbón y petróleo -24.140 -22.722 -24.140 -21.832 -24.140 -20.616
Minerales no metálicos -9.665 61.608 -9.665 64.039 -9.665 67.634
Productos metálicos 214 22.024 214 22.240 214 22.542
Maquinaria 173.269 187.195 173.269 187.633 173.269 188.216
Equipo de transporte 95.142 126.240 95.142 127.049 95.142 128.258
Construcción 577.669 587.597 577.669 589.266 577.669 591.420
Electricidad, gas yagua -18.299 -14.608 -18.299 -12.624 -18.299 -9.856
Transporte y comunicaciones 9.363 42.492 9.363 55.111 9.363 72.416
Comercio y hotelería 29.602 39.650 79.203 91.097 155.563 170.017
Bienes raíces 18.315 100.061 48.754 144.721 86.213 201.855
Otros Servicios 30.086 37.484 37.259 46.842 45.493 58.113
ServicioS de intermediación financiera 17.087 43.493 76.241 107.952 151.493 190.Q32
Tolal 812.151 1.313.962 958.518 1.524.526 1.155.822 1.811.498
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IMPACTOS DEl TRATADO DE LIBRE COMERCIO- TLC CON ESTADOS UNIDOS SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL DISTRITO CAPITAL

ANEXO 6.3

En este anexo se presentan los resultados de los
ejercicios econométricos por medio de los cuales
se obtuvieron las elasticidades de los ingresos del
ICA y la cerveza al PIB neto de los sectores agrí-
cola, minero y servicios públicos. En los cuadros
se muestran las pruebas de raíz unitaria.

Como se puede inferir de los estadísticos, los in-
gresos por lCA, Cerveza y el PIB neto de los sec-
tores mencionados, presenta una raíz unitaria. En
el cuadro se muestra que bajo los criterios con-
vencionales de significancia estadística, las tres
variables no presentan una segunda raíz unitaria.

Cuadro A3.1.
Prueba de Raíz unitaria

LOGARITMO DE LOS INGRESO REALES POR ICA

Prueba ADF -2,15 1%
5%
10%

Critical Value*
Critical Value
Critical Value

-4,73
-3,76
-3,32

LOGARITMO DEL PlB BOGOTANO·· ••

Prueba ADF 0,42 1%
5%
10%

Critical Value*
Critical Value
Critical Value

-4,73
-3,76
-3,32

LOGARITMO DE LOS INGRESOS POR CERVEZA

Prueba ADF -4,30 1%
5%
10%

Critical Value*
Critical Value
Critical Value

-4,73
-3,76
-3,32

*MacKinnon critical values lor rejection 01 hypolhesis 01 a unit roo!.
****Neto del PIB agrlcola, minero y servicios públicos.

Cuadro A3.2.
Prueba de Raíz unitaria

PRIMERA DIFERENCIA DEL LOGARITMO DEL ICA

Prueba ADF -2,85 1%
5%
10%

Critical Value*
Critical Value
Critical Value

-4,01
-3,10
-2,69

PRIMERA DIFERENCIA DEL LOGARITMO DEL PlB· •• •

Prueba PP -2,22 1%
5%
10%

Critical Value*
Critical Value
Critical Value

-2,74
-1,97
-1,63

Prueba ADF ·6,43

PRIMERA DIFERENCIA DEL LOGARITMO DE LA CERVEZA

1%
5%
10%

Critical Value*
Critical Value
Critical Value

-4,01
-3,10
-2,69

*MacKinnon critical values lor rejection 01 hypolhesis 01 a unit roo!.
**"Neto del PIB agrfcola, minero y servicios públicos.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA DE BOGOTA NUMERO t DE lOOS

Antes de proceder a estimar las elasticidades de
los ingresos tributarios del ICAy la cerveza al PIB,

se examinó si dichas variables están cointegradas.
Las pruebas se presentan en los cuadros.

Cuadro A3,3,
Prueba de Coíntegración ICA PIS**H

0.477931

0.361884

16,5

6,7

15,41

3,76

20,04

6,65

None'
Almost 1 **

'r') denotes rejeclion 01the hypothesisat 5%(1%) signilicancelevel
L.R. test indicates2 cointegratingequation(s)at 5% signilicancelevel

Cuadro A3.4.
Prueba de Cointegración Impuesto a la cerveza P!S****

0.770947

0.181981

25,1

3,01

15,41
3,76

20,04
6,65

None "
Almosll

'(**) denotes rejeetion01the hypothesisat 5%(1%) significancelevel
L.R. test indicates 1 cointegratingequation(s)at 5% signilicancelevel

Como se puede observar, no se rechaza la hipóte-
sis de cointegración para ninguno de los casos. Se
puede decir que el ICA y el PIB como también el
impuesto a la cerveza y el PIB están cointegrados,
es decir, guardan una relación de equilibrio en el

largo plazo. Una vez se encontró que la relación
en niveles de las variables es significativa, se pro-
cedió a estimar las elasticidades. Los resultados se

muestran en los cuadros.

Cuadro AS.5.
Variable dependiente: logaritmo del ICA

e -50,0 9,7 -5,1 0,000
LPIBN 3,8 0,6 6,4 0,000

AR(l) 0,4 0,2 1,8 0,090

R-squared 0,94 Mean dependen! var 11,69
Adjusted R-squared 0,93 S.D. dependent var 0,60
S.E. 01 regression 0,16 Akaike inlo criterion -0,71
Sum squared resid 0,32 Schwarz criterion -0,56
Log likelihood 8,66 F-statis!ic 102,64

Durbin-Watson stat 2,00 Prob(F-statistic) 0,00
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Cuadro A3.6.
Variable dependiente: logaritmo del Impuesto a la cerveza

e -50,0 9,7 -5,1 0,000

e -22,69 10,14 -2,24 0,041

LPIBN 2,05 0,62 3,31 0,005

R-squared 0,63 Mean dependent var 1,06
Adjusted R-squared 0,61 S.D.dependentvar 0,47
S.E. 01 regression 0,30 Akaike inlo criterion 0,51
Sum squared resid 1,31 Schwarz criterion 0,61
Log likelihood -2,34 F-statistic 2,59

Durbin-Watson stat 1,77 Prob(F-statistic) 0,00
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Series estadísticas económicas y sociales de Bogotá, D.C.

1950 620.340
1951 715.250
1952 772.970
1953 825.333
1954 881.243
1955 940.941
1956 1.004.683
1957 1.072.743
1958 1.145.414
1959 1.223.007
1960 1.305.857
1961 1.394.319
1962 1.488.774
1963 1.589.628
1964 1.697.311
1965 1.823.168
1966 1.952.855
1967 2.086.499
1968 2.224.210
1969 2.366.116
1970 2.512.300
1971 2.663.000
1972 2.757.361
1973 2.855.065
1974 3.011.152
1975 3.175.773
1976 3.107.943 2.312.310 1.167.717 1.144.593 1.057.952 109.765 9,40 45,75 50,50
19n 3.214.345 2.391.473 1.188.562 1.202.911 1.082.780 93.763 8,90 45,28 49,70
1978 3.324.011 2.473.064 1.229.113 1.243.951 1.118.493 110.620 9,00 45,23 49,70
1979 3.437.034 2.557.153 1.339.948 1.217.205 1.252.851 87.097 6,50 48,99 52,40
1980 3.553.514 2.643.814 1.491.111 1.152.703 1.349.455 141.656 9,40 51,04 56,30
1981 3.641.139 2.729.304 1.424.697 1.304.607 1.342.065 82.632 5,86 49,17 52,16
1982 3.721.765 2.748.581 1.493.416 1.255.165 1.367.845 125.571 8,40 49,80 54,30
1983 3.848.912 2.858.029 1.546.633 1.311.396 1.424.349 122.284 7,90 49,80 54,10
1984 3.964.172 2.949.775 1.701.380 1.248.395 1.488.291 213.089 12,50 50,50 57,70
1985 4.093.198 3.058.332 1.821.199 1.237.133 1.576.278 244.921 13,40 51,50 59,50
1986 4.225.716 3.174.167 1.904.369 1.269.798 1.633.018 271.351 14,20 51,40 60,00
1987 4.331.294 3.284.822 2.008.430 1.276.392 1.747.391 261.039 13,00 53,20 61,10
1988 4.440.904 3.360.770 2.039.615 1.321.155 1.791.615 248.000 12,20 53,30 60,70
1989 4.558.581 3.473.165 2.069.090 1.404.075 1.867.916 201.174 9,70 53,80 59,60
1990 4.675.677 3.457.615 2.062.758 1.394.857 1.898.519 164.239 8,00 54,90 59,70 14,2
1991 5.007.814 3.763.381 2.326.867 1.436.514 2.113.333 213.534 9,20 56,20 61,80 13,0
1992 5.147.455 3.874.613 2.419.780 1.454.833 2.216.318 203.462 8,40 57,20 62,50 n.d.
1993 5.296.345 4.042.632 2.466.528 1.576.104 2.285.709 180.819 7,30 56,50 61,00 15,7
1994 5.454.699 4.169.905 2.590.190 1.579.715 2.379.520 210.670 8,10 57,10 62,10 n.d.
1995 5.615.839 4.329.814 2.655.177 1.674.637 2.482.893 172.284 6,50 57,30 61,30 15,0
1996 5.759.981 4.444.061 2.820.928 1.623.133 2.587.519 233.409 8,30 58,20 63,50 12,3
1997 5.899.570 4.675.101 2.698.910 1.976.191 2.471.275 227.635 8,40 52,90 57,70 14,2
1998 6.051.162 4.754.967 3.025.594 1.729.373 2.641.639 383.955 12,70 55,60 63,60 13,3
1999 6.212.625 4.840.782 3.080.410 1.760.372 2.525.040 555.370 18,00 52,20 63,60 13,8
2000 6.361.432 4.881.359 3.021.171 1.860.188 2.481.720 539.451 19,20 50,60 61,89 13,3
2001 6.506.536 5.009.818 3.306.388 1.703.430 2.607.161 699.227 21,10 52,04 66,00 11,5
2002 6.644.355 5.133.595 3.355.314 1.778.281 2.670.530 684.784 20,41 52,02 65,36
2003 6.792.321 5.266.118 3.492.396 1.773.722 2.880.098 612.298 17,50 54,70 66,30
2004 6.952.258 5.407.282 3.560.862 1.846.420 2.960.647 600.215 16,90 54,80 65,90
2005 7.110.920 5.550.654 3.602.207 1.948.447 3.060.566 541.641 15,04 55,14 64,90

Dirección de Estudios Ec0n6mcos



ACTUALIDAD ECONÓMICA DE BOGOTÁ NÚMERO 1 DE ZOQS

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 •
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

55,88
55,51
55,58
51,62
50,10
50,79
50,07
49,22
53,10
52,23
51,69
52,73
55,10
52,93

17,53
18,19
17,04
14,86
13,67
13,49
14,01
14,76
17,95
17.49
17.41
16.49
17,60
16.48

0,519
0,531
0,537
0,536
0,536
0,539
0,538
0,536
0,557
0,548
0,550
0,550
0,545
0,522

8.941.381
9.421.012
9.584.724
9.699.290
9.992.854

10.054.246
10.539.465
11.295.894
11.830.096
12.131.961
12.674.627
13.039.213
13.573.472
14.550.850
16.374.307
16.807.311
16.577.703
17.120.271
17.411.812
16.366.237
16.924.191
17.355.916

17.782.728 P
18.602.411 P

101.865
127.743
168.694
225.628
310.838
415.100
535.568
709.003
861.254

1.066.889
1.418.429
1.847.521
2.483.514
3.288.688
4.339.532
5.402.592
7.177.868
9.549.256

12.894.272
17.180.621
21.901.385
26.840.741
33.328.287
37.452.541
38.464.290
43.303.426

6.205.471
6.377.754
6.586.787
7.424.510
8.213.710
8.629.665
8.871.725
9.413.622
9.567.107
9.955.171

10.699.666
11.305.975
12.349.723
12.871.241
13.643.915
13.779.473
14.318.231
15.192.126
15.947.791
17.180.621
18.181.786
18.833.036
19.752.455
19.496.585
17.791.188
18.027.830

37.377
27.716
16.106
30.404
33.155
29.907
21.400
12.542
9.779
9.983
9.844

13.581
13.410
17.936
21.886
16.226
12.981
10.607
9.378
3.119
5.256
4.932
5.585
5.246
3.108
3.891

1.384.659
1.317.404
1.493.694
1.617.457
1.806.062
1.761.265
1.838.173
1.792.990
1.835.793
1.987.916
2.123.359
2.127.674
2.144.027
2.261.367
2.423.419
2.533.200
2.604.196
2.668.258
2.580.412
2.905.269
2.937.947
2.922.356
3.181.281
2.919.919
2.549.478
2.539.884

89.244
119.665
100.458
150.329
156.932
165.835
191.249
215.770
283.621
296.530
344.753
395.217
415.701
414.807
455.884
493.089
548.731
478.585
508.795
428.792
438.771
479.523
437.526
359.032
345.075
447.464
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SERIES ESTAOISTICAS EcONóMICAS V SOCIALES DE BOGOTÁ, D.C.

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975 534.341 588.668 195.543 253.313 1.169.692 620.431 40.239 528.326 550.414
1976 469.353 592.064 224.805 328.882 1.203.998 657.576 39.851 566.817 585.652
1977 537.434 615.291 248.527 337.879 1.113.830 664.891 43.937 499.277 631.673
1978 616.078 736.474 302.354 377.709 1.198.947 678.526 52.379 591.947 749.428
1979 544.649 748.135 357.145 414.833 1.498.383 676.728 58.734 723.635 830.659
1980 595.067 758.768 355.083 471.130 1.506.174 785.895 65.017 677.352 1.051.240
1981 557.166 782.296 394.671 474.789 1.603.754 831.387 68.471 719.369 931.739
1982 770.512 778.647 401.104 499.823 1.636.350 927.241 83.468 764.668 1.025.321
1983 711.491 772.149 418.923 522.603 1.653.559 1.005.593 89.860 841.011 935.433
1984 625.173 839.637 429.470 553.896 1.539.122 1.052.203 103.774 844.194 1.095.997
1985 869.341 934.309 412.489 664.491 1.571.969 1.111.112 108.781 809.100 1.002.175
1986 718.336 970.891 431.827 690.205 1.896.399 1.095.540 120.988 863.643 1.133.532
1987 1.183.556 1.036.759 478.661 762.886 1.920.217 1.112.081 128.939 894.373 1.223.203
1988 1.172.253 1.104.741 518.956 810.240 2.062.389 1.169.669 134.927 880.668 1.225.462
1989 1.102.757 1.157.520 592.560 894.279 2.038.556 1.218.839 145.884 938.568 1.499.054
1990 991.935 1.111.014 684.992 980.212 1.774.884 1.291.792 149.156 1.112.394 1.523.156
1991 1.273.645 1.086.331 708.093 1.021.369 1.940.333 1.324.086 149.978 1.122.974 1.466.497
1992 1.250.941 1.185.318 736.374 1.217.843 1.973.952 1.379.831 153.478 1.121.353 1.610.342
1993 1.254.413 1.305.776 743.987 1.143.571 2.236.200 1.429.693 159.059 1.110.677 1.715.809
1994 1.450.737 1.350.366 768.648 1.165.943 2.658.723 1.420.826 156.036 1.194.034 1.946.243
1995 1.454.848 1.288.903 812.106 1.240.983 3.118.161 1.450.168 156.750 1.230.486 2.164.240
1996 1.230.579 1.287.168 779.701 1.274.647 3.359.707 1.505.833 157.569 1.245.344 2.575.515
1997 1.072.166 1.331.495 679.839 1.405.491 3.630.459 1.544.277 158.188 1.250.832 3.048.616
1998 1.181.627 1.254.034 665.900 1.705.151 3.323.499 1.631.091 158.912 1.351.284 2.977.196
1999 705.675 971.901 633.833 1.853.582 2.905.341 1.700.022 159.639 1.418.807 2.646.292
2000 722.857 957.908 666.963 1.934.423 2.750.536 1.749.891 159.101 1.318.473 2.925.346
2001
2002
2003
2004
2005
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ACTUALIDAD ECONÓMICA DE BOGOTA NÚMERO 1 vE ZÜ05

1950 3.495,4

1951 4.359,4
1952 3.561,9
1953 2.460,6
1954 3.192,3
1955 3,11 12.220,5
1956 6,52 240 15.978 14.609,5
1957 18,54 220 8.418 19.512,4
1958 9,71 202 5.681 16.826,0
1959 5,41 226 9.488 14.206,5
1960 6,53 176 10.157 23.487,3
1961 6,50 532 24.494 30.866,2
1962 6,52 800 20.328 38.255,5
1963 32,08 1.418 18.427 73.038,6
1964 6,01 2.568 25.471 93.851,7
1965 13,66 2.813 22.989 94.049,8
1966 15,38 3.115 34.766 99.007,5
1967 7,87 17,671 4.778 56.273 120.451,4
1968 5,96 18,791 10.445 67.064 122.083,9
1969 9,54 25,827 390.673 15.822 63.911 167.687,4
1970 5,40 20,130 499.925 16.242 94.664 291.020,9
1971 11,35 38,774 559.548 30.454 90.281 357.685,3
1972 15,39 60,167 502.015 73.626 101.512 367.713,3
1973 18,97 105,511 630.889 127.718 111.383 477.280,5
1974 26,45 143,311 973.382 78.539 156.657 566.833,9
1975 213.224 15,48 144,285 892.208 74.384 182.829 823.878,9
1976 243.970 24,86 115,585 972.980 72.444 233.610 878.388,3
19n 283.790 20,27 136,666 1.066.192 100.205 257.953 735.239,1
1978 322.477 21,04 177,932 1.542.392 126.220 382.491 897.338,5
1979 364.662 29,70 237,822 1.730.264 149.339 463.374 1.319.241,5
1980 406.932 26,21 240,572 2.638,760 267.217 620.943 222.450,7
1981 457.262 25,47 241,705 3.068,650 292.559 724.196 149.864,5
1982 505.185 25,85 200,295 3.214,185 270.324 808.236 723.070,0
1983 487.293 16,40 201,357 2.286,592 271.700 716.024 1.584.681,6
1984 577.275 17,22 199,748 2.138,150 294.791 793.982 1.675.565,0
1985 737.944 23,14 174,804 1.766,855 302.836 677.672 1.529.691,0
1986 848.143 20,47 164,470 1.656,851 332.192 761.898 1.747.759,0
1987 1.035.909 23,68 189,739 1.938,840 422.234 998.845 5.370.396,0
1988 1.097.826 28,45 195,962 2.028,065 449.177 1.030.634 7.558.015,0
1989 1.154.709 27,59 151,490 1.854,285 471.078 1.082.630 10.351.096,1
1990 1.117.424 33,28 185,647 2.196,377 549.226 1.264.538 13.671.788,5
1991 1.059.017 27,21 251,872 1.681,897 753.125 987.960 17.658.634,0
1992 1.405.242 25,48 260,000 1.900,000 857.714 877.882 24.948.864,2
1993 1.750.023 23,51 227,838 3.973,445 1.104.633 2.684.199 43.362.000,5
1994 1.731.884 24,07 174,146 3.270,611 1.231.121 3.398.978 82.446.188,76
1995 1.883.167 19,82 204,241 3.316,352 1.326.012 3.566.864 170.088.847,45
1996 2.010.164 24,34 181,716 3.456,095 982.314 3.436.031 337.609.104,92
1997 2.006.701 18,87 183,217 3.033,213 1.008.495 4.045.485 505.886.559,86
1998 1.963.694 16,91 106,544 2.882,074 984.992 4.088.957 642.699.231,34
1999 1.898.435 9,23 54,761 2.447,816 716.843.722,19
2000 1.851.094 8,87 94,579 2.756,177 739.289.242,97
2001 7,11 87,832 3.580,236 920.088.945,46
2002 6,93 67,180 3.856,195 1.021.916.782,40
2003 5,98 73,419 6.938,152 1.198.021.642,72
2004 5,38 934,942 6.270,998 1.247.791.039,32
2005
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1950 31,3 24.797,9 27.876,44
1951 905,9 28.382,8 32.214,14
1952 0,0 30.426,0 30.757,14
1953 50,0 33.850,3 50.875,07
1954 0,0 33.518,2 47.794,69
1955 0,0 51.987,1 65.893,46
1956 0,0 61.572,3 84.437,32
1957 0,0 68.401,2 103.335,94
1958 0,0 72.758,7 124.048,72
1959 0,0 92.541,1 156.559,65
1960 13.616,0 111.509,0 144.997,58
1961 1.030,0 136.050,7 152.972,19
1962 1.050,0 147.976,6 176.234,76
1963 0,0 190.710,5 225.057,36
1964 0,0 223.548,1 163.256,8 36.815,8 17.988,3 218.060,86
1965 0,0 247.996,3 167.829,8 73.222,9 17.299,4 258.352,11
1966 0,0 299.942,1 182.051,7 84.381,1 16.756,7 283.189,51
1967 106.652,7 417.517,3 286.477,8 87.646,4 35.930,1 410.054,28
1968 133.077,0 471.730,1 370.066,2 50.205,9 28.086,4 448.358,53
1969 15.911,4 448.718,4 454.103,9 19.106,1 50.339,6 523.549,58
1970 14.697,4 616.733,4 503.563,0 0,0 79.668,0 583.230,97
1971 24.000,0 748.212,9 629.126,5 0,0 126.013,5 755.140,00
1972 3.995,0 781.579,1 753.129,7 57.349,0 32.820,2 843.298,90
1973 22.206,8 1.001.837,0 422.768,7 104.559,5 374.744,9 902.073,01
1974 80.000,0 1.236.705,2 426.470,5 155.641,4 609.053,2 1.191.165,00
1975 238.035,0 1.984.449,3 1.059.674,9 187.101,4 689.422,7 1.936.198,99
1976 126.000,0 1.997.575,5 956.004,8 295.579,7 925.096,5 2.176.681,01
1977 32.243,0 1.980.499,4 1.693.680,2 334.322,8 220.100,0 2.248.103,00
1978 166.608,5 2.743.706,7 2.087.294,0 357.951,5 382.597,5 2.827.842,99
1979 208.432,0 3.944.479,4 2.419.517,8 273.580,4 498.743,8 3.191.842,00
1980 2.888.446,6 8.130.612,3 3.422.776,8 430.375,4 958.601,8 4.811.754,01
1981 3.404.038,0 10.319.159,1 5.351.965,0 700.267,9 1.917.768,2 7.970.001,01
1982 1.284.120,0 10.253.651,0 7.005.952,3 1.091.492,2 2.327.548,3 10.424.992,77
1983 1.228.186,2 12.467.093,4 9.055.658,4 1.224.318,6 2.060.300,0 12.340.277 ,04
1984 2.780.714,2 18.943.860,9 12.069.174,3 3.098.842,7 5.155.741,0 20.323.758,00
1985 3.479.862,1 22.590.125,5 14.419.537,4 3.506.341,2 5.017.806,6 22.943.685,19 4.290,50
1986 7.008.357,6 30.562.516,9 18.431.967,7 5.032.755,9 10.748.859,2 34.213.582,85 8.312,90
1987 22.331.304,0 58.255.333,1 28.960.217,0 9.442.521,4 23.161.875,7 61.564.614,20 18.655,60
1988 22.354.697,9 77.665.938,0 33.229.080,4 15.008.044,0 34.482.196,9 82.719.321,34 22.035,10
1989 30.543.773,9 107.799.549,3 48.569.104,1 21.880.134,7 43.781.685,2 114.230.924,00 31.345,40
1990 34.658.263,3 131.211.949,2 68.707.388,7 22.563.306,8 61.546.182,8 152.816.878,30 45.094,80
1991 48.624.946,0 183.435.825,4 98.528.807,6 34.315.340,8 73.074.660,8 205.918.809,10 68.225,70
1992 34.399.406,2 227.308.255,0 137.767.387,6 46.812.179,5 78.635.888,6 263.215.455,67 78.611,70
1993 77.367.114,6 340.128.381,8 178.712.568,4 53.122.080,1 155.904.615,3 387.739.263,86 129.510,30
1994 109.977.648,5 654.082.257,8 285.300.168,9 77.788.974,9 248557622,4 611.646.766,2 207.129,40
1995 137.067.350,3 841.027.338,8 301.074.750,8 134.063.251,6 458044547,7 893.182.550,0 257.864,00
1996 488.611.481,9 1.585.092.727,1 404.948.529,6 188.860.718,2 902938764,7 1.496.748.012,4 321.919,10
1997 460.825.691,9 1.909.968.051,4 492.475.154,2 178.761.852,8 1194229410 1.865.466.416,7 381.352,50
1998 591.187.751,1 2.408.843.566,2 600.538.984,0 173.884.948,1 1581437588 2.355.861.519,7 367.227,50
1999 1.574.533.715,5 3.552.865.626,0 676.345.925,0 184.789.951,1 2524040821 3.385.176.696,8 410.640,04
2000 1.155.557.210,4 3.232.871.064,1 720.894.436,0 277.842.412,2 2394918359 3.393.655.207,6 660.384,47
2001 747.405.471,8 3.069.532.062,8 798.459.658,2 413.688.596,8 1977579052 3.189.727.306,8 981.331,65
2002 839.587.139,7 3.494.480.445,6 721.417.960,1 465.085.538,8 2182564942 3.369.068.441,1 855.959,88
2003 739.842.944,9 4.050.814.142,5 728.792.608,2 437.608.932,8 2777023624 . 3.943.425.164,9 918.373,68
2004 715.666.663,1 4.416.670.804,6 795.223.542,4 585.196.354,8 2791705133 4.172.125.030,0 949.390,02
2005
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ACTUALIDAD ECONÓMICA DE BOGOTA NÚMEr.O 1 OE ZWS

1950 47,34 1,93 49,27
1951 60,48 1,86 62,34
1952 76,05 7,62 83,67
1953 139,19 13,32 152,51
1954 79,16 24,88 104,04
1955 69,99 17,50 87,49
1956 74,16 11,19 85,35
1957 117,19 8,54 125,73
1958 137,30 7,76 145,Q6
1959 244,31 6,40 250,71
1960 222,44 8,16 230,60
1961 223,29 12,56 235,85
1962 253,46 270,66 524,12
1963 219,61 322,95 542,76
1964 736,61 440,74 1.177,55
1965 774,44 515,19 1.289,63
1966 787,76 561,97 1.349,75
1967 365,13 1.026,63 1.411,96
1968 664,18 1.260,66 1.965,06
1969 596,60 1.424,55 2.023,35
1970 593,59 2.590,40 3.183,99
1971 617,06 2.754,80 3.371,86
1972 1.466,31 2.371,07 3.637,36
1973 1.596,17 3.001,47 4.599,64
1974 2.080,20 3.726,94 5.809,14
1975 1.826,56 7.439,56 9.266,16
1976 2.434,00 6.919,00 11.353,00
1977 4.673,53 9.993,16 14.666,69
1978 3.961,08 11.884,33 15.645,41
1979 3.903,57 15.206,35 19.111,92
1980 2.557.100 4.699,30 19.633,90 24.333,20
1981 4.342.400 6.443,60 34.264,40 40.728,20
1982 5.163.500 8.111,60 50.445,10 58.556,70
1983 6.465.600 10.669,40 76.146,10 86.815,50
1984 9.666.400 23.567,40 106.244,10 129.811,50
1985 6.634,30 13.124,60 38.291,00 166.726,20 227.017,20
1986 9.680,50 17.993,40 57.759,60 276.193,50 333.953,30
1987 17.669,00 36.344,60 96.423,40 408.665,40 505.306,60
1988 27.003,20 49.036,30 117.650,40 499.064,90 616.915,30
1989 37.441,60 66.767,00 180.559,00 630.943,30 611.502,30
1990 60.356,60 105.453,40 260.565,70 692.190,70 1.152.776,40
1991 82.200,90 150.426,60 444.344,00 994.832,00 1.439.176,00
1992 89.334,00 167.945,70 611.502,00 1.052.216,00 1.663.720,00
1993 102.575,00 232.085,30 904.751,00 1.102.249,90 2.007.000,90
1994 102.636,30 309.765,70 1.033.541,60 1.200.105,30 2.233.646,90
1995 112.870,80 370.734,80 1.207.841,00 1.421.710,00 2.629.551,00
1996 96.509,60 418.428,70 990.140,30 1.417.580,70 2.407.721,00
1997 364.000,80 745.353,30 762.672,60 1.408.715,60 2.171.388,20
1998 556.606,10 923.833,60 649.409,90 906.435,30 1.555.645,20
1999 676.461,76 1.087.101,81 746.892,60 1.268.718,10 2.035.610,70
2000 678.684,25 1.339.068,72 1.027.670,00 1.373.557,10 2.401.227,10
2001 922.849,54 1.904.181,18 1.371.645,60 1.529.444,70 2.901.090,30
2002 1.009.819,33 1.865.779,21 n.d n.d n.d
2003 915.003,56 1.833.377 ,24 1.381.947,40 1.702.177,10 3.084.124,50
2004 720.107,91 1.669.497,94
2005
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SERIES ESTAOISTICAS EcONóMICAS y SOCIALES DE BOGOr A, O.C.

(1) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadlsticas Dane. El periodo 1950 a 1979 es la población promedio anual a paritr de censos. El
periodo 1980 hasta 1999, Encuesta Nacional de Hogares. A partir de 2000, Encuesta Continua de Hogares. Desde 1980, los datos poblacionales son
estimados trimetralmente; el dato aquí presentado corresponde al primer trimestre de cada año.

(2 al 9) Fuente: Dane. El periodo 1976 a 1999, Encuesta Nacional de Hogares. El periodo 2000 a 2005, Encuesta Continua de Hogares. Dato
correspondiente al primer trimestre de cada año.

* NOTA 1 : En 2000, el Dane actualizó la metodologla de la Encuesta Nacional de Hogares e incorporó la Encuesta Continua de Hogares, la cual
Introduce nuevos conceptos para la medición; en consecuencia, los periodos 1976 a 1999 y 2000 a 2005 no son comparables entre si.

(lOa 13) Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Dapd. Colección Estudios y Pollticas Sociales: Evolución de los principales
indicadores sociales de Bogotá (1990-2003). Cálculos del Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, a partir de las encuestas de hogares del
Dane.

(14a.l) Fuente: Dane y SHD-DEE. Cálculos: SHD-DEE. Millones de pesos 1994.

(14a.2) Fuente: Caga, Sistema Simplificado de Cuentas departamentales de Colombia: 1975-2000. 2004.

(14b) Fuente: Caga, Sistema Simplificado de Cuentas departamentales de Colombia: 1975-2000. 2004.

(14b.l al 14b.13) Fuente: Caga, Sistema Simplificado de Cuentas departamentales de Colombia: 1975-2000. 2004.

(15) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadlsticas, Dane.

(16 -17) Fuente: El periodo 1967-1979, Anuarios de Comercio Exterior Dane. El periodo 1980-2004, Dian. Cálculos SHD-DEE.

(18 - 19) Fuente: El periodo 1956 - 1992, Anuarios de Comercio Exterior Dane. El periodo 1993-1998, Dapd.

(20 - 23) Fuente: El periodo 1950-1993, Secretaria de Hacienda Distrital, Informes Rscales y Rnancieros, Oficina de Estudios Económicos, Fiscales y
Estadlsticos. El periodo 1994-2004, Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de Presupuesto, Unidad de Consolidación.

**NOTA 2: El 98% corresponde a transferencias de la Nación y el resto a otro tipo de transferencias.

(24 al 26) Fuente: El periodo 1950-1993, Dane, Anuario estadlstico de Bogotá D.E (para este periodo en los gastos de funcionamiento se incluyen
Transferencias); Secretaria de Hacienda Distrital, Informes Fiscales financieros y de presupuesto. El periodo 1994-2004 Secrelaráia de Hacienda Distrital,
Dirección de presupuesto, Unidad de Consolidación.

(27) Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de Crédito Público. Cálculos: Dirección de Estudios Económicos. En 1999 se incluye préstamo
del Ministerio de Hacienda por concepto de Fondo de Crédito Educativo, por valor de 68.362,33 (miles $), los cuales fueron condonados en 2000. En
2001 se incluye préstamo del Ministerio de Hacienda por corfcepto, de Fondo de Crédito Educativo, por valor de 130.1n (miles $), los cuales fueron
condonados en 2002.
(28) Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de Crédito Público.

(29) Fuente: El periodo 1980-1984, Contralorla de Bogotá. El periodo 1985-2003, Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de CrédHo Público. Cálcu-
los: Dirección de Estudios Económicos. En 1999 se incluye préstamo del Ministerio de Hacienda por concepto de Fondo de Crédito Educativo, por valor
de 68.362,33 (miles $), los cuales fueron condonados en 2000. En 2001 se incluye préstamo del Ministerio de Hacienda por concepto de Fondo de
Crédito Educativo, por valor de 130.1Tl (miles $), los cuales fueron condonados en 2002.

(30 al 32) Fuente: El periodo 1950-1998 Dapd, CD Santa Fe de Bogotá D.C, Estadlsticas históricas 1950-1999. El periodo 1999-2003, Contralorla de
Bogotá, Informes sobre el estado de las finanzas públicas en Bogotá, D.C.

n.d.: No disponible.
p: Preliminar.
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