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Gracias al esfuerzo compartido entre el Banco 
de la República y el DANE, con el apoyo y la 
decidida participación de entidades como la 
Cámara de Comercio de Pereira, la DIAN y el 
Comité Departamental de Cafeteros de 
Risaralda, investigadores y demás usuarios 
han venido contando semestralmente con un 
compendio de indicadores básicos, 
comparables con el resto de regiones del país. 
Para la presente entrega el Comité Directivo 
Nacional del ICER, decidió realizar algunos 
cambios metodológicos al documento, con el fin 
de ofrecer una mayor variedad de cuadros y 
gráficos, así como una síntesis del 
comportamiento de las principales variables 
económicas del Departamento. 
 
Dentro de los aspectos más relevantes de la 
actividad económica risaraldense durante el 
año 2006, se encuentra la evolución 
evidenciada por el sector de la construcción al 
registrar 731.756 m2 y un crecimiento anual de 
67,1%. A lo anterior se sumó el resultado de la 
inversión neta, jalonada por la reforma de 
sociedades al totalizar $34.731 millones. De 
igual manera, el movimiento del sistema 
financiero  mostró en las cuentas pasivas 
avance en sus principales componentes, de la 
misma forma las colocaciones se expandieron 
notablemente, debido en un alto porcentaje a 
los créditos comerciales y de consumo. 
Finalmente se debe mencionar el recaudo de 
impuestos que observó un incremento del 
25,9%. Comportamiento positivo aunque más 
moderado presentó el pronóstico de cosecha 
cafetera,  6,5% superior al año 2005. 
 
Contrario a esto, la inflación medida a través 
del IPC, mostró en la capital risaraldense un 
aumento de 1,14 puntos porcentuales al 
ubicarse en 5,60% en 2006. Por su parte, el 
desempleo disminuyó respecto al año anterior 
en el conjunto urbano Pereira – Dosquebradas 
y La Virginia, sin embargo continúa observando 
una tasa superior a la registrada por las trece 
áreas metropolitanas. En cuanto al desempeño 
de las exportaciones no tradicionales cayeron  
4,6% al reportar US$142 millones FOB.  
 
 
COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 
 
 

ANDI: Asociación Nacional de Industriales 

@ c.p.s.: Arroba de café pergamino seco 

CONFIS: Consejo Superior de Política Fiscal 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

ECH: Encuesta Continua de Hogares  

FENALCO: Federación Nacional de Comerciantes 

FMI: Fondo Monetario Internacional 

IVA: Impuesto al Valor Agregado 

PIB: Producto Interno Bruto 

TES: Títulos de Tesorería 

 

Kw/h: Kilovatios Hora 

m2: Metros cuadrados 

m3: Metros cúbicos 

mm: Miles de millones 

p: Cifras provisionales 

-  Sin movimiento   

-- No es aplicable o no se investiga 

(-) No existen datos 

(--) No comparable 

--- Variación muy alta 

(…) Cifra aún no disponible 

0 Cantidad inferior a la mitad de la unidad adoptada 
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1.   ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 
 
1.1  ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Según el DANE, el crecimiento real de la economía colombiana en el 2006 
fue de 6.83%, el registro más alto desde 1978 y alcanza el pico más alto de 
la fase expansiva iniciada en 2003.  Dicha expansión se ha caracterizado 
por altos niveles de confianza de inversionistas y consumidores, por 
aumentos en la productividad y la capacidad de oferta, así como un 
poderoso efecto del canal de crédito en la demanda interna y el 
fortalecimiento de la economía mundial con el impacto positivo sobre la 
demanda externa. 
 
El crecimiento económico se sustentó en la dinámica de la demanda que 
registró un incremento del 9.81% y que fue impulsada principalmente por la 
formación bruta de capital con crecimiento real del 26.93%. El consumo 
exhibió un excelente dinamismo respecto de años anteriores y creció el 
5.53%.  La variación de las exportaciones fue de 7.80%.  Por el lado de la 
oferta, el PIB con cultivos ilícitos aumentó el 6.83%, en tanto que las 
importaciones tuvieron un incremento del 20.76%.  Según las ramas de 
actividad económica, las mayores contribuciones al crecimiento del PIB se 
observaron en la industria manufactura, 1.60 puntos, comercio, servicios de 
reparación, restaurantes y hoteles, 1.28 puntos y construcción 0.82%.  Este 
sector registró la tasa de crecimiento más alta con una variación interanual 
del 14.64%. 
 
1.2  INFLACIÓN Y EMPLEO 
 
La inflación en 2006 fue del 4.48% y por tercer año consecutivo se sitúa 
dentro del rango meta establecido por la Junta Directiva del Banco de la 
República.  Es la cuarta vez que la J.D.B.R. da cumplimiento a la meta 
desde que en 1991 asumió como autoridad monetaria. En 1999, la inflación 
fue menor que la meta pero el logro fue minimizado por la fuerte caída de la 
demanda final. La baja inflación en 2006 se explica fundamentalmente por 
el menor crecimiento en los precios de los bienes transables (que se asocia a 
la revaluación) y el de los alimentos perecederos. Igualmente se explica  por 
la caída de las expectativas de los agentes, resultado de una mayor 
credibilidad de los agentes en la política monetaria. 
 
Coherente con el objetivo de suavizar el ciclo económico para hacer 
sostenible el crecimiento económico, a partir de mayo de 2006 la autoridad 
monetaria redefine su política monetaria al pasar de una estrategia 
acomodaticia que se aplicó desde el último trimestre de 1999, a una de 
normalización pausada. En los últimos siete meses se aumentó la tasa 
mínima de expansión en seis veces, cada una en 25 puntos básicos, para 
terminar el año en 7.5%. 
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Respecto del mercado laboral, la evolución de sus indicadores no estuvo 
acorde al buen desempeño de la economía.  La tasa de desempleo para el 
total nacional, en 2006, se ubicó en 12% frente al 11.7% de 2005.  El mayor 
desempleo representó un aumento interanual en la cantidad de 
desocupados de 43.000. 
 
1.3 SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACIÓN 
FISCAL 
 
Los aspectos más relevantes de la evolución del sector externo en Colombia 
durante 2006 son los siguientes: 
 
• La cuenta corriente arrojó un saldo deficitario como consecuencia de un 

menor superávit comercial respecto de 2005 y mayores egresos netos  de 
divisas por servicios factoriales. Las exportaciones crecieron pero a un 
menor ritmo, 15.1%, totalizando las ventas externas US$24.391 
millones, lo cual significó una desaceleración respecto de 2004 y 2005, 
cuando las variaciones fueron de 27.9% y 26.2%.  Con excepción del 
café, todos los rubros de las exportaciones tradicionales presentaron 
aumento. Las ventas de petróleo aumentaron el 13.8%, las de carbón 
12.1% y las de ferroníquel, 50.1%. Las exportaciones no tradicionales 
crecieron el 16.2%, mientras las importaciones totales aumentaron en 
23.4% manteniendo el promedio de crecimiento de los dos últimos años.  

 
• El flujo de remesas continúa siendo alto y en 2006, representó el 3.7% 

del PIB. El promedio de los ingresos de remesas en los últimos tres años 
fue de US$3.457 millones, gran soporte para el consumo de hogares. 

 
• Siguen aumentando los flujos de capital.  Las entradas netas derivadas 

de operaciones de inversión extranjera y el crédito externo ascendieron a 
US$2.667 millones. 

 
Respecto del mercado cambiario, en 2006 se mantuvieron los 
fundamentales económicos relacionados con el proceso de apreciación del 
peso durante los últimos 45 meses, la tasa de cambio se apreció 
nominalmente en 2% y en promedio el 8%. La economía mundial sigue 
mostrando un buen dinamismo y los excesos de liquidez internacional se 
conducen a portafolios de economías emergentes.  Es preciso señalar que 
durante el segundo trimestre de 2006 se exhibió alta volatilidad en los 
mercados financieros internacionales, produciendo una corrección en los 
precios de activos financieros en Colombia y generando pérdidas por 
valoración.   
 
En cuanto a la situación fiscal, según el CONFIS, el sector público 
consolidado arrojó un déficit que equivale al 0.9% del PIB.  Este porcentaje 
es inferior a la meta para el cierre de 2006 que era de 1.5%.  El Balance 
Fiscal consolidado es resultado de un déficit de $13.0 billones del Gobierno 
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Nacional Central, un superávit de $9.9 billones del sector público 
descentralizado y de balances positivos en el Banco de la República y 
FOGAFIN por $1.44 billones y $772 mil millones, respectivamente. 
 
El plan financiero para 2007 establece una meta del 1.3% de déficit fiscal 
del sector público consolidado. 
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1.4 INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES 
 
Tabla 1.4.1 
Colombia. Indicadores Económicos 
Años 2005 - 2006 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,03 4,83 5,02 4,85 4,11 3,94 4,58 4,48
  IPC (Variación % corrida) 2,64 3,93 4,42 4,85 1,92 3,02 4,15 4,48
  IPP (Variación % anual) 4,94 2,73 2,20 2,06 1,45 4,78 5,97 5,54
  IPP (Variación % corrida) 2,48 2,54 2,01 2,06 1,86 5,27 5,91 5,54

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7,47 7,22 6,98 6,39 6,04 6,00 6,43 6,62
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15,06 14,80 14,80 13,59 13,49 12,46 12,76 12,82

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 4,50 5,35 5,72 5,26 5,41 5,74 6,40 6,80
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % 2,52 5,17 4,90 3,89 7,24 6,72 9,20 10,87
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real % 2,23 5,10 4,84 3,94 8,00 7,23 9,44 11,06
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real % 0,92 1,16 0,85 1,04 2,84 2,87 3,30 3,33
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,93 1,18 0,87 1,06 2,82 2,85 3,28 3,32
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 53,1 53,8 54,8 56,5 54,1 54,8 53,0 52,7
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 15,4 13,8 13,4 11,7 13,7 12,44 12,5 11,9

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 15,28 19,23 16,52 18,40 18,14 16,39 31,36 18,54
  M3 (Variación % anual) 17,09 16,46 17,41 15,92 12,64 16,76 16,64 16,83
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 11,74 13,44 12,02 13,88 15,63 23,61 35,03 36,72
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 68,64 31,01 27,23 36,94 33,95 40,21 -19,88 -19,50

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 4.784,0 5.563,6 6.918,8 9.513,3 11.094,6 7.662,0 9.251,0 11.161,1

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -522,0 -218,3 -839,1 -310,6 -650,9 -623,9 -735,6 -899,0
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,8 -0,7 -2,6 -1,0 -2,0 -1,9 -2,2 -2,5
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) -269,8 1.180,2 1.978,3 342,7 730,0 -285,1 959,2 1.273,0
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ -0,9 3,9 6,2 1,1 2,2 -0,9 2,8 3,5
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5.316 6.334 6.257 6.485 6.364 7.030 7.414 7.754
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 32,5 35,3 19,2 17,1 19,7 11,0 18,5 19,6
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5.351 6.265 6.599 6.686 6.570 7.345 7.954 8.439
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 24,3 31,4 31,0 17,2 22,8 17,2 20,5 26,3
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.353,7 2.331,8 2.294,5 2.278,9 2.262,4 2.542,2 2.398,9 2.261,3
    Devaluación nominal (%anual) -11,26 -13,62 -11,77 -4,42 -3,64 12,92 4,57 -1,99
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 117,9 117,1 119,6 118,9 117,3 130,9 123,8 118,8
    Devaluación real (% anual) -8,3 -10,3 -4,3 -3,1 -0,5 11,8 3,5 -0,1

Finanzas Públicas   5/ (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr)
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,3 18,4 16,6 14,3 17,2 19,0 20,1 15,0
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,8 20,2 20,4 24,0 20,1 20,4 21,4 24,0
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -4,4 -1,8 -3,8 -9,6 -2,9 -1,4 -1,3 -9,1
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 36,2 32,7 35,3 36,6 38,8 36,1 n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,7 33,4 35,8 38,1 33,3 34,8 34,4 n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 2,8 -3,1 -2,9 3,3 4,0 1,7 n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 44,2 43,9 44,4 46,5 42,8 44,7 44,1 44,9

Fuente:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.
(pr)  Preliminar.
(p)  Provisional.
1/  Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario
2/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.
3/  En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocu
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones e
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados
el Banco de la República.
4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

2005 2006
Indicadores Económicos 
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2.   INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES  
 
Al analizar la economía regional cabe resaltar el desempeño de los dos 
indicadores macro con mayor poder de afectación sobre el entorno 
sociodemográfico, estos son la inflación y el desempleo. Concretamente para 
el caso de Pereira durante el periodo comprendido entre los años 2000 al 
2005, la tendencia al descenso del IPC marcó el comportamiento de este 
indicador, sin embargo, pese a que durante el primer semestre del 2006 la 
ciudad registró la variación más baja de los últimos 17 años (3,37%), al 
finalizar el 2006 exhibió un indicador de 5,60% generándose así una 
diferencia de 1,12 puntos porcentuales frente al total nacional (4,48%) y de 
1,14  puntos frente al indicador de este municipio en el 2005 (4,46%). 
 
Los grupos de transporte y comunicaciones (7,67%), alimentos (6,49%) y 
salud (5,82%) mostraron un porcentaje por encima del promedio, el grupo 
educación (4,09%) fue el único que mantuvo su descenso con una diferencia 
de –1,12 puntos porcentuales frente al año anterior (5,21%). 
 
El grupo más afectado por niveles de ingreso fue el de ingresos bajos 
(6,08%), seguido por medios (5,57%), a diferencia del total nacional en el 
cual fue éste último el que presentó un mayor índice (4,65%). 
 
En el 2006 Pereira presentó uno de los indicadores más altos del país 
(5,60%) ocupando el tercer lugar junto con Neiva y siendo superadas 
únicamente por Cúcuta (6,63%) y Barranquilla (5,99%). 
 
La tasa de desempleo de Pereira, Dos Quebradas y la Virginia ocupó la 
quinta posición dentro de las Trece Áreas Metropolitanas que son objeto de 
medición del mercado laboral nacional con 14,4%, continuando su descenso 
con una diferencia de 1,6 puntos porcentuales frente a la tasa del 2005. 
 
La tasa global de participación que actúa como medidor de la oferta de 
mano de obra sigue su descenso (58,9%) presentando para el 2006 una 
diferencia de 3,1 puntos porcentuales frente al 2005 (62,0%) y ubicándose 
por debajo de la TGP nacional (61,2%). También se registra una baja en la 
tasa de ocupación pasando de 52,1% en el 2005 a 50,4% en el 2006, 
generándose así, una diferencia de 1.7 puntos porcentuales. 
 
El subempleo subjetivo cayó de 35,8% en 2005 a 26,7% en el 2006 siendo el 
empleo inadecuado por ingresos la categoría con mayor porcentaje para 
ambos años 30,0% y 23,1% respectivamente. Por su parte la población 
inactiva al igual que en casi todas la Áreas Metropolitanas sigue en aumento 
al pasar de 195 mil a 217 mil personas, de las cuales 103 mil se dedicaban 
a oficios del hogar, 75 mil estudiaban y 39 mil se dedicaban a otra actividad 
(rentista, pensionado o jubilado), eran incapacitados permanentes, no les 
llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. 
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En lo pertinente al sector de la construcción, se presentó para el 2006 un 
aumento del 67,1% en el área licenciada a construir, pasando de 437.857 
m2, correspondiéndole al área destinada para vivienda un incremento del 
50,6%. 
 
Pereira registró un incremento del 3,63% en el 2005 al 6,89% en el 2006 en 
la variación acumulada del ICCV, exhibiendo un comportamiento similar al 
del total nacional que pasó del 2,69% en el 2005 al 6,64% en el 2006. Se 
destacó el aumento en el grupo de materiales con una variación en el 2005 
de 1,80% y de 8,02% en el 2006, entre tanto que disminuyó la mano de obra 
del 7,02% al 4,71% situación que pudo suscitarse por la baja en la tasa de 
ocupación. 
 
Los créditos para vivienda usada entregados por el sector financiero del 
Departamento de Risaralda alcanzaron un incremento de 107,92% con 
relación al año anterior y del 98,74% para la ciudad de Pereira; los créditos 
para vivienda nueva también aumentaron significativamente en un 60,99% 
y 59,58% respectivamente. Este aumento en el 2006 posiblemente fue 
ocasionado por la disminución en las tasas de interés. 
 
Las exportaciones no tradicionales de Risaralda durante el 2006 (US$ 142 
millones) cayeron con una variación de –4,6% frente al 2005 (US$148,8 
millones) destacándose el sector industrial con una contribución a dicha 
variación de –4,4 puntos porcentuales;  a su vez la agrupación fabricación 
de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles fue la que más peso tuvo 
dentro de este sector con una variación de –43,4% con respecto al 2005 y 
una contribución puntual a la variación total de –14,1 puntos porcentuales. 
 
Venezuela pasó de ser el segundo comprador a ocupar la primera posición; 
las exportaciones del Departamento a este país subieron de US$23 millones 
en el 2005 a US$41,3 millones en el 2006 registrando así una variación del 
79,7% y una contribución puntual a la variación total de 12,3 puntos 
porcentuales. Por su parte Estados Unidos descendió a la segunda posición 
como país de destino de estas exportaciones, presentando una caída de –
32,3% y una contribución de –10,9 puntos porcentuales. De –7,7 puntos 
porcentuales fue la contribución a la variación de los países que se 
encuentran fuera de los diez primeros lugares como compradores; países 
como Emiratos Árabes y Cuba pasaron a integrar este grupo en el 2006 con 
variaciones de –99,9% y –62,7% respectivamente, después de haber estado 
situados en el 5º y 7º puesto en el año 2005. 
 
A diferencia de las no tradicionales, las exportaciones de café verde 
mostraron un incremento de 7,6% ubicándose en la primera posición como 
país de destino Estados Unidos con US$110,6 millones en el 2005 y 
US$116,8 millones en el 2006, contribuyendo así en 2,9 puntos 
porcentuales a la variación total, seguido por Alemania que registró un 
incremento del 22,5% en sus compras en el 2006 con referencia al año 
2005. 



RISARALDA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 14

Se destacan Suecia y Países Bajos, naciones con las cuales se 
incrementaron las ventas en 101,6% y 111,1% respectivamente. 
 
Por su parte las importaciones ascendieron de US$165,4 millones en el 
2005 a US$210,3 millones en el 2006, presentándose así, una significativa 
variación de 27,2%; siendo la fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte del sector industrial con 12,5 puntos porcentuales el grupo que 
más contribuyó a dicha variación. Por el contrario el grupo de fabricación de 
productos textiles fue el que más restó a la variación total con –4,9 puntos 
porcentuales. 
 
Por países de destino fue China el mayor proveedor (US$32,6 millones en 
2005 y 47,2 millones en 2006) con una variación de 44,6% siendo además el 
que más contribuyó al incremento total (27,2%) con 8,8 puntos 
porcentuales. El segundo proveedor es Estados Unidos  el cual descendió de 
US$29,1 en 2005 a US$28,3 en 2006, registrando una variación negativa de 
–2,6 y una contribución de –0,5 puntos porcentuales. Un importante 
ascenso tuvo Tailandia, pasando de US$16,6 millones a US$27,4 millones lo 
que significa una variación del 65,4% y una contribución de 6,5 puntos 
porcentuales. 
 
Según el movimiento del comercio exterior en el Departamento de Risaralda, 
la balanza comercial sigue siendo favorable con US$175,5 millones, sin 
embargo, no se puede pasar por alto el significativo descenso frente a la 
balanza del 2005 (US$209 millones) lo que representa una variación del –
16%. Sigue siendo Estados Unidos el país que más contribuye positivamente 
sobre la balanza del Departamento. 
 
El sacrificio de ganado porcino de Risaralda presentó un incremento de 
43,9% en el número de cabezas pasando de 22.069 en 2005 a 31.753 en el 
2006. Contrariamente el ganado vacuno mostró una disminución de –5,0%. 
 
De acuerdo con los datos suministrados por la Cámara de Comercio de 
Pereira durante el año 2006, la inversión neta presentó un resultado 
positivo al sumar $62.913 millones, 19,2% mayor a la registrada durante el 
año precedente. Lo anterior se sustentó en la reforma de 125 sociedades por 
$34.731 millones valor superior en 39,0% al manifestado en 2005, 
destacándose las actividades de construcción y comercio, que en conjunto 
contabilizaron $19.842 millones; de igual manera, hizo parte de esta 
conducta positiva, la menor liquidación y disolución de sociedades, que 
frente al año precedente disminuyó el 50,5% que en términos absolutos 
representó $7.488 millones, circunstancia derivada del buen 
comportamiento económico observado en lo corrido de 2006. A pesar de que 
el número de sociedades constituidas en el periodo de análisis fue superior 
al reportado el año anterior, el monto por $35.535 millones no superó la 
cifra de 2005. 
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Por su parte, el saldo de las captaciones registradas por las entidades 
financieras del Departamento al cierre del año 2006 alcanzó $1.222 mil 
millones, cifra 18,4% superior a la observada en similar corte de 2005. Por 
cuentas, se destacaron los depósitos de ahorro, al crecer a una tasa 
anualizada del 19,1%, con una participación del 49,8% en el consolidado 
general; le sigue en importancia los depósitos en cuenta corriente bancaria 
que aumentaron 29,3%; mientras que los CDT´s lo hicieron en 10,8% con 
una ponderación del 28,3%. Cabe señalar, que más del 80% de las 
captaciones del sistema financiero en Risaralda, al cierre de diciembre de 
2006, se llevaron a cabo a través de los bancos comerciales de la ciudad de 
Pereira. 
 
La cartera del sistema financiero (vigente y vencida) reportada en el 
departamento de Risaralda a diciembre de 2006, valoró $1.401 mil millones, 
cifra que frente a igual periodo de 2005 generó una expansión del 36,4%, es 
decir, se presentó una variación absoluta de $374 mil millones, producto del 
excelente desempeño que reflejaron cada una de las modalidades, 
sobresaliendo los créditos y leasing comerciales que aportaron $783 mil 
millones con un aumento del 32,0%, frente a diciembre del año anterior; 
asimismo, los créditos de consumo con $452 mil millones, observaron un 
notable aumento anual del 52,7%; por último, la cartera hipotecaria lo hizo 
con el 19,2%, efecto de la importante actividad edificadora que se viene 
presentando en la capital risaraldense. 
 
En lo que respecta a la situación fiscal del gobierno central departamental 
de Risaralda, los ingresos corrientes totalizaron $190.269 millones con un 
crecimiento del 11,8%. Dentro de sus componentes se destacaron los 
ingresos no tributarios, que registraron un aumento anual del 84,7% y los 
recaudos impositivos, en especial el renglón de registro y anotación que 
mostró una evolución apreciable, 34,3%, al pasar de $7.566 millones en 
2005 a $10.161 millones en 2006, como respuesta al movimiento 
constructor que se viene desarrollando desde el año anterior en el Área 
Metropolitana de Pereira. Las transferencias recibidas sumaron $99.388 
millones que representaron un crecimiento en el periodo del 9,4%, 
convirtiéndose nuevamente en la fuente más importante de financiamiento 
del Gobierno Central Departamental del Risaralda. 
 
Por su parte, los gastos corrientes de la administración Central de Risaralda 
registraron un aumento del 5,0%, al pasar de $184.641 millones en 2005 a 
$193.824 millones en 2006. El rubro que más incidió en este moderado 
comportamiento fue el de remuneración al trabajo, cuyo valor prácticamente 
fue igual al del año precedente. Por el lado de los gastos de inversión, se 
observó una variación importante del 21,9%, frente a lo ejecutado en 2005, 
al totalizar $20.637 millones, gracias a la ejecución de programas de 
mantenimiento de vías y promoción turística del Departamento. 
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De otro lado, la deuda de las entidades del sector público no financiero en el 
departamento de Risaralda con corte a 31 de diciembre de 2006, presentó 
un saldo de $88.912 millones y un crecimiento del 22,3% respecto a igual 
lapso del año precedente. Tal comportamiento estuvo propiciado por los 
incrementos señalados en el Gobierno Central Departamental, 213,3%, y el 
resto de municipios del Departamento, 64,2%, dineros que fueron 
destinados en su mayoría a la realización de obras de infraestructura 
urbana y apoyo a la educación, recreación y deporte, entre otros. Para el 
caso del Gobierno Central Departamental, los compromisos totalizaron 
$14.766 millones, mientras que el grupo de municipios reportó $12.062 
millones registrando la administración de Dosquebradas un incremento del 
63,2% en su saldo, debido a la adecuación vial de la ciudad para la 
movilidad del sistema de transporte masivo. Similar situación presentó el 
Gobierno Central Municipal de Pereira, al pasar de $25.422 millones en 
2005 a $28.626 millones en 2006, cuantía dirigida a infraestructura vial y al 
apoyo a programas como gratuidad en la educación, recreación y deportes.   
 
Por su parte, el recaudo de impuestos nacionales en Risaralda realizado por 
la DIAN durante el año 2006 sumó $447.082 millones, señalando un 
crecimiento del 25,9% frente a los resultados del año inmediatamente 
anterior, gracias a la dinámica mostrada por cada uno de los componentes. 
Lideró este proceso la retefuente, $166.380 millones, con un avance 
anualizado del 22,1%; le siguieron en orden de importancia el IVA, $147.379 
millones, gracias a la evolución presentada por la demanda interna, 
especialmente en la ciudad de Pereira,  y el impuesto a la renta con una 
expansión del 48,3%. Cabe señalar la dinámica que ha ido observando el 
impuesto de aduana, el cual aumentó 15,6% al valorar $49.926 millones, 
expansión que dio muestras del considerable flujo de mercancías que 
ingresaron al Departamento durante el período de análisis, destinadas 
mayoritariamente al consumo final. 
 
En cuanto al pronóstico de la cosecha cafetera en el departamento de 
Risaralda, 5.5 millones de arrobas de café pergamino seco -@ c.p.s.- observó 
un mejor desempeño al incrementarse en 6,5% respecto a la cifra del 
periodo anterior, resultado que se dio por la buena floración que registraron 
los cultivos. Por su parte, las compras del sistema cooperativo realizadas en 
los diferentes municipios del Departamento se mantuvieron bajo esta misma 
línea al consolidar 1.4 millones de @ c.p.s., señalando un avance del 9,0% 
respecto a las negociaciones de 2005; cabe anotar que estos organismos 
participaron con el 25,6% del pronóstico de la cosecha cafetera en el lapso 
analizado. 
 
Como las anteriores variables, el consumo de energía eléctrica y de otras 
fuentes alternativas, se convierten en indicadores importantes del panorama 
económico regional. En este sentido el uso de gas natural en la ciudad de 
Pereira alcanzó 14.5 millones de metros cúbicos -m3-, señalando un 
crecimiento del 15,6%, importante avance donde intervinieron en forma 
positiva los consumos de los segmentos comercial, 28,8%, residencial, 
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18,1% e industrial, 6,4%; la evolución del último caso estuvo soportada en 
la preferencia de muchas empresas locales por esta fuente de energía, 
mientras que los ascensos evidenciados en los sectores residencial y 
comercial se lograron con la expansión de nuevas redes realizada por la 
empresa Gas de Risaralda S.A. 
 
Respecto al consumo de energía eléctrica, según datos suministrados por la 
Empresa de Energía de Pereira, en lo corrido de 2006 se registró una 
facturación en la capital risaraldense de 357.2 millones de kilovatios/hora      
-kw/h-, consumo que representó un incremento del 6,7% frente al año 
anterior. Excepto el uso industrial, cuya utilización cayó 0,4%, los sectores 
comercial y residencial reportaron avances del 2,2% y 10,2%, 
respectivamente; es de anotar que el consumo residencial, 223.8 millones de 
kw/h sustentó el 62,7% del consolidado. 
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2.2 PRECIOS  
 
2.2.1  Índice de precios al consumidor 
 
Cuadro 2.2.1.1 
Variación del IPC, según ciudades 
Años 2000 - 2006  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nacional 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 -0,37

Barranquilla 8,12 9,24 7,18 6,90 5,30 4,96 5,99 1,03

Bogotá 8,87 7,11 6,93 5,98 5,38 4,84 4,13 -0,71

Bucaramanga 9,59 8,37 7,57 6,44 6,62 5,55 5,54 -0,01

Cali 8,08 8,25 7,74 7,15 5,34 4,59 4,34 -0,25

Cartagena 8,60 9,17 7,45 7,23 6,51 4,54 5,51 0,97

Cúcuta 10,53 10,48 5,60 5,50 4,61 4,93 6,63 1,70

Manizales 8,27 7,23 6,37 5,89 5,10 4,82 4,83 0,01

Medellín 8,65 7,10 6,11 7,66 5,64 4,77 3,75 -1,02

Montería 9,77 10,08 7,30 7,35 6,58 5,70 4,29 -1,41

Neiva 8,47 9,47 7,11 6,00 5,01 4,67 5,60 0,93

Pasto 10,54 8,15 8,80 4,85 5,85 5,44 4,24 -1,20

Pereira 8,92 6,97 6,68 6,71 5,53 4,46 5,60 1,14

Villavicencio 7,76 8,10 7,61 6,96 5,62 6,34 4,69 -1,65

Ciudades
Diferencia en 

puntos 
porcentuales

Año corrido

 
Fuente: DANE. 
 
Gráfico 2.2.1.1 
Nacional - Pereira. Variación acumulada del IPC 
Años 2000 - 2006  
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Fuente: DANE. 
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Cuadro 2.2.1.2 
Nacional - Pereira. Variación acumulada del IPC, según grupos de gasto 
Años 2000 - 2006  

Grupos de gasto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Diferencia en 

puntos 
porcentuales

Total Grupos 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 -0,37

Alimentos 7,41 10,55 10,92 5,32 5,43 6,56 5,68 -0,88

Vivienda 4,90 4,25 4,07 6,26 4,90 4,12 4,17 0,05

Vestuario 3,58 2,62 0,68 1,48 1,40 0,59 0,30 -0,29

Salud 10,30 10,85 9,23 8,62 6,99 5,11 5,28 0,17

Educación 9,45 10,19 6,47 4,83 5,69 5,15 4,70 -0,45

Cultura, diversión y esparcimiento 11,73 7,12 5,26 5,22 4,29 2,53 0,46 -2,07

Transporte y comunicaciones 16,24 8,87 5,92 11,66 8,06 5,60 4,39 -1,21

Gastos varios 15,22 7,58 8,99 5,78 4,87 2,96 4,75 1,79

Total Grupos 8,92 6,97 6,68 6,71 5,53 4,46 5,60 1,14

Alimentos 8,87 11,09 10,08 6,63 5,87 5,76 6,49 0,73

Vivienda 5,90 2,32 4,29 6,13 4,48 4,06 5,11 1,05

Vestuario 4,02 2,74 1,65 1,63 1,47 0,21 0,62 0,41

Salud 9,09 10,52 6,29 8,11 5,49 4,91 5,82 0,91

Educación 11,27 10,69 6,49 4,85 6,11 5,21 4,09 -1,12

Cultura, diversión y esparcimiento 3,50 5,26 4,58 2,78 4,65 1,17 2,99 1,82

Transporte y comunicaciones 16,20 8,17 7,20 11,01 8,13 6,21 7,67 1,46

Gastos varios 12,96 8,24 7,85 7,06 5,78 2,74 5,41 2,67

Nacional

Pereira

 
Fuente: DANE. 
 
Cuadro 2.2.1.3 
Nacional - Pereira. Variación acumulada del IPC,  
según niveles de ingreso 
Años 2000 – 2006 
 

 
Altos Medios Bajos

2000 8,75 9,13 8,70 8,58

2001 7,65 6,33 7,64 8,96

2002 6,99 5,76 6,95 8,18

2003 6,49 7,02 6,49 6,03

2004 5,50 5,18 5,65 5,44

2005 4,85 4,30 4,91 5,21

2006 4,48 4,38 4,65 4,17

2000 8,92 8,82 8,64 9,73

2001 6,97 6,43 6,63 8,37

2002 6,68 5,92 6,96 6,77

2003 6,71 6,35 6,73 7,04

2004 5,53 5,44 5,81 4,94

2005 4,46 3,55 4,30 5,76

2006 5,60 5,19 5,57 6,08

Fuente: DANE.

Periodo Total
Ingresos

Pereira

Nacional
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Cuadro 2.2.1.4 
Nacional - Pereira. Variación acumulada del IPC, según grupos  
de gasto por niveles de ingreso 
Años 2005 - 2006 

Altos Medios Bajos

Total 4,46 3,55 4,30 5,76

Alimentos 5,76 4,08 5,33 7,25

Vivienda 4,06 2,43 3,93 5,38

Vestuario 0,21 1,64 -0,05 -0,15

Salud 4,91 6,43 4,43 4,35

Educación 5,21 6,28 5,20 3,61

Cultura, diversión y esparcimiento 1,17 2,51 0,64 0,26

Transporte y comunicaciones 6,21 3,03 7,17 10,64

Gastos varios 2,74 4,72 2,16 -0,24

Total 5,60 5,19 5,57 6,08

Alimentos 6,49 6,96 6,53 6,23

Vivienda 5,11 3,57 5,31 5,65

Vestuario 0,62 1,35 0,53 0,33

Salud 5,82 9,43 5,08 3,12

Educación 4,09 5,89 3,99 1,62

Cultura, diversión y esparcimiento 2,99 4,32 2,11 3,65

Transporte y comunicaciones 7,67 4,86 8,03 12,79

Gastos varios 5,41 5,84 5,36 4,40

2005

2006

Grupos de gasto Total
Ingresos

 
Fuente: DANE. 
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2.3  EMPLEO 
 
Cuadro 2.3.1 
Pereira - Dosquebradas - La Virginia. Indicadores laborales 
Promedio enero - diciembre años 2001 - 2006 

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006

% Población en edad de trabajar 77,3 77,6 78,0 78,3 78,7 79,3

Tasa global de participación 65,1 63,3 63,5 62,0 62,0 58,9

Tasa de ocupación 53,0 52,1 52,0 51,4 52,1 50,4

Tasa de desempleo 18,6 17,8 18,1 17,1 16,0 14,4

T.D. Abierto 17,3 16,3 16,8 15,6 14,7 13,5

T.D. Oculto 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 0,9

Tasa de subempleo subjetivo 33,8 36,7 35,1 33,0 35,8 26,7

   Insuficiencia de horas 16,2 17,2 14,3 13,8 13,2 8,3

   Empleo inadecuado por competencias 2,3 2,5 2,4 2,5 3,0 5,5

   Empleo inadecuado por ingresos 25,5 29,0 28,3 26,3 30,0 23,1

Población total (miles) 600 613 626 640 653 666

Población en edad de trabajar (miles) 463 476 488 501 514 528

Población económicamente activa (miles) 302 301 310 311 319 311

Ocupados (miles) 246 248 254 258 268 266

Desocupados (miles) 56 53 56 53 51 45

   Abiertos (miles) 52 49 52 48 47 42

   Ocultos (miles) 4 4 4 5 4 3

Inactivos (miles) 162 175 178 190 195 217

Subempleados subjetivos (miles) 102 111 109 102 114 83

   Insuficiencia de horas 49 52 44 43 42 26

   Empleo inadecuado por competencias 7 8 8 8 9 17

   Empleo inadecuado por ingresos 77 87 88 82 96 72

Subempleados objetivos (miles) 43 44 43 39 41 34

   Insuficiencia de horas 22 22 18 17 17 13

   Empleo inadecuado por competencias 3 4 4 4 4 7

   Empleo inadecuado por ingresos 33 35 36 33 35 29

 
Fuente: DANE – Encuesta Continua de Hogares. 

 
Gráfico 2.3.1 
Pereira - Dosquebradas - La Virginia y trece áreas metropolitanas. Tasa 
de desempleo 
Promedio enero - diciembre años 2001 - 2006  
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Fuente: DANE. 
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Cuadro 2.3.2 
Pereira - Dosquebradas - La Virginia. Ocupados según rama de actividad 
Promedio enero - diciembre años 2002 – 2006 
 

 Concepto 2002 2003 2004 2005 2006

Total Ocupados (miles) 248 254 258 268 266

  
Industria manufacturera 50 53 52 53 48
Construcción 15 16 15 17 20
Comercio, restaurantes y hoteles 81 82 82 85 87
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 17 18 20 22 22
Intermediación financiera 4 4 5 4 4
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 17 16 17 17 18
Servicios comunales, sociales y personales 55 56 57 59 58
Otras ramas 1 9 9 9 11 10
No informa 0 0 0 0 0

 
Fuente: DANE. 
1 Agricultura, pesca y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y 
agua.  
 
 
Gráfico 2.3.2 
Pereira - Dosquebradas - La Virginia. Distribución de ocupados según 
posición ocupacional 
Promedio enero - diciembre año 2006 

 

Empleado 
doméstico 
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9,4%

Empleado 
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Fuente: DANE. 
* Incluye patrón o empleador; trabajador familiar sin remuneración; jornalero o peón; trabajador familiar 
sin remuneración en otras empresas; y otro. 
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Cuadro 2.3.3 
Pereira - Dosquebradas - La Virginia. Desocupados (cesantes) según 
rama de actividad anterior 
Promedio enero - diciembre años 2002 – 2006 
 

 Concepto 2002 2003 2004 2005 2006

Total Cesantes (miles) 42 45 42 39 38
  
Industria manufacturera 7 7 6 7 5

Construcción 4 4 4 4 3

Comercio, restaurantes y hoteles 13 14 13 11 11

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2 3 2 2 2

Intermediación financiera 1 1 1 0 0

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2 2 2 2 2

Servicios comunales, sociales y personales 11 13 12 11 10
Otras ramas 1 1 2 2 1 1

No informa 0 0 0 0 3

 
Fuente: DANE. 
1 Agricultura, pesca y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y 
agua. 
 
 
Cuadro 2.3.4 
Pereira - Dosquebradas - La Virginia. Inactivos 
Promedio enero – diciembre años 2001 – 2006 
 

 
Año Total inactivos 

(miles)
Estudiando 

(miles)
Oficios del 

Hogar (miles) Otros* (miles)

2001 162 53 78 31

2002 175 60 83 32

2003 178 63 86 30

2004 190 64 95 31

2005 195 69 96 30

2006 217 75 103 39

 
Fuente: DANE – Encuesta Continua de Hogares. 
* Otros: Incapacitado permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado y personas que no les 
llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. 
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2.4    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES1  
 
2.4.1 Sociedades constituidas 
 
Cuadro 2.4.1.1 
Risaralda. Sociedades constituidas por actividad económica 
Años 2003 - 2006  

Miles de pesos corrientes

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 388 26.123.222 485 23.887.141 446    42.619.648       482    35.534.640       -16,6

Agropecuario 16 868.760 18 3.141.600 20 14.231.800 41 4.379.920 -69,2

Minería 3 80.000 0 0 4 602.746 7 592.000 -1,8

Industria 21 7.174.090 39 2.672.752 40 1.114.929 48 1.548.180 38,9

Electricidad, gas y agua 2 10.500 0 0 3 8.429.309 2 200.000 -97,6

Construcción 16 1.946.182 31 2.809.500 29 2.283.571 30 3.601.042 57,7

Comercio 127 7.766.314 183 6.559.591 164 8.167.013 152 6.977.600 -14,6

Transporte 69 1.867.675 53 1.543.350 33 1.390.884 32 2.618.290 88,2

Seguros y Finanzas 103 5.643.701 118 3.978.606 112 4.986.320 122 13.651.489 173,8

Servicios 31 766.000 43 3.181.742 41 1.413.076 48 1.966.119 39,1

Actividad económica
Año

Var.% 
06/052003 2004 2005 2006

 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 
 
 
Gráfico 2.4.1.1 
Risaralda. Evolución de las sociedades constituidas por principales 
actividades económicas 
Años 2000 - 2006 
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 
Otros: Incluye los demás sectores. 
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
 

 

                                                           
1 La Cámara de Comercio de Pereira no incluye los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal. 
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2.4.2  Sociedades reformadas    
 
Cuadro 2.4.2.1 
Risaralda. Sociedades reformadas por actividad económica 
Años 2003 - 2006 

Miles de pesos corrientes

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 124 45.530.991 130 17.052.871 114    24.985.273       125    34.730.646       39,0

Agropecuario 1 100.000 3 693.771 4 1.916.746 2 210.250 -89,0

Minería 0 0 1 90.000 1 332.471 1 30.000 -91,0

Industria 17 7.098.759 7 584.000 6 1.011.000 6 1.957.954 93,7

Electricidad, gas y agua 1 25.928.588 0 0 0 0 0 0 -

Construcción 5 1.951.250 4 408.906 7 653.500 7 4.269.000 553,3

Comercio 42 5.103.597 59 9.974.654 39 9.664.859 56 15.572.880 61,1

Transporte 20 869.379 13 560.171 11 5.814.301 9 6.240.051 7,3

Seguros y Finanzas 25 2.946.782 23 2.077.280 29 4.064.912 29 3.891.069 -4,3

Servicios 13 1.532.636 20 2.664.089 17 1.527.484 15 2.559.442 67,6

Actividad económica
Año

Var.% 
06/052003 2004 2005 2006

 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 

 
Gráfico 2.4.2.1 
Risaralda. Evolución de las sociedades reformadas por principales 
actividades económicas 
Años 2000 – 2006 
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 
Otros: Incluye los demás sectores. 
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.4.3  Sociedades disueltas y liquidadas 
 
Cuadro 2.4.3.1 
Risaralda. Sociedades disueltas y liquidadas por actividad económica 
Años 2003 – 2006 

Miles de pesos corrientes

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 208 8.027.190 197 5.696.724 174    14.840.123       169    7.351.887         -50,5

Agropecuario 12 91.882 12 194.147 11 976.835 4 162.200 -83,4

Minería 1 100.000 0 0 0 0 1 110.000 (--)

Industria 11 1.822.890 14 344.310 11 1.620.734 15 557.748 -65,6

Electricidad, gas y agua 2 530.000 2 530.000 2 2.500 1 0 -100,0

Construcción 9 346.100 8 175.500 11 5.459.930 11 621.477 -88,6

Comercio 74 1.870.329 79 1.478.068 58 3.423.363 67 2.585.402 -24,5

Transporte 24 468.681 28 1.134.562 30 1.757.629 20 568.800 -67,6

Seguros y Finanzas 49 2.421.798 37 1.180.337 36 1.139.042 34 2.403.141 111,0

Servicios 26 375.510 17 659.800 15 460.090 16 343.119 -25,4

Actividad económica
Año

Var.% 
06/052003 2004 2005 2006

 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 

 
 
Gráfico 2.4.3.1 
Risaralda. Evolución de las sociedades disueltas y liquidadas por 
principales actividades económicas 
Años 2000 - 2006 
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 
Otros: Incluye los demás sectores. 
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.4.4  Capital neto suscrito 
 
Cuadro 2.4.4.1 
Risaralda. Capital neto suscrito por actividad económica 
Años 2003 - 2006 

Miles de pesos corrientes

2003 2004 2005 2006

Total 63.627.023 35.243.288 52.764.798 62.913.399 19,2

Agropecuario 876.878 3.641.224 15.171.711 4.427.970 -70,8

Minería -20.000 90.000 935.217 512.000 -45,3

Industria 12.449.959 2.912.442 505.195 2.948.386 483,6

Electricidad, gas y agua 25.409.088 -530.000 8.426.809 200.000 -97,6

Construcción 3.551.332 3.042.906 -2.522.859 7.248.565 -387,3

Comercio 10.999.582 15.056.177 14.408.509 19.965.078 38,6

Transporte 2.268.373 968.959 5.447.556 8.289.541 52,2

Seguros y Finanzas 6.168.685 4.875.549 7.912.190 15.139.417 91,3

Servicios 1.923.126 5.186.031 2.480.470 4.182.442 68,6

Actividad económica
Año Var.% 

06/05

 
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 

 
Gráfico 2.4.4.1 
Risaralda. Evolución del capital neto suscrito 
Años 2000 - 2006 
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Fuente: Cámara de Comercio de Pereira. Investigaciones Económicas. 
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.5    SECTOR EXTERNO 
 
2.5.1  Exportaciones no tradicionales 
 
Cuadro 2.5.1.1 
Risaralda. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, 
según CIIU Rev. 3 
Años 2005 – 2006P 

2005 2006 2005 2006

Total 148.781.201 141.959.115 100,0 100,0 -4,6 -4,6

A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 777.853 417.121 0,5 0,3 -46,4 -0,2
01 Agricultura, ganadería y caza 727.417 349.310 0,5 0,2 -52,0 -0,3
02 Silvicultura y extracción de madera 50.435 67.811 0,0 0,0 34,5 0,0
B Pesca 1.012.600 1.047.804 0,7 0,7 3,5 0,0
05 Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 1.012.600 1.047.804 0,7 0,7 3,5 0,0
C Sector minero 0 980 0,0 0,0 --- 0,0
14 Extracción de minerales metaliferos 0 980 0,0 0,0 0,0 0,0
D Sector industrial 146.972.939 140.482.459 98,8 99,0 -4,4 -4,4
15 Productos alimenticios y bebidas 29.597.382 32.640.160 19,9 23,0 10,3 2,0
17 Fabricación de productos textiles 9.155.688 8.309.559 6,2 5,9 -9,2 -0,6

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 48.282.319 27.325.569 32,5 19,2 -43,4 -14,1

19
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
similares; artículos de talabartería y guarnicionería 2.914.355 3.203.761 2,0 2,3 9,9 0,2

20
Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de 
cestería y espartería 40.634 68.354 0,0 0,0 68,2 0,0

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 13.252.968 16.920.740 8,9 11,9 27,7 2,5

22
Actividades de edición e impresión y de reproducción de 
grabaciones 209.800 150.370 0,1 0,1 -28,3 0,0

24 Fabricación de sustancias y productos químicos 583.540 651.519 0,4 0,5 11,6 0,0
25 Fabricación de productos de caucho y plástico 3.440.148 1.970.244 2,3 1,4 -42,7 -1,0
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2.459.899 2.437.765 1,7 1,7 -0,9 0,0
27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 2.422.088 3.445.483 1,6 2,4 42,3 0,7

28
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 703.296 346.132 0,5 0,2 -50,8 -0,2

29 Fabricación de maquinaría y equipo NCP1 1.004.214 1.133.793 0,7 0,8 12,9 0,1
30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 17.218 0 0,0 0,0 -100,0 0,0
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP1 11.585.391 16.175.621 7,8 11,4 39,6 3,1

32
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 176.120 139.528 0,1 0,1 -20,8 0,0

33
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
fabricación de relojes 274.014 247.804 0,2 0,2 -9,6 0,0

34
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 425.310 448.133 0,3 0,3 5,4 0,0

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 18.642.437 22.427.721 12,5 15,8 20,3 2,5
36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras NCP1 1.786.119 2.440.205 1,2 1,7 36,6 0,4

O
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 410 3.000 0,0 0,0 631,7 0,0

92 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas3 410 3.000 0,0 0,0 631,7 0,0

00 No asignada2 17.400 7.750 0,0 0,0 -55,5 0,0
00 No asignada2 17.400 7.750 0,0 0,0 -55,5 0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Cifras provisionales
1NCP No clasificado previamente
2 Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes
3 Se refiere a las películas cinematográficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especimenes para colecciones de zoología, 
botánica, mineralogía, o anatomía, antiguedades y objetos de arte

Variación %
Contribución 
puntual a la 

variación
División Descripción

FOB US$ Participación %
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Gráfico 2.5.1.1 
Risaralda. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, 
según países de destino 
Años 2005 - 2006P 
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Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: DANE. 
p Cifras provisionales. 
 
 
Cuadro 2.5.1.2 
Risaralda. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, 
según países de destino 
Años 2005 - 2006P 

2005 2006 2005 2006

Total 148.781.201 141.959.115 100,0 100,0 -4,6 -4,6

Venezuela 22.962.879 41.262.578 15,4 29,1 79,7 12,3

Estados Unidos 50.222.175 34.019.796 33,8 24,0 -32,3 -10,9

Ecuador 13.786.173 14.716.568 9,3 10,4 6,7 0,6

México 6.288.695 7.338.593 4,2 5,2 16,7 0,7

Trinidad y Tobago 2.847.350 5.031.585 1,9 3,5 76,7 1,5

Chile 9.636.325 4.784.206 6,5 3,4 -50,4 -3,3

Puerto Rico 2.613.463 4.724.030 1,8 3,3 80,8 1,4

República Dominicana 4.039.750 4.162.894 2,7 2,9 3,0 0,1

Jamaica 2.769.185 3.295.065 1,9 2,3 19,0 0,4

Perú 2.399.915 2.866.535 1,6 2,0 19,4 0,3

Otros países 31.215.291 19.757.265 21,0 13,9 -36,7 -7,7

Participación %
Variación 

%

Contribución 
puntual a la 

variación
Países

FOB US$ 

 
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: DANE. 
p Cifras provisionales. 
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2.5.2  Exportaciones tradicionales de café 
 
Cuadro 2.5.2.1 
Risaralda. Exportaciones tradicionales de café verde registradas en 
valores FOB, según países de destino 
Años 2005 - 2006P 
 

2005 2006 2005 2006

Total 212.530.965 228.776.060 100,0 100,0 7,6 7,6

Estados Unidos 110.585.083 116.792.128 52,0 51,1 5,6 2,9
Alemania 21.297.884 26.083.853 10,0 11,4 22,5 2,3
Japón 17.371.274 15.228.847 8,2 6,7 -12,3 -1,0
Canadá 11.385.829 9.992.389 5,4 4,4 -12,2 -0,7
Bélgica 12.519.796 8.914.770 5,9 3,9 -28,8 -1,7
Reino Unido 6.236.744 7.366.154 2,9 3,2 18,1 0,5
Italia 4.154.505 6.982.074 2,0 3,1 68,1 1,3
Suecia 3.242.953 6.539.134 1,5 2,9 101,6 1,6
Países Bajos 2.871.667 6.061.822 1,4 2,6 111,1 1,5
Francia 2.533.680 3.721.251 1,2 1,6 46,9 0,6
Otros países 20.331.550 21.093.640 9,6 9,2 3,7 0,4

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Cifras provisionales

Participación %

Variación %
Contribución 
puntual a la 

variación
Países

FOB US$ 
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2.5.3  Importaciones 
 
Cuadro 2.5.3.1 
Risaralda. Importaciones registradas en valores CIF, según clasificación 
CIIU Rev. 3    
Años 2005 - 2006p  

2005 2006 2005 2006

Total 165.384.645 210.302.294 100,0 100,0 27,2 27,2

A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 2.096.439 4.273.830 1,3 2,0 103,9 1,3

01 Agricultura, ganadería y caza 2.096.404 4.273.830 1,3 2,0 103,9 1,3

02 Silvicultura y extracción de madera 34 0 0,0 0,0 -100,0 0,0

C Sector minero 7.744 0 0,0 0,0 -100,0 0,0

14 Explotación de minerales no metálicos 7.744 0 0,0 0,0 -100,0 0,0

D Sector industrial 163.052.183 205.870.082 98,6 97,9 26,3 25,9

15 Productos alimenticios y bebidas 9.073.315 5.114.112 5,5 2,4 -43,6 -2,4

17 Fabricación de productos textiles 20.151.749 12.076.467 12,2 5,7 -40,1 -4,9

18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 820.761 2.207.623 0,5 1,0 169,0 0,8
19

Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; 
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y 
similares; artículos de talabartería y guarnicionería 450.313 791.323 0,3 0,4 75,7 0,2

20 Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos 
de cestería y espartería 415.769 683.310 0,3 0,3 64,3 0,2

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 9.328.719 9.065.615 5,6 4,3 -2,8 -0,2
22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones 1.158.330 1.023.716 0,7 0,5 -11,6 -0,1
23 Coquización, fabricación de productos de la refinación del 

petróleo y combustible nuclear 1.501.019 1.998.965 0,9 1,0 33,2 0,3

24 Fabricación de sustancias y productos químicos 8.867.130 9.972.537 5,4 4,7 12,5 0,7

25 Fabricación de productos de caucho y plástico 4.241.953 5.744.473 2,6 2,7 35,4 0,9

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 2.189.531 2.941.484 1,3 1,4 34,3 0,5

27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 7.518.260 12.165.596 4,5 5,8 61,8 2,8
28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 1.880.181 2.836.646 1,1 1,3 50,9 0,6

29 Fabricación de maquinaría y equipo NCP1
21.663.993 26.643.841 13,1 12,7 23,0 3,0

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informátic 614.411 1.208.091 0,4 0,6 96,6 0,4

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP1
9.930.736 10.842.243 6,0 5,2 9,2 0,6

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones 3.176.496 6.919.330 1,9 3,3 117,8 2,3

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
fabricación de relojes 2.279.039 5.875.181 1,4 2,8 157,8 2,2

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques 16.062.147 22.224.203 9,7 10,6 38,4 3,7

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 38.628.630 59.351.253 23,4 28,2 53,6 12,5

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras NCP1
3.099.702 6.184.075 1,9 2,9 99,5 1,9

38 No asignada2
157.901 121.143 0,1 0,1 -23,3 0,0

38 No asignada2
157.901 121.143 0,1 0,1 -23,3 0,0

G Comercio al por mayor y al por menor 60.722 27.520 0,0 0,0 -54,7 0,0

51 Comercio al por mayor3
60.722 27.520 0,0 0,0 -54,7 0,0

K
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6.024 7.066 0,0 0,0 17,3 0,0

74 Otras actividades empresariales4
6.024 7.066 0,0 0,0 17,3 0,0

O Actividades de servicios comunitarios, sociales y 
personales 3.633 2.653 0,0 0,0 -27,0 0,0

92 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas5

3.633 2.653 0,0 0,0 -27,0 0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Cifras provisionales
1NCP No clasificadas previamente
2 Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes
3 Se refiere a artículos de prendería, neumáticos usados, desperdicios y desechos de diversos origenes industriales y, barcos para desguace
4 Se refiere a planos y dibujos originales hechos a mano, placas, películas, cartones y textiles fotográficos sin revelar

5 Se refiere a películas cinematográficas reveladas, pinturas hechas a mano, esculturas, sellos de correos, colecciones y especimenes para colecciones de 
zoología, botánica, mineralogía o anatomía, antigüedades y objetos de arte

División Descripción
CIF US $ Participación %

Variación
Contribución 
puntual a la 

variación
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Gráfico 2.5.3.1 
Risaralda. Importaciones registradas en valores CIF, según países de 
origen 
Años 2005 - 2006p  
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Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: DANE.  
p Cifras provisionales. 
 
Cuadro 2.5.3.2 
Risaralda. Importaciones registradas en valores CIF, según países de 
origen 
Años 2005 - 2006p  

2005 2006 2005 2006

Total 165.384.645 210.302.294 100,0 100,0 27,2 27,2 
China 32.640.604 47.214.617 19,7 22,5 44,6 8,8 
Estados Unidos 29.114.941 28.343.836 17,6 13,5 -2,6 -0,5 
Japón 18.931.796 22.776.354 11,4 10,8 20,3 2,3 
Tailandia 16.556.470 27.379.488 10,0 13,0 65,4 6,5 
Brasil 14.498.446 20.994.682 8,8 10,0 44,8 3,9 
Chile 6.062.852 3.941.725 3,7 1,9 -35,0 -1,3 
México 6.001.135 7.130.533 3,6 3,4 18,8 0,7 
Alemania 3.933.507 5.732.868 2,4 2,7 45,7 1,1 
Taiwán, Provincia de China 3.350.170 4.332.988 2,0 2,1 29,3 0,6 
India 3.240.441 652.110 2,0 0,3 -79,9 -1,6 
Otros países 31.054.283 41.803.093 18,8 19,9 34,6 6,5 

Países 
CIF US$ Participación %

Variación % 
Contribución  
puntual a la  

variación 

 
Fuente: DANE – DIAN. Cálculos: DANE.  
p Cifras provisionales. 
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Cuadro 2.5.3.3 
Risaralda. Importaciones registradas en valores CIF, según grupos y 
subgrupos de la CUODE    
Años 2005 - 2006p  

2005 2006 2005 2006

Total 165.384.645 210.302.294 100,0 100,0 27,2 27,2

I Bienes de consumo 60.361.664 85.917.431 36,5 40,9 42,3 15,5
100 Bienes de consumo no duradero 15.142.782 13.784.940 9,2 6,6 -9,0 -0,8
113 Primarios 8.443.358 4.563.656 5,1 2,2 -45,9 -2,3
120 Elaborados 22.684 32.557 0,0 0,0 43,5 0,0
140 Productos farmacéuticos y de tocador 147.306 213.795 0,1 0,1 45,1 0,0
150 Vestuario y otras confecciones de textiles 2.260.325 3.751.805 1,4 1,8 66,0 0,9
190 Otros bienes de consumo no duradero 4.269.109 5.223.128 2,6 2,5 22,3 0,6
200 Bienes de consumo duradero 45.218.882 72.132.490 27,3 34,3 59,5 16,3
210 Utensilios domésticos 1.568.654 2.449.016 0,9 1,2 56,1 0,5

220
Objetos de adorno: de uso personal: instrumentos musicales y 
otros 1.050.645 2.573.159 0,6 1,2 144,9 0,9

230 Muebles y otros equipos para el hogar 2.249.913 1.827.657 1,4 0,9 -18,8 -0,3
240 Máquinas y aparatos de uso doméstico 4.248.104 7.763.658 2,6 3,7 82,8 2,1
250 Vehículos de transporte particular 36.101.379 57.519.001 21,8 27,4 59,3 13,0
290 Armas y equipo militar 187 0 0,0 0,0 -100,0 0,0

II Bienes intermedios 62.839.621 63.061.769 38,0 30,0 0,4 0,1
300 Combustibles, lubricantes y productos conexos 1.084.412 1.596.446 0,7 0,8 47,2 0,3
320 Lubricantes 1.084.412 1.596.446 0,7 0,8 47,2 0,3

400 Materias primas y productos intermedios para la agricultura 1.269.553 516.443 0,8 0,2 -59,3 -0,5
410 Alimentos para animales 655.504 444.059 0,4 0,0 -88,2 -0,3
411 Primarios 31.907 15.599 0,0 0,0 -51,1 0,0
412 Semielaborados 623.597 428.460 0,4 0,2 -31,3 -0,1
420 Otras materias primas para la agricultura 614.049 72.384 0,3 0,0 -88,2 -3,6
421 Naturales 44.101 43.532 0,0 0,0 -1,3 0,0
423 Elaboradas 569.948 28.853 0,3 0,0 -94,9 -0,3

500
Materias primas y productos intermedios para la industria 
(excluido construcción) 60.485.656 60.948.879 36,6 29,0 0,8 0,3

510 Productos alimenticios 1.384.128 3.616.949 0,8 1,7 161,3 1,4
511 Primarios 1.384.128 3.590.557 0,8 1,7 159,4 1,3
512 Semielaborados 0 26.392 0,0 0,0 --- 0,0
520 Productos agropecuarios no alimenticios 28.515.130 19.235.078 17,2 9,1 -32,5 -5,6
521 Primarios 314.943 350.378 0,2 0,2 11,3 0,0
522 Semielaborados 6.846.970 7.484.972 4,1 3,6 9,3 0,4
523 Elaborados 16.946.248 9.127.663 10,2 4,3 -46,1 -4,7
524 Desechos 4.406.968 2.272.065 2,7 1,1 -48,4 -1,3
530 Productos mineros 20.932.922 26.465.034 12,7 12,6 26,4 3,3
531 Primarios 4.215 0 0,0 0,0 -100,0 0,0
532 Semielaborados 7.949.626 12.558.693 4,8 6,0 58,0 2,8
533 Elaborados 12.979.081 13.906.341 7,8 6,6 7,1 0,6
550 Productos químicos y farmacéuticos 9.653.476 11.631.817 5,8 5,5 20,5 1,2
552 Semielaborados 8.613.735 10.760.801 5,2 5,1 24,9 1,3
553 Elaborados 1.039.741 871.016 0,6 0,4 -16,2 -0,1

III Bienes de capital 42.017.499 61.197.712 25,4 29,1 45,6 11,6
600 Materiales de construcción 1.384.786 1.883.485 0,8 0,9 36,0 0,3
611 Materias primas naturales 3.529 0 0,0 0,0 -100,0 0,0
612 Semielaborados 381.564 546.762 0,2 0,3 43,3 0,1
613 Elaborados 999.694 1.336.723 0,6 0,6 33,7 0,2
700 Bienes de capital para la agricultura 523.813 313.321 0,3 0,1 -40,2 -0,1
710 Máquinas y herramientas 464.236 177.512 0,3 0,1 -61,8 -0,2

720

( ) y j
acero, torcidos, incluso con puas del tipo de los utilizados para
cercar. 58.600 120.589 0,0 0,1 105,8 0,0

730 Material de transporte y tracción 977 15.221 0,0 0,0 1458,6 0,0
800 Bienes de capital para la industria 19.950.776 32.321.076 12,1 15,4 62,0 7,5
810 Máquinas y aparatos de oficina, servicio y cientificos 2.462.075 7.135.252 1,5 3,4 189,8 2,8
820 Herramientas 376.771 1.043.922 0,2 0,5 177,1 0,4
830 Partes y accesorios de maquinaria industrial 2.585.930 3.084.474 1,6 1,5 19,3 0,3
840 Maquinaria industrial 11.102.857 16.445.567 6,7 7,8 48,1 3,2
850 Otro equipo fijo 3.423.143 4.611.860 2,1 2,2 34,7 0,7
900 Equipo de transporte 20.158.124 26.679.830 12,2 12,7 32,4 3,9
910 Partes y accesorios de equipo de transporte 18.185.612 23.891.591 11,0 11,4 31,4 3,5
920 Equipo rodante de transporte 1.687.169 2.570.673 1,0 1,2 52,4 0,5
930 Equipo fijo de transporte 285.342 217.566 0,2 0,1 -23,8 0,0

IV Bienes no clasificados 165.862 125.383 0,1 0,1 -24,4 0,0
1000 Diversos 165.862 125.383 0,1 0,1 -24,4 0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Cifras provisionales

Contribución 
puntual a la 

variación
Grupos y subgruposCuode

CIF US$ Participación %
Variación %
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2.5.4  Balanza comercial 
 
Cuadro 2.5.4.1 
Risaralda. Balanza comercial y tres principales países con mayor 
movimiento de exportaciones 
Año 2006p  

Valores FOB en US$

Estados Unidos Venezuela Alemania

Balanza comercial 175.552.840 124.209.432 36.738.589 20.606.420

Exportaciones 370.735.175 150.811.924 41.262.578 26.104.310
Tradicionales (café verde) 228.776.060 116.792.128 0 26.083.853
No tradicionales 141.959.115 34.019.796 41.262.578 20.457

(-) Importaciones 195.182.335 26.602.492 4.523.989 5.497.890

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Cifras provisionales

TotalConcepto
Tres pricipales países
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2.6    ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
2.6.1 Captaciones del sistema financiero 
 
Cuadro 2.6.1.1 
Risaralda. Captaciones del sistema financiero 
Saldos diciembre años 2003 - 2006 

Millones de pesos corrientes

Var. %

2003 2004 2005 2006  06/05

Total sistema 1 901.578 989.728 1.032.091 1.222.097 18,4

Depósitos en cuenta corriente bancaria 131.164 177.577 199.994 258.675 29,3

Certificados de depósitos a término 310.368 334.059 312.581 346.190 10,8

Depósitos de ahorro 451.977 470.065 511.303 609.053 19,1

Cuentas de ahorro especial 7.130 7.231 7.350 7.338 -0,2

Certificados de ahorro en valor real 939 796 863 841 -2,6

Concepto
Año

 
Fuente: Superintendencia Financiera. 
1 Incluye: Bancos Comerciales, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial y 
Cooperativas Financieras. 
 
 
Gráfico 2.6.1.1 
Risaralda. Evolución de las principales captaciones del sistema 
financiero 
Saldos diciembre años 2000 - 2006 

                 Millones de pesos constantes* 
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Fuente: Superintendencia Financiera. 
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.6.2  Cartera del sistema financiero 
 
Cuadro 2.6.2.1 
Risaralda. Cartera del sistema financiero1 

Saldos diciembre años 2003 – 2006 
Millones de pesos corrientes

Var. %

2003 2004 2005 2006  06/05

Total sistema 2 651.019 793.137 1.027.705 1.401.449 36,4

Créditos de vivienda 187.290 129.296 122.716 146.228 19,2

Créditos y leasing de consumo 124.580 173.884 296.093 452.072 52,7

Microcréditos 6.993 12.130 15.659 20.309 29,7

Créditos y leasing comerciales 332.156 477.828 593.237 782.840 32,0

Concepto
Año

 
Fuente: Superintendencia Financiera. 
1 Incluye: cartera vigente y vencida. 
2 Incluye Bancos Comerciales, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento Comercial y 
Cooperativas Financieras. 

 
 
Gráfico 2.6.2.1 
Risaralda. Evolución de la cartera por tipo de crédito 
Saldos diciembre años 2000 – 2006 
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Fuente: Superintendencia Financiera.  
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.7    SITUACIÓN FISCAL 
 
2.7.1  Gobierno Central Departamental 
 
Cuadro 2.7.1.1 
Risaralda. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental 
Años 2003 - 2006p 

Millones de pesos corrientes

2003 2004 2005 2006 p
Var. %
06/05

A. Ingresos corrientes 155.102 201.354 170.182 190.269 11,8
1. Ingresos tributarios 59.662 65.800 73.012 79.276 8,6

Cigarrillos 8.223 9.512 10.384 12.533 20,7
Cerveza 10.808 11.913 12.813 14.707 14,8
Licores 15.614 21.041 15.838 15.500 -2,1
Timbre, circulación y tránsito 6.143 8.038 9.231 9.969 8,0
Registro y Anotación 4.822 6.872 7.566 10.161 34,3
Sobretasa a la gasolina 6.890 8.419 9.654 10.166 5,3

Otros ingresos tributarios 7.163 5 7.526 6.238 -17,1
2. Ingresos no tributarios 6.815 6.038 6.282 11.604 84,7

Ingresos de la propiedad 3.792 2.461 2.483 2.377 -4,3
Ingresos por servicios y operaciones 679 1.184 1.344 2.505 86,4
Otros ingresos no tributarios 2.344 2.394 2.455 6.722 173,8

3. Ingresos por transferencias 88.625 129.516 90.888 99.388 9,4
Nacionales 87.090 129.215 79.855 86.958 8,9
    Nación central 85.782 129.215 79.853 86.958 8,9
    Entidades descentralizadas nales. 1.308 0 1 0 -100,0
    Empresas bienes y ss. nales. 0 0 2 0 -100,0
Departamentales 1.535 300 193 1.382 614,2
    Entidades descentralizadas deptales. 1.535 300 0 0 -
    Empresas bienes y ss. deptales. 0 0 193 1.382 614,2
I.V.A. 0 0 10.839 11.048 1,9

B. Gastos corrientes 112.740 156.094 184.641 193.824 5,0
1. Funcionamiento 104.147 123.505 180.797 181.032 0,1

Remuneración al trabajo 64.098 77.404 98.744 97.278 -1,5
Consumo de bienes y servicios 15.422 6.589 7.705 24.192 214,0
Régimen subsidiado de salud 24.333 32.512 60.133 38.447 -36,1
Gastos en especie pero no en dinero 293 7.001 14.215 21.114 48,5

2. Intereses y comis. deuda pública 4.160 2.342 1.344 485 -63,9
Deuda Interna 4.160 2.342 1.344 485 -63,9

3. Transferencias pagadas 4.433 30.247 2.501 12.307 392,1
Nacionales 2.925 2.565 2.377 2.327 -2,1
    Entidades descentralizadas nales. 2.669 2.565 2.377 2.327 -2,1
    Empresas de bienes y ss. nales. 256 0 0 0 -
Departamentales 828 27.682 0 9.257 (--)
    Entidades descentralizadas deptales. 278 27.682 0 9.257 (--)
    Empresas de bienes y ss. deptales 550 0 0 0 -
Municipales 70 0 0 0 -
    Municipio central 21 0 0 0 -
    Entidades descentralizadas mpales 49 0 0 0 -
Otros gastos por transferencias 610 0 124 723 483,2

C. Déficit o ahorro corriente 42.362 45.259 -14.460 -3.556 -75,4
D. Ingresos de capital 26 643 2.281 2.206 -3,3

Recursos de cofinanciación 0 0 835 2.206 164,2
Otros ingresos transferencias de capital 26 643 1.446 0 -100,0

E. Gastos de Capital 21.950 13.212 16.934 20.637 21,9
Formación bruta de capital 21.554 12.402 15.685 19.351 23,4
Otros gastos por transf. de capital 397 811 1.249 1.286 3,0

F. Préstamo neto -999 -219 -1.508 -1.224 -18,8
G. Déficit o superávit total 21.437 32.908 -27.604 -20.762 -24,8
H. Financiamiento -21.437 -32.908 27.604 20.762 -24,8

Interno -10.990 -12.050 -10.031 10.054 -200,2
    Desembolsos 0 0 0 12.334 (--)
    Amortizaciones 10.990 12.050 10.031 2.280 -77,3
Variación de depósitos -17.405 -21.347 -19.794 29.273 -247,9

Otros 6.958 489 57.429 -18.565 -132,3

Variables

 
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal. 
P: Cifras preliminares. 



RISARALDA 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 38

Gráfico 2.7.1.1 
Risaralda. Evolución de los principales ingresos del Gobierno Central  
Departamental 
Años 2000 - 2006P 
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Fuente: Secretaría de Hacienda del Departamento de Risaralda. 
p: Cifras preliminares.   
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
 
Gráfico 2.7.1.2 
Risaralda. Evolución de los principales gastos del Gobierno Central  
Departamental 
Años 2000 - 2006p 

                 Millones de pesos constantes* 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s 
co

ns
ta

nt
es

Total gastos corrientes Gastos de funcionamiento Gastos de capital

 
 
Fuente: Secretaría de Hacienda del Departamento de Risaralda. 
p: Cifras preliminares.   
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.7.2  Comportamiento de la deuda pública 
 
Cuadro 2.7.2.1 
Risaralda. Saldo de la deuda pública interna por entidades 
Diciembre años 2003 - 2006 

Millones de pesos corrientes

2003 2004 2005 2006

Total 111.933 92.643 72.676 88.912 22,3

Gobierno central departamental 27.506 14.733 4.713 14.766 213,3

Gobierno central municipal (capital) 18.084 24.015 25.422 28.626 12,6

Resto de municipios 9.598 6.655 7.346 12.062 64,2

Subtotal entidades 56.745 47.240 35.195 33.458 -4,9

-  Aguas y Aguas de Pereira 37.625 31.553 29.957 30.384 1,4

-  Empresa de Aseo 1.366 978 577 335 -41,9

-  Empresa de Energía de Pereira 14.882 11.614 4.593 2.019 -56,0

-  Aeropuerto Matecaña 1.125 2.411 0 0 -

-  Área Metropolitana 1.747 684 68 720 958,8

Entidad
Var. % 
06/05

Saldos a diciembre

 
Fuente: Contralorías Departamental y Municipal de Risaralda, balances de entidades públicas. 
 
 
Cuadro 2.7.2.2 
Risaralda1. Saldo de la deuda pública municipal 
Diciembre años 2003 – 2006 

Millones de pesos corrientes 

2003 2004 2005 2006

Total 9.598 6.655 7.346 12.062 64,2

Dosquebradas 3.980 2.283 4.053 6.615 63,2

Santa Rosa 513 337 157 1.171 645,9

Apía 17 0 0 0 -

Balboa 394 234 232 124 -46,6

Belén de Umbría 1.194 834 128 1.286 904,7

Guática 235 113 103 13 -87,4

La Celia 244 466 310 664 114,2

La Virginia 560 668 1.123 783 -30,3

Marsella 522 401 460 270 -41,3

Mistrató 166 103 56 400 614,3

Pueblo Rico 411 313 202 91 -55,0

Quinchía 820 528 314 603 92,0

Santuario 542 375 208 42 -79,8

Municipio
Saldos a diciembre de: Var. % 

06/05

 
Fuente: Contraloría Departamental de Risaralda. 
1 = No incluye Pereira. 
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2.7.3 Recaudo de impuestos nacionales por tipo 
 
Cuadro 2.7.3.1 
Risaralda. Recaudo de impuestos nacionales por tipo 
Años 2000 - 2006 

Millones de pesos corrientes

Impuesto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Var. % 
06/05

Total 152.175 193.571 217.948 255.328 302.172 355.206 447.082 25,9

Renta 19.120 25.761 27.149 39.731 44.242 53.226 78.918 48,3

IVA 57.909 72.932 81.753 87.774 101.221 118.830 147.379 24,0

Retefuente 60.141 82.662 95.090 109.451 120.930 136.255 166.380 22,1

Aduana 15.005 12.216 13.956 18.372 31.566 43.203 49.926 15,6

Otros 1 0 0 0 0 4.213 3.692 4.479 21,3

 
Fuente: DIAN. 
1 Incluye. Sanciones, sin especificar y errores y los impuestos de seguridad democrática y patrimonio. 
 
 
Gráfico 2.7.3.1 
Risaralda. Comportamiento del recaudo de impuestos nacionales por 
tipo 
Años 2000 – 2006 
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Fuente: DIAN.  
* Cifras deflactadas con base en el IPC. Total Nacional. Base Diciembre 2000 = 100. 
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2.8    SECTOR REAL 
 
2.8.1  Agricultura 
 
2.8.1.1 Café 
 
Cuadro 2.8.1.1.1 
Risaralda. Pronóstico de la cosecha cafetera, compras cooperativas, 
precio promedio interno y externo 
Años 2000 - 2006 

Pronóstico Compras Interno (pesos) Externo (dólares)

cosecha cooperativas arroba c.p.s. centavos por libra

2000 5.086 1.076 34.366 102,29

2001 6.409 751 29.296 71,01

2002 6.330 1.088 28.848 64,45

2003 6.421 1.210 30.738 65,45

2004 6.636 1.316 35.145 81,13

2005 5.137 1.283 45.697 115,87

2006 5.471 1.398 46.581 116,82

Var. % 06/05 6,5 9,0 1,9 0,8

Año

Miles de arrobas de café pergamino seco Precio promedio 

 
Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Cooperativa de Caficultores de Risaralda 

 
Gráfico 2.8.1.1.1 
Risaralda. Pronóstico de la cosecha cafetera y de las compras de café 
realizadas por el sistema cooperativo 
Años 2000 - 2006 
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Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda. Cooperativa de Caficultores de Risaralda 
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Gráfico 2.8.1.1.2 
Nacional. Evolución del precio promedio interno y externo 
Años 2000 - 2006 
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Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

 
2.8.5  Sacrificio de ganado2 
 
Cuadro 2.8.5.1  
Risaralda.  Sacrificio de ganado  
Años 2003 - 2006 

Cabezas Kilos

Caldas 100.399 44.866.445 83.475 16.924

   Chinchiná 5.833 2.470.525 3.377 2.456

   La Dorada 51.220 23.590.416 44.385 6.835

   Manizales 43.346 18.805.504 35.713 7.633

Caldas 103.947 45.764.636 82.935 21.012

   Chinchiná 5.781 2.575.238 3.931 1.850

   La Dorada 52.529 23.740.325 42.895 9.634

   Manizales 45.637 19.449.073 36.109 9.528

Caldas 106.441 46.980.854 82.432 24.009

   Chinchiná 7.598 3.237.922 4.824 2.774

   La Dorada 55.636 25.222.747 44.873 10.763

   Manizales 43.207 18.520.185 32.735 10.472

Caldas 105.032 45.202.584 77.567 27.465

   Chinchiná 7.228 3.090.773 5.691 1.537

   La Dorada 50.199 21.749.060 33.950 16.249

   Manizales 47.605 20.362.751 37.926 9.679

Departamento / 
municipios

Total Machos 
cabezas

Hembras 
cabezas

2003

2005

2004

2006

 
Fuente: DANE 
                                                           
2 Para el año 2003 la investigación abarca 63 municipios, debido a la inclusión de Cúcuta y San 
Cayetano con información histórica. A partir del año 2007 se incorporaron 9 municipios con información 
histórica desde el 2004, para un total de 72 municipios. 
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Cuadro 2.8.5.2 
Risaralda. Sacrificio de porcino 
Años 2003 – 2006 
  

Cabezas Kilos

Risaralda 25.450 2.534.524 19.906 5.544

   Pereira 21.146 2.177.059 18.231 2.915

   S Rosa de Cabal 4.304 357.465 1.675 2.629

Risaralda 19.891 1.960.256 14.601 5.290

   Pereira 16.009 1.642.457 13.299 2.710

   S Rosa de Cabal 3.882 317.799 1.302 2.580

Risaralda 22.069 2.156.503 19.115 2.954

   Pereira 18.130 1.830.819 17.287 843

   S Rosa de Cabal 3.939 325.684 1.828 2.111

Risaralda 31.753 3.088.163 24.043 7.710

   Pereira 27.176 2.711.338 21.905 5.271

   S Rosa de Cabal 4.577 376.825 2.138 2.439

Departamento / 
municipios 

Total Machos 
cabezas

Hembras 
cabezas

2003

2004

2005

2006

 
Fuente: DANE 
 
Gráfico 2.8.5.1 
Risaralda. Proporción de sacrificio de ganado en el total nacional 
Años 2002 - 2006 
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Fuente: DANE 
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Gráfico 2.8.5.2 
Risaralda. Participación de cabezas de hembras en el total 
departamental, por vacuno y porcino 
Años 2005 - 2006 (meses) 
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Fuente: DANE 
 
2.8.6  Sector de la construcción 
 
2.8.6.1  Stock de vivienda 
 
Cuadro 2.8.6.1.1 
Risaralda. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación 
Años 2003 - 2006 (trimestres) 
 

Stock total Cabecera Resto Arrendada Propia
Otro tipo de 
ocupación Arrendada Propia Otro tipo de 

ocupación

I 189.618 168.179 21.439 65.018 94.466 8.695 1.781 14.639 5.019

II 189.638 168.364 21.274 65.090 94.570 8.704 1.768 14.526 4.980

III 189.718 168.608 21.110 65.184 94.707 8.717 1.754 14.414 4.942

IV 189.902 168.956 20.946 65.319 94.902 8.735 1.740 14.302 4.904

I 190.097 169.312 20.785 65.457 95.102 8.753 1.727 14.192 4.866

II 190.309 169.685 20.624 65.601 95.312 8.772 1.714 14.082 4.828

III 190.522 170.058 20.464 65.745 95.521 8.792 1.700 13.973 4.791

IV 190.853 170.546 20.307 65.934 95.795 8.817 1.687 13.866 4.754

I 191.191 171.042 20.149 66.125 96.074 8.843 1.674 13.758 4.717

II 191.454 171.460 19.994 66.287 96.309 8.864 1.661 13.652 4.681

III 191.542 171.701 19.841 66.380 96.444 8.877 1.649 13.547 4.645

IV 191.778 172.091 19.687 66.531 96.663 8.897 1.636 13.442 4.609

I 191.964 172.430 19.534 66.662 96.854 8.914 1.623 13.338 4.573

II 192.342 172.958 19.384 66.866 97.150 8.942 1.611 13.235 4.538

III 192.606 173.372 19.234 67.026 97.383 8.963 1.598 13.133 4.503

IV 193.130 174.045 19.085 67.286 97.761 8.998 1.586 13.031 4.468

Trimestre 
Total Cabecera Resto 

2005

2006

2004

2003

 
Fuente: DANE. 
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Gráfico 2.8.6.1.1 
Risaralda. Participación por tipo de vivienda 
Año 2006 
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Fuente: DANE. 
 
 
Gráfico 2.8.6.1.2 
Risaralda. Distribución de la tenencia de vivienda, por zonas 
Año 2006 
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Fuente: DANE. 
 
2.8.6.3  Índice de costos de la construcción de vivienda 
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Cuadro 2.8.6.3.1 
Variación acumulada del ICCV de vivienda según ciudades, por tipo de 
vivienda 
Años 2003 - 2006 

Diferencia

2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 anual 2003 2004 2005 2006

Nacional 8,72 7,88 2,69 6,64 3,95 8,25 6,97 2,99 6,57 3,58 8,99 8,41 2,53 6,67 4,14

Armenia 7,97 8,68 3,00 6,80 3,80 7,69 7,59 3,59 6,93 3,34 8,28 9,88 2,38 6,65 4,27

Barranquilla 6,47 5,95 1,90 5,73 3,83 6,23 5,03 1,81 6,38 4,57 6,54 6,22 1,92 5,54 3,62

Bogotá 9,17 7,74 3,14 6,21 3,07 9,11 6,80 3,41 6,07 2,66 9,19 8,10 3,04 6,26 3,22

Bucaramanga 10,32 9,32 0,03 9,67 9,64 9,86 8,35 1,10 9,55 8,45 10,49 9,68 -0,37 9,71 10,08

Cali 8,54 8,32 2,78 6,70 3,92 8,18 7,29 3,03 6,61 3,58 8,82 9,11 2,59 6,76 4,17

Cartagena 7,01 6,88 0,37 6,90 6,53 6,80 6,23 0,34 7,10 6,76 7,14 7,27 0,39 6,77 6,38

Cúcuta 6,73 4,93 1,65 8,84 7,19 6,65 4,65 1,76 8,82 7,06 7,14 6,36 1,10 8,93 7,83

Ibagué 6,39 8,73 3,15 5,98 2,83 5,87 8,29 3,47 5,77 2,30 7,47 9,63 2,52 6,41 3,89

Manizales 8,15 8,66 2,79 6,55 3,76 7,98 7,85 3,30 6,51 3,21 8,27 9,27 2,42 6,57 4,15

Medellín 9,78 8,22 2,38 7,14 4,76 9,53 7,19 2,97 7,02 4,05 9,89 8,67 2,13 7,18 5,05

Neiva 7,22 6,85 2,88 5,50 2,62 7,12 6,35 3,04 5,48 2,44 7,66 9,10 2,17 5,57 3,40

Pasto 7,98 7,68 0,81 9,08 8,27 7,82 7,33 1,08 8,96 7,88 8,39 8,52 0,15 9,36 9,21

Pereira 8,55 7,35 3,63 6,89 3,26 8,43 6,92 3,54 6,78 3,24 8,70 7,87 3,74 7,00 3,26

Popayán 7,28 5,33 4,12 4,48 0,36 7,27 5,30 4,15 4,47 0,32 8,02 6,71 2,91 4,99 2,08

Santa Marta 3,07 10,16 0,12 7,44 7,32 2,68 9,59 0,08 7,00 6,92 3,35 10,57 0,15 7,74 7,59

Diferencia 
anual

Ciudades
Diferencia 

anual
MultifamiliarUnifamiliarTotal vivienda

 
Fuente: DANE. 
 
 
Gráfico 2.8.6.3.1 
Colombia. Variación del ICCV de vivienda, según ciudades 
Año 2006 
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Fuente: DANE. 
Xx 
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Cuadro 2.8.6.3.2 
Nacional - Pereira. Variación del ICCV por grupos de costos 
Años 2005 – 2006 
 

2005 2,69 1,28 8,05 5,58 3,63 1,80 7,85 7,02
2006 6,64 6,93 8,36 5,50 6,89 8,02 5,57 4,71

Periodo 
Nacional

Total Materiales 
Maquinaria y 
equipos de 

construcción
Mano de obra

 
Total Materiales

Maquinaria y  
equipos de  

construcción 
Mano de obra

Pereira 

 
Fuente: DANE. 
 
 
2.8.6.6  Licencias de construcción 
 
Cuadro 2.8.6.6.1  
Risaralda. Número de licencias de construcción y área por construir 
Años 2003 – 2006 
 

Total Vivienda Total Vivienda 

Risaralda 1.207 1.079 652.883 460.921 
   Pereira 595 509 416.306 267.820 
   Dos Quebradas 592 554 217.012 177.856 
   Sta Rosa de Cabal 20 16 19.565 15.245 

Risaralda 1.118 1.001 448.732 344.420 
   Pereira 636 567 275.785 211.988 
   Dos Quebradas 443 396 159.416 119.291 
   Sta Rosa de Cabal 39 38 13.531 13.141 

Risaralda 1.277 1.177 437.857 326.846 
   Pereira 731 670 269.778 217.399 
   Dos Quebradas 453 421 149.778 93.334 
   Sta Rosa de Cabal 93 86 18.301 16.113 

Risaralda 1.240 1.124 731.756 492.271 
   Pereira 771 697 538.275 327.734 
   Dos Quebradas 375 339 152.185 124.686 
   Sta Rosa de Cabal 94 88 41.296 39.851 

Departamento / 
municipio

Número licencias Área por construir (m2) 

2003

2004

2005

2006

 
 

Fuente: DANE. 
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Cuadro 2.8.6.6.2 
Risaralda. Licencias de construcción por tipo de vivienda 
Año 2006 
 

 

Risaralda   1.124 225 899 
   Pereira   697 178 519 
   Dos Quebradas 339 44 295 
   Sta Rosa de Cabal   88 3 85 

Departamento /   
municipio Total   VIS No VIS 

 

 
 

Fuente: DANE. 
 
 
Gráfico 2.8.6.6.1 
Risaralda. Distribución área total aprobada según destinos 
Año 2006 
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Fuente: DANE. 
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2.8.6.7  Financiación de vivienda 
 
Cuadro 2.8.6.7.1 
Nacional - Risaralda. Valor de los créditos entregados,  
por vivienda nueva y usada 
Años 2005 - 2006 
                                                                                          Millones de pesos 

Región 2005 2006 Variación %

Nacional 872.728 1.159.514 32,86

Risaralda 14.236 22.919 60,99

Pereira 13.395 21.376 59,58

Nacional 804.823 1.581.965 96,56

Risaralda 11.097 23.073 107,92

Pereira 10.125 20.122 98,74

Vivienda nueva y lotes con servicios

Vivienda usada

 
Fuente: DANE. 
 
 
Gráfico 2.8.6.7.1 
Risaralda. Número de viviendas nuevas y usadas 
Años 2005 - 2006 
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Fuente: DANE. 
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2.8.7  Transporte 
 
2.8.7.1  Transporte público urbano de pasajeros 
 
Cuadro 2.8.7.1.1 
Pereira. Transporte público urbano de pasajeros 
Años 2005 – 2006 
 

2005 979 906 115.413 107.756 61.750

   Bus 33 28 3.008 1.856 2.284
   Buseta 946 878 112.405 105.900 59.466

2006 906 843 102.712 102.762 58.063

   Bus 25 22 2.854 2.113 2.079
   Buseta 827 778 90.893 95.013 53.360
   Troncal 20 13 5.123 5.636 705
   Alimentador 34 30 3.842 1.919

Total producido  
(millones $) 

Kilómetros 
recorridos (miles)

Vehículo Promedio mensual  
afiliados 

Promedio diario en 
servicio

Pasajeros 
transportados 

(miles) 

 
 

Fuente: DANE. 

 
 
Gráfico 2.8.7.1.1 
Pereira. Distribución de pasajeros transportados 
Año 2006 
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3,74%

   Busetas
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Fuente: DANE. 
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2.8.7.2  Transporte aéreo 
 
Cuadro 2.8.7.2.1 
Pereira. Movimiento aéreo nacional de pasajeros y carga 
Años 2005 – 2006p 
 

 
Entrados Salidos Entrada Salida

2005 218.527         217.989         610 831

2006 227.900 232.880 707 1.197

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
P  Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

Periodo
Pasajeros Carga (toneladas)

 
 
 
Gráfico 2.8.7.2.1 
Pereira. Movimiento aéreo nacional de pasajeros  
Años 2005 – 2006p  
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Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
P Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil 
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Gráfico 2.8.7.2.2 
Pereira. Movimiento aéreo internacional de pasajeros  
Años 2005 – 2006p  

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

2005 2006

Pa
sa

je
ro

s

entradas salidas
 

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
P Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil 
 
 
2.8.10 Servicios públicos 
 
2.8.10.1 Consumo de energía eléctrica y gas natural 
 
Cuadro 2.8.10.1.1 
Pereira. Consumo de energía eléctrica y gas natural por usos 
Años 2003 - 2006 

Total Industrial Comercial Residencial

2003 321.188 43.572 76.784 200.832

2004 325.254 39.704 83.096 202.454

2005 334.719 43.240 88.323 203.156

2006 357.191 43.047 90.308 223.836

Var. % 05/06 6,7 -0,4 2,2 10,2

2003 9.012 3.489 750 4.773

2004 11.172 4.380 1.358 5.434

2005 12.537 4.134 1.617 6.786

2006 14.492 4.398 2.083 8.011

Var. % 05/06 15,6 6,4 28,8 18,1

Consumo de energía eléctrica. Miles Kilovatios / hora

Consumo de gas natural. Miles metros cúbicos

Año
Usos

 
Fuente: Empresa de Energía de Pereira. Gas del Risaralda. S.A. 
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2.8.10.2 Número de suscriptores 
 
Cuadro 2.8.10.2.1 
Pereira. Número de suscriptores a los servicios de teléfono, gas natural  
y acueducto, metros cúbicos de agua vendidos 
Acumulado diciembre años 2003 - 2006 

Miles de m3

Teléfono Gas natural Acueducto vendidos 1

Acumulado diciembre 2003 155.190 26.220 95.028 26.538

Acumulado diciembre 2004 157.652 31.206 98.203 27.337

Acumulado diciembre 2005 159.182 35.264 100.956 27.386

Acumulado diciembre 2006 158.912 41.052 103.628 28.244

Var. % Dic 06/05 -0,2 16,4 2,6 3,1

Período
Número de abonados

 
Fuente: Aguas y Aguas de Pereira. Gas del Risaralda S.A. Telefónica de Pereira. 
1 Miles de m3 vendidos durante enero - diciembre de 2003 - 2006. 

 
 
2.8.11 Industria  
 
Cuadro 2.8.11.1 
Risaralda y Pereira - Santa Rosa de Cabal - Dosquebradas. Encuesta 
anual manufacturera, resumen de las principales variables 
Años 2004 – 2005 
 

2004 2005 Variación % 2004 2005 Variación %

Número de establecimientos 176 171 -2,8 171 157 -8,2

Personal Ocupado 15.882 15.754 -0,8 15.368 14.117 -8,1

Personal remunerado 11.545 11.912 3,2 11.061 9.694 -12,4

   Permanente 6.585 6.318 -4,1 6.132 5.901 -3,8

   Temporal 4.960 5.594 12,8 4.929 3.793 -23,0

Sueldos y salarios (millones de pesos) 96.524 103.772 7,5 90.748 104.925 15,6

Prestaciones sociales (millones de pesos) 66.791 73.586 10,2 62.320 82.854 32,9

Producción bruta (millones de pesos) 1.759.862 1.879.232 6,8 1.595.803 2.041.115 27,9

Consumo intermedio (millones de pesos) 1.136.935 1.206.059 6,1 1.021.525 1.288.876 26,2

Valor agregado (millones de pesos) 622.927 673.174 8,1 574.278 752.239 31,0

Consumo energía eléctrica (millones kwh) 243,1 246,2 1,3 193,0 200,6 3,9

Productividad por persona (millones de pesos) 39,2 42,7 9,0 37,4 53,3 42,5

 

Risaralda Pereira - Santa Rosa de Cabal - Dos 
Quebradas 

 
 

Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera 
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3.    ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 

CÁLCULO DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE LA 
MATRÍCULA INICIAL, FINAL OFICIAL Y DE RETENCIÓN  PARA LA 

EDUCACION PÚBLICA DE PEREIRA 
 
Por: Jhonier Cardona Salazar2 
 
Resumen: 
  
El éxito de una escuela o institución educativa debe ser el de   mantener en 
su interior a los niños. Su fracaso será la repitencia, el aburrimiento, el 
abandono, la desarticulación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
desmotivación. Las instituciones de este nuevo siglo deben ser flexibles, no 
pueden ser tan rígidas, tienen que modernizarse y evolucionar, como lo han 
hecho la infancia y la sociedad. Día a día el desafío de la escuela debe ser 
introducir cambios que tiendan a la flexibilización curricular y pedagógica, 
que promueva la participación de todos los entes sociales en los procesos 
educativos. 
 
La deserción escolar, para Brünner, es un fenómeno complejo que obedece a 
múltiples causas. En su obra El registro de experiencias de prevención y 
reinserción, acerca de Chile y otros lugares de América Latina, destacó que 
"no hay una sola forma de prevenir y reinsertar. En Colombia se piensa que 
estos problemas se van a resolver si hay una adecuada política de gobierno, 
sin embargo, tiene que haber una convergencia de muchos actores, como los 
jóvenes, familias, escuelas y autoridades locales, que desarrollan cientos de 
acciones concretas que acumulativamente van enfrentando el problema de 
la deserción 
 
Un sistema educativo es eficiente cuando logra sus objetivos de enseñanza, 
en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y 
financieros. Dos graves problemas que afectan a la eficiencia del sistema 
educativo son la repetición y la deserción. Donde el estudiante que ingresa 
al sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, repetir o desertar, el cual 
la repetición y la deserción implican un desperdicio de recursos económicos 
y humanos que afectan los niveles de eficiencia del sistema. Por tanto, los 
tres fenómenos están estrechamente interrelacionados. 
 
La reprobación y la deserción, por su parte, pueden disminuir si se presta 
mayor atención y se introducen cambios en la tecnología de enseñanza y en 
la capacidad del maestro. Pero su reducción máxima sólo se obtendrá 
mejorando las condiciones externas a la escuela, como son la salud infantil, 
la satisfacción de las necesidades básicas, las relaciones sociales y las 
                                                           
2 Coordinador de Investigaciones Económicas, Docente Universidad Libre y Docente Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
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técnicas de producción, que propicien la potencialización del desarrollo 
humano. Se concibe este desarrollo humano como la realización del 
potencial biológico, social y cultural. 
 
Palabras claves: Deserción escolar, clima educacional, ámbitos del 
estudiante, política social, transformación educativa. 
 
Es importante diferenciar entre matricula inicial al principio del período 
académico con la final registrada al término de éste, de tal manera que se 
visualice si ha existido una real ampliación de la cobertura educativa. 
 
En la tabla  se muestra el comportamiento de la matricula inicial, final y 
retención en el sector oficial del municipio de Pereira para el período de 
estudio. 
 
Cuadro 1: Matricula oficial inicial, final y retención 1995 – 2005. 
 

AÑOS MATRICULA 
OFICIAL INICIAL 

MATRICULA 
OFICIAL FINAL 

RETENCION 
% 

1995 71380 65313 91.5 
1996 72741 66266 91.0 
1997 74981 69282 92.0 
1998 73690 68236 93.0 
1999 73969 67534 91.0 
2000 74781 68050 91.0 
2001 76390 69439 91.0 
2002 84967 77910 92.0 
2003 89686 82251 92.0 
2004 90633 82965 92.0 
2005 91432 83706 92.0 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal y cálculos del investigador 
 
La matricula oficial inicial y final presentan una tasa de crecimiento 
promedio durante los once años del 2.7%, acompañadas por una retención 
media del 92%. Las cifras son contundentes al mostrar una tasa de 
incorporación al sector oficial del 2,7% frente a una de deserción del 8%, 
indicando que son más los niños y jóvenes que se retiran con respecto a los 
agregados en los establecimientos educativos oficiales del municipio. 
 
Es importante detenerse en estas cifras para evaluar verdaderamente el 
impacto de la gratuidad en la educación (2001 – 2005) como política para 
ampliar la cobertura educativa en el municipio. La lectura de las 
estadísticas emitidas por la Secretaria de Educación señalan como la 
medida de no cobrarle matrícula ni pensión a los padres que llevan sus hijos 
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a las instituciones públicas no ha tenido efecto positivo en cuanto a la 
permanencia de los niños y jóvenes en los establecimientos educativos 
(Deserción del 8%) y los esfuerzos realizados por las administraciones solo 
han conseguido mostrar aumentos en la matrícula inicial para lograr 
acceder a mayores recursos de sistema general de transferencias 
(crecimiento promedio del 4.4%). 
 
La gráfica  registra un comportamiento casi uniforme en la matricula final e 
inicial en los años estudiados, indicando un leve crecimiento real (2.7%) 
promedio anual, no acorde con los esfuerzos financieros realizados y la 
publicidad desplegada por la administración municipal buscando motivar la 
incorporación de niños y jóvenes al sistema educativo. 
 

 
Los guarismos indican que las medidas tomadas para reducir la deserción 
en el período (2001 – 2005) solo han logrado su control más no su 
disminución, alcanzando promedios anuales de retención y retiro del 92% y 
8% respectivamente. 
 
Explicaciones de la Deserción Escolar en el Municipio de Pereira 
 
Cada niño que se va de la escuela es una fuente de producción, riqueza y 
bienestar que se disminuye o se anula. Cada niño que no alcanza los niveles 
más altos de educación está detenido en el camino de desarrollar sus 
posibilidades y capacidades, está limitado como fuente de riqueza y 
disminuido en su dignidad de ser humano. 
 
Las explicaciones sobre las cifras de deserción se presentan alrededor de los 
ámbitos informativo, familiar, del estudiante, de la comunidad y educativo. 
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Ámbito informativo.  Las instituciones o dependencias encargadas de 
brindar estadísticas educativas cometen en su gran mayoría el error de no 
distinguir entre traslado interno y deserción institucional, conduciendo 
dicha situación a mostrar cifras sesgadas que lamentablemente no permiten 
una lectura real de la situación problema. 
 
Cuando un estudiante se marcha de una institución en determinada época 
del año esta lo registra como desertor sin realizarle seguimiento alguno para 
establecer si el destino final es otra institución pública o privada del 
municipio, de otros municipios del departamento o del país, lo cual se 
configura como un traslado interno dentro del sistema y no como deserción, 
llevando a una sobrevaloración del indicador de retiro. 
 
La deserción institucional se presenta cuando se logra comprobar que el 
niño o joven se ha marchado del sistema educativo en forma temporal o 
permanente. 
 
Ámbito familiar.  En este se presentan los siguientes factores: clima 
educacional del hogar, cariño en la crianza, violencia intrafamiliar, 
alcoholismo/drogadicción en la familia, nivel de estrés al interior de la 
familia, tamaño del grupo familiar, lugar que ocupa el niño frente a sus 
hermanos, género del jefe de hogar, nivel socioeconómico, participación de la 
familia en la escuela, desempleo e informalidad. 
 
 Ámbito del estudiante.  Comprende los factores que se relacionan a 
continuación: nivel de autoestima, estado nutricional, desarrollo motriz, 
desarrollo cognitivo, desarrollo lingüístico/lecto-escritura, desarrollo 
psicosocial, nivel de oportunidad, alcoholismo/drogadicción y origen étnico. 
 
 Ámbito de la comunidad.  Alcanza los siguientes factores: lugar de 
residencia, zona de residencia (rural vs urbana), brecha cultural familia–
escuela. 
 
 Ámbito educativo.  Hace referencia a los siguientes factores: calidad de la 
educación, clima educacional, nivel de apego escolar, porcentaje de 
asistencia del establecimiento, porcentaje de retiro del establecimiento, 
programa educacional poco motivador, violencia al interior del 
establecimiento, infraestructura locativa del establecimiento. 
 
Caracterización de la Deserción en Pereira 
 
La educación impartida por una gran mayoría de establecimientos del 
municipio ha generado aprendizajes insuficientes en los niños y jóvenes, 
acompañado de costos adicionales para la familia, llevando a muchos 
padres de los estratos 1,2 y 3 a considerar que es más beneficioso sacarlos 
de la escuela e insertarlos en el mundo laboral, aún cuando las ganancias 
del niño no superan el 10 o 20% del ingreso familiar al ganar menos del 
salario mínimo pero constituyéndose en factor trascendental para la 
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supervivencia familiar, especialmente en épocas de desempleo e 
informalidad como las vividas en la ciudad. 
 
Para que los niños y sus padres no sientan que la educación es una pérdida 
de tiempo y dinero y, por lo tanto, para que no saquen a sus hijos de la 
escuela, es necesario generar incentivos que motiven la permanencia en ella, 
ya sea mediante estrategias que mejoren la educación o entregando 
beneficios adicionales que compensen los costos de la educación. Una mejor 
educación será la que atienda las necesidades básicas de cada alumno y le 
ayude a desarrollar sus potenciales personales y sociales, para que al 
egresar de la escuela se inserten sin problemas en el mercado del trabajo y 
actúen como un buen familiar y un ciudadano activo.  
 
En Pereira de acuerdo con las estadísticas de delitos emitidas por la Fiscalía 
más del 63 % de las personas que participan en robos y homicidios es 
desertor escolar. Usualmente desertan entre los 11 y los 15 años y 
comienzan a vivir de trabajos temporales, del hurto y el sicariato. Desertan 
por razones económicas, necesidad de colaborar con la familia, falta de 
interés en lo que se les está enseñando o por problemas conductuales. 
 
Existen tres aspectos fundamentales en los que se enmarca la deserción 
escolar en el municipio.  
 
En primer lugar las fallas presentadas en la política social implementada 
por las últimas administraciones al no prenderse todas las alarmas cuando 
un joven deja el colegio para colaborar con el núcleo familiar, pues es 
justamente a esos jóvenes a los que se debiera decirles que a la sociedad le 
interesa que sigan estudiando y que sus familias serán ayudadas con 
subsidios para lograr tal fin.  
 
En el segundo de los casos, la falta de interés para estudiar por parte de los 
niños y jóvenes que conllevan a revisar si los contenidos educacionales se 
adaptan bien a la realidad de los más pobres y al vínculo entre la educación 
y el mercado laboral, pues hoy en Colombia y en el caso particular de 
Pereira no hay diferencia en materia de remuneración entre un joven que 
termina el colegio y uno que deserta en cualquier momento de su educación.  
 
Como tercera situación se encuentran, las razones de conducta, los 
profesores no están preparados para el manejo de conflictos entre y con los 
jóvenes. 
 
Niños y adolescentes de estratos pobres del municipio constituyen un factor 
decisivo para su mayor frecuencia de retraso y abandono escolar en 
comparación con los de hogares de ingresos medios y altos. Los 
adolescentes del 25% de hogares urbanos de menores ingresos presentan 
tasas de abandono escolar que, en promedio, triplican la de los jóvenes del 
25% de hogares de ingresos más altos. 
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La deserción escolar en Pereira desde la educación de los padres.  La 
falta de educación de los padres o jefes de hogar es otro factor que incide en 
la deserción escolar y en el trabajo juvenil, y va de la mano con la carencia 
de recursos al interior del hogar, por cuanto el capital educativo acumulado 
en el hogar también es bajo. En el 2005, el censo poblacional llevado a cabo 
por el Dane registró para Pereira estadísticas donde los jefes de hogar con 
niños que trabajaban tenían en promedio 5 años de escolaridad, mientras 
que en las familias donde los jóvenes no trabajaban, los jefes de hogar 
tenían más de 9.7 años de escolaridad promedio. 
 
Cuando los padres son más educados, la valoración de la educación, así 
como las oportunidades y capacidades de aprendizaje de los niños, son 
mayores, lo que hace también menos probable que los niños trabajen y por 
ende deserten. 
 
La deserción escolar en Pereira en el caso de las mujeres solas.  Las 
mujeres solas requieren de la incorporación de todos los miembros del hogar 
y sus hijos a estas labores para sobrevivir, y en el que su inserción laboral, 
además, significa comúnmente que una hija se quede al cuidado de los 
hermanos, realizando trabajo doméstico no remunerado, incompatible con la 
permanencia en el sistema escolar. 
 
Las mujeres  jefes de hogar que residen en  Pereira que no tienen pareja, en  
la  
mayoría de los casos son los hijos los que trabajan para sostener la familia. 
La evidencia muestra que la proporción de los hijos entre 15 y 18 años que 
están en la fuerza de trabajo es mayor si el jefe es mujer (11.3%), que si es el 
hombre (5.4%). 
 
El aporte de los hijos menores de 18 años al ingreso del hogar es mayor en 
los hogares donde la mujer es jefe, contribuyendo con el 17.4% de los 
ingresos del hogar, frente al 12.4% cuando el jefe del hogar es hombre, 
diferencia que es más acentuada en los quintiles de más bajos ingresos. 
 
La deserción escolar en Pereira desde la repitencia.  La deserción escolar 
es el último eslabón en la cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el 
alumno probablemente quedó repitiendo, con lo que se alargó su trayecto 
escolar, bajó su autoestima y comenzó a perder la esperanza en la 
educación. En consecuencia, para comprender el punto final de la 
deserción, se debe analizar más detenidamente el comienzo del problema, la 
repitencia. Ella es la mayor causa de deserción escolar: un repitente en 
Pereira tiene alrededor de un 20% más de probabilidades de abandonar el 
sistema escolar.  
 
Es común, así mismo, que los niños repetidores, especialmente en el sector 
rural del municipio, abandonen la escuela. A más de las implicaciones 
económicas, la repetición tiene consecuencias sociales y culturales; y ésta 
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puede ser un síntoma de la falta de adecuación del sistema escolar a las 
particularidades de los diferentes grupos sociales o culturales. 
 
Mientras exista la repitencia, existirá una escuela incapaz de asumir 
plenamente su misión de generar aprendizajes para todos.  
 
El principal desafío para combatir el fracaso escolar es cambiar el objetivo 
de la evaluación y lograr que los progresos de los alumnos sean evaluados 
regularmente para optimizarlos. Frente a un alumno en dificultad, el 
profesor está invitado a reconsiderar la pertinencia de su enseñanza y a 
ofrecerle nuevas oportunidades de aprendizaje. De esta manera la educación 
será un lugar efectivo y acogedor para todos los estudiantes.  
 
En las estrategias educativas de las últimas décadas el docente ha sido 
subestimado, culpabilizado o victimizado. Estas estrategias sólo serán 
exitosas si la educación está en manos de profesionales dotados de las 
competencias y capacidades que estamos reclamando que ellos transmitan. 
Volver a poner al docente no en sentido individual sino colectivo, al equipo 
docente en el centro de las estrategias de transformación educativa, seria 
una cuestión crucial. 
 
La deserción escolar en Pereira desde la migración de los padres.  En 
Pereira, Dosquebradas y la Virginia se concentran las mayores emigraciones 
internacionales de Colombia: de 100 familias, 15 tienen al menos un 
miembro que reside de manera permanente en el exterior y más de cuatro 
tienen un familiar que ha regresado.  
 
Los padres son por lo general los primeros en emigrar. Y más recientemente, 
las mamás. En estudios recientes realizados en el AMCO por Alma Mater 
señalan que el 54% de los emigrantes son mujeres. Por eso los más 
afectados en todo este proceso son los hijos. 
 
Violencia familiar, rebeldía, bajo rendimiento y deserción escolar, además de 
mayor propensión a la delincuencia y a la drogadicción, son algunas de las 
consecuencias del desequilibrio emocional que les causa a los niños y 
adolescentes la partida de sus padres. 
 
Así se maneja la situación en el hogar: en medio de un ambiente hostil y de 
violencia porque en muchas ocasiones los niños pierden todo el sentido de 
autoridad y donde las abuelas o tías no son capaces de mantener el control, 
además los padres creen que desde el exterior pueden seguir manejando la 
situación, tomar decisiones, regañar, premiar, educar.  
 
El estudio arrojó indicios de que la indisciplina, el bajo rendimiento y la 
deserción escolar aumentan cuando se trata de niños con padres en el 
exterior. 
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Conclusiones 
 
-Entre  1995 -2005 la tasa de crecimiento promedio de la matricula fue del 
2.7%, acompañada por una deserción media del 8%,  mostrando una  
incorporación inferior de estudiantes con respecto a los que se retiran. 
 
-Las estadísticas elaboradas por la secretaria de educación municipal de 
Pereira   no cuentan con una diferenciación  entre traslado interno y retiro 
institucional, generando lecturas sesgadas de sus  resultados. 
 
-La deserción no puede abordase  de   manera puntual, esta  debe  tratarse 
en forma holística incluyendo   aspectos diferentes  al de incorporar niños y 
jóvenes a la escuela, como los ámbitos  familiar,  del estudiante,  de la 
comunidad  y educativo.  
 
-La educación impartida por una gran mayoría de establecimientos del 
municipio ha generado aprendizajes insuficientes en los niños y jóvenes, 
acompañado de costos adicionales para la familia, llevando a muchos 
padres de los estratos 1,2 y 3 a considerar que es más beneficioso sacarlos 
de la escuela e insertarlos en el mundo laboral. 
 
-En Pereira de acuerdo con las estadísticas de delitos emitidas por la fiscalia 
más del 63 % de las personas que participan en robos y homicidios es 
desertor escolar. Usualmente desertan entre los 11 y los 15 años y 
comienzan a vivir de trabajos temporales, del hurto y el sicariato. 
 
-Hoy en Colombia y en el caso particular de Pereira no hay diferencia en 
materia de remuneración entre un joven que termina el colegio y uno que 
deserta en cualquier momento de su educación. 
 
-Un número significativo de docentes en el municipio no están preparados 
para  el manejo de conflictos entre y con los jóvenes. 
 
-La falta de educación de los padres o jefes de hogar es otro factor que incide 
en la deserción escolar y en el trabajo juvenil, y va de la mano con la 
carencia de recursos al interior del hogar, por cuanto el capital educativo 
acumulado en el hogar también es bajo. 
 
-El aporte de los hijos menores de 18 años al ingreso del hogar es mayor en 
los hogares donde la mujer es jefe, contribuyendo con el 17.4% de los 
ingresos del hogar, frente al 12.4% cuando el jefe del hogar es hombre. 
 
-La repitencia es otra de las  causas de deserción escolar, un repitente en 
Pereira tiene alrededor de un 20% más de probabilidades de abandonar el 
sistema escolar.  
 
-La migración de los padres buscando nuevas oportunidades, ha generado 
la desintegración del núcleo familiar lo cual trae como consecuencia  mayor  
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Violencia, rebeldía, bajo rendimiento y deserción escolar, además de mayor 
propensión a la delincuencia y a la drogadicción,   por el  desequilibrio 
emocional que les causa a los niños y adolescentes la partida de sus padres. 
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4.    ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE ANÁLISIS 
 
4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y RED VIAL PRIMARIA Y 
TERCIARIA INSTALADAS, SEGÚN DEPARTAMENTO 
 
 
En el mapa se presentan dos variables importantes que sirven como marco 
referencial para el análisis de la dinámica económica del país.  De una 
parte, el Censo 2005 permitió cuantificar las Unidades Económicas 
existentes en el país diferenciando las actividades básicas constitutivas, las 
cuales se representan por gráficos circulares divididos por colores (que 
expresan las Actividades Económicas), y así mismo de diámetros diferentes 
que identifican las cantidades de Unidades Económicas por Departamento. 

 
El ejemplo expuesto en el mapa indica una forma de leer la información 
contenida en él, lo cual permite precisar entre otros aspectos, que Bogotá y 
Antioquia concentran la mayor cantidad de Unidades Económicas del país, 
seguidos por los departamentos de Valle, Cundinamarca, Santander y 
Atlántico. 
 
De otra parte, se puede observar los departamentos diferenciados por una 
gama de colores que representan los rangos porcentuales de participación 
de cada uno de los departamentos, en la configuración de la Red Vial 
Primaria y Terciaria. 
 
En tal sentido se visualiza que el departamento del Meta evidencia la mayor 
participación, y sigue un grupo de departamentos conformado Bolívar, 
Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Cauca, los cuales 
tienen una participación porcentual individual entre el 4.01 y el 7.0 respecto 
del total nacional.  
 
Es de resaltar que la sumatoria de la redes  Primaria y Terciaria genera una 
malla diferente de lo que es presentarlas por separado. Independientemente 
de esto, resulta  de gran importancia traslapar la gran masa de Unidades 
Económicas sobre la Red Vial y desarrollar los diferentes aspectos analíticos 
que ello implica, sin dejar de lado que en dicha interacción además de las 
Unidades de Industria, Comercio y  Servicios, también juegan un papel muy 
importante las Unidades Agrícolas y Pecuarias, como espacios que jalonan 
no sólo actividad económica, sino muy importantes procesos 
sociodemográficos. 
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Mapa 4.1.1 
Colombia. Actividades económicas y red vial primaria y terciaria 
instaladas, según Departamento 
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4.2 ALFABETISMO ELECTRÓNICO Y DENSIDAD TELEFÓNICA 
INSTALADA, SEGÚN DEPARTAMENTO 
 
 
El Alfabetismo Electrónico (uso del computador), es una variable que el 
Censo 2005 ha permitido caracterizar desde los ámbitos territoriales, y se 
presenta en el mapa junto con la variable Densidad Telefónica Instalada 
según departamento. 
 
El lector puede desarrollar puntos de análisis a partir del cruce de dichas 
variables, teniendo en cuenta, primero, que el Alfabetismo Electrónico se lee 
a partir de la gama de colores que identifica los rangos porcentuales de la 
población que utiliza computador según departamento. Se indica entonces 
que en San Andrés, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Valle, 
Risaralda y Quindío, más del 40% de la población utiliza computador. 
 
Segundo, la Densidad Telefónica instalada por departamento, graficada con 
teléfonos de diferentes tamaños según rangos, permite identificar la 
cantidad de líneas telefónicas en servicio por cada 100 habitantes. Se 
evidencia entonces que las mayores densidades las presentan Bogotá, 
Antioquia y Risaralda, seguidos por los departamentos de Atlántico, Norte de 
Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima, Meta, Valle 
y Huila.  
 
Estos aspectos puntuales pueden adquirir valor agregado como información, 
en cuanto se correlacionen, por ejemplo, con el acceso a internet. 
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Mapa 4.2.1 
Colombia. Alfabetismo electrónico Vrs densidad telefónica instalada, 
según Departamento 
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4.3 ALGUNAS CIFRAS DE INTERÉS BASADAS EN EL CENSO 2005   
– Urbanización, envejecimiento y movilidad 
 
4.3.1 Proceso de urbanización 
 
Colombia, desde mediados del siglo XX, como la mayoría de los países de la 
región, ha estado afectada por el proceso de urbanización, periodo en el que 
pasó de ser un país con alta  concentración de población en parte resto3 a 
tener el 74,3 por ciento de sus habitantes residiendo en los núcleos urbanos. 
En efecto, si tenemos en cuenta los censos de 1938 y 1951, más del 60 por 
ciento de la población colombiana residía mayoritariamente en la parte resto, 
proceso que se empieza a revertir a partir de 1964 y que se acelera a partir de 
1985, cifras que se pueden ver cuadro 4.3.1.1. 
 
Cuadro 4.3.1.1 
Colombia. Evolución de la población en el periodo 1938 – 2005 

 Total  Cabecera Resto 
1938 8,701,816 2,533,680 6,168,136 29.1 70.9
1951 11,228,509 4,441,386 6,787,123 39.6 60.4
1964 17,484,508 9,093,088 8,391,420 52.0 48.0
1973 20,666,920 12,637,750 8,029,170 61.1 38.9
1985 27,867,326 18,710,087 9,157,239 67.1 32.9
1993 33,109,840 23,514,070 9,595,770 71.0 29.0
2005 41,489,253 30,846,231 10,643,022 74.3 25.7

Nota: Fuente DANE. Las fechas censales son las siguientes
        Censo 1938: 5 de julio de 1938;   Censo 1951: 9 de Mayo de 1951 
        Censo 1964: 15 de julio de 1964; Censo 1973: 24 de octubre de 1973
        Censo 1985: 15 de octubre de 1985; Censo 1993: 24 de octubre de 1993
        Censo 2005: 11 de noviembre de 2005.

Población censada Censo  % Cabecera  % Resto 

 
      Cálculos con cifras censales sin ajuste, realizados 11 septiembre 2007  
 
En términos absolutos, si se tiene en cuenta el periodo intercensal 1993 – 
2005, la población en las cabeceras municipales ha crecido un 31,18 por 
ciento mientras en el periodo 1985 – 1993 lo hizo en un 25,67 por ciento, lo 
cual muestra el fuerte proceso de urbanización en los últimos doce años 
anteriores al Censo General 2005.   
 
La distribución de la población de acuerdo con el grado de urbanización, 
determina la concentración de la misma considerando las diferentes zonas 
geográficas en las cuales se puede subdividir el territorio nacional, ver tabla 
4.3.1.1. 
 

                                                           
3 El DANE utiliza el concepto de cabecera y resto, teniendo en cuenta que la definición de urbano y rural 
tiene otras connotaciones de tipo económico. La Cabecera es el área geográfica que está definida por un 
perímetro cuyos límites se establecen mediante un Acuerdo del Concejo Municipal; es donde se localiza 
la sede de la Alcaldía. El Resto es el área geográfica por fuera del límite de la cabecera y contiene los 
centros poblados, corregimientos y áreas dispersas. 
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En efecto, la concentración es coherente con aquellas zonas en donde se 
encuentra el mayor número de ciudades intermedias y grandes, las cuales se 
constituyen en polos de atracción dada la oferta de bienes y servicios, en 
especial vivienda, servicios públicos domiciliarios, educación y salud.  Es así 
que Bogotá D.C. representa el 16,1 por ciento de la población total y el 21,5 
por ciento de la población en las cabeceras, lo cual ha significado que el 
índice de primacía4 pase de un valor de 1 en 19905 a 1,3 según el Censo 
General 2005. 
 
 
Tabla 4.3.1.1 
Colombia: Concentración de Población por 
zonas geográficas.  
2005 

 

                             
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, Censo General 2005 
 
 
Este proceso de urbanización, muestra una dinámica muy especial en los 
municipios cercanos a las grandes ciudades, los cuales se han convertido en 
“municipios dormitorios” generado por menores costos en vivienda, bienes, 
servicios, así como infraestructura vial y transporte público.  De acuerdo con 
las cifras del Censo General 2005, por ejemplo para el caso de las personas 
que inmigraron a Jamundi de municipios del resto del Valle del Cauca, cerca 
del 80 por ciento proviene de Cali; igual fenómeno ocurre con Soledad y los 
municipios cercanos a Bogotá D.C. 
 
 
                                                           
4  Es el cociente entre la población de la ciudad más grande y la suma de las tres que la siguen. 
5   Según CELADE, base de datos DEPUALC. 
6   Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. 
7   Bogotá D.C., Tolima, Cundinamarca, Huila y Boyacá. 
8   Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas. 
9   Santander y Norte de Santander. 
10   Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
11   Meta, Casanare, Arauca y Caquetá. 
12 Vaupés, Amazonas y Putumayo. 
13 Guaviare, Vichada y Guainía. 

Zona Geográfica % de Población 

Atlántica6 21,2 

Andina Central7 29,8 

Andina Occidental8 18,9 

Andina Oriental9 7,5 

Pacífica10 17,3 

Piedemonte11 4,0 

Amazonía12 0,9 
Orinoquía13 0,4 
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4.3.2 Envejecimiento de la población Colombiana 
 
El envejecimiento de la población no es un proceso homogéneo por lo cual se 
presentan grandes diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos; 
para el caso de Colombia se tiene que el índice de envejecimiento total 
nacional es de 20,5; Bogotá de 21,0; Antioquia 22,3; Valle del Cauca 24,5; 
Chocó 12,7; Córdoba 16,7 y Caquetá 16,7.  
 
Si tenemos en cuenta la evolución de los grupos que contienen a niños (0 a 
14 años), adolescentes, jóvenes y adultos (15 a 64 años) y adulto mayor (65 
años y más) en el último periodo intercensal, se puede evidenciar los afectos 
de la transición demográfica sobre la estructura por edad de la población, 
datos que están contenidos en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 4.3.2.1 
Colombia. Composición de la población por grandes grupos de edad  
Años 1993 y 2005 
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Fuente: DANE, Censos 1993 y 2005 
 
En los datos contenidos en el gráfico anterior, se puede observar la 
disminución del crecimiento de la población de niños, así como un importante 
cambio en la tendencia de los demás grupos de edades, coherente con el 
descenso de los niveles de la fecundidad así como la reducción de la 
mortalidad generando un aumento del peso de las edades adultas.  Estos 
cambios de estructura determinan que la edad  mediana de la población pase 
de 22,37 años en 1993 a 25,9 años en el 2005, lo cual muestra que a pesar 
de las transformaciones que se han presentado Colombia es una población 
joven14. 

                                                           
14 Para España la edad mediana es de 36,8 años. Según CEPAL, Boletín Demográfico 2003, la edad 
mediana de algunos países latinoamericanos para el año 2000 era: Uruguay 31,4; Chile 28,3; Argentina 
27,8; Haití 19,2. 
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Si tenemos en cuenta la evolución en el último periodo intercensal de la 
población de 60 años y más, se observa que este grupo pasa de representar 
un 6,9 por ciento en el año 1993 a 8,9 por ciento en el 2005, con lo cual se 
puede afirmar que Colombia se encuentra en un proceso de envejecimiento 
que se puede categorizar como moderado avanzado. 
 
Otro indicador de gran relevancia para ser tenido en cuenta en los procesos 
de planificación y definición de políticas públicas15 es el Índice de 
Dependencia Demográfico16, el cual continúa reduciéndose. Lo anterior indica 
que Colombia está dentro de llamado Bono Demográfico o Ventana de 
Oportunidades, situación que es favorable al desarrollo social teniendo en 
cuenta que se tiene una gran ventaja para generar inversiones productivas o 
inversión social de largo plazo en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento 
de la calidad en la educación y la reforma de la salud, facilitando anticipar 
inversiones frente al aumento de la población adulta mayor, que de no 
hacerse desde ahora implicarían mayores costos realizarlas más adelante. Es 
necesario llamar la atención que en el momento en que este índice cambie su 
tendencia decreciente marcará el final del Bono Demográfico como 
consecuencia del aumento en el peso de la población adulta mayor17.  
 
El proceso de envejecimiento que está registrando Colombia y algunas 
regiones,  plantea una serie de retos tanto para el gobierno nacional como 
local, que permita focalizar de forma equitativa los nuevos requerimientos que 
se generan como resultado de este proceso en oferta de empleo adecuado, 
necesidades de educación de una mayor población en edad productiva, 
necesidades de atención en salud y seguridad social entre muchos otros. 
 
4.3.3 Cambios de residencia 
 
Teniendo en cuenta los datos del último censo, se evidencia que el 24,0 por 
ciento de la población total  cambió su residencia habitual en el periodo 2000 
– 2005, el cual fue diferencial por sexo y edad, así como en las causas que 
motivaron el cambio de residencia. 
 
Si tenemos en cuenta la relación origen – destino de los flujos migratorios se 
tiene que el mayor peso de estos movimientos se da al interior de los 
municipios los cuales representan el 71,3 por ciento del total de cambios de 
residencia, ver cuadro 4.3.3.1. 
 
Un aspecto importante de resaltar de las cifras censales se relaciona con el 
hecho que del total de cambios intermunicipales, el 56,9 por ciento se dio 
hacia otros departamentos. 
 
                                                           
15 Especialmente en educación, salud y empleo. 
16 (Población < 15 + población de 65 y más)/población de 15 a 64*100 
17 Resultado de la baja de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. 
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Cuadro 4.3.3.1 
Colombia. Distribución de los cambios de residencia en el periodo 2000 - 
2005 

Ámbito de la movilidad residencial Número de Personas Porcentaje (%)

Intramunicipal 7.033.275 71,29

Intermunicipal 2.390.220 24,23

Internacional 83.310 0,84

No informa lugar de residencia anterior 359.113 3,64

Total cambios de residencia 9.865.918 100,00
 

Fuente: DANE, Censo General 2005 

 
Las causas que motivaron estos cambios18, muestran una alta frecuencia en 
“razones familiares” y “otras razones” las cuales representan el 70,9 por 
ciento del total de causas.  Aquí es importante tener en cuenta que dentro de 
estas categorías pueden existir personas que por razones externas no 
declararon la verdadera causa, como es el caso de los factores de violencia.  
En la gráfica siguiente se pueden observar las frecuencias de cada una de las 
causas de cambio de residencia en el último quinquenio. 
 
Gráfico 4.3.3.1 
Colombia. Principales causas de cambio de residencia 
Periodo 2000 - 2005 
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Fuente: DANE, Censo General 2005 

 
También se evidencia que es significativo el factor laboral como causa de 
cambio de residencia, representando el 15,7 por ciento del total de personas 
que realizaron movimientos migratorios internos durante el último 
quinquenio anterior al censo. 
 
 
                                                           
18 El Censo General 2005 incluyó una pregunta para toda la población que indaga sobre la causa del 
último cambio en el periodo 2000 – 2005. 
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GLOSARIO 
 
Balanza comercial: parte de la balanza de pagos que registra sólo las 
transacciones de bienes de un país con el resto del mundo, durante un 
período determinado. Cuando el valor de las importaciones excede el valor 
de las exportaciones se dice que la balanza comercial está en déficit; cuando 
ocurre lo contrario, se dice que la balanza comercial tiene superávit. 
 
Canasta: Conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final 
de los hogares. Aquí se encuentran los artículos que más peso de gasto 
tienen, los que con mayor frecuencia adquieren los hogares, los que 
presentan una evolución importante en la participación de gastos en los 
últimos 10 años y, a su vez, presentan las expectativas de crecimiento de la 
demanda en el mediano y largo plazo. 
 
CIIU, Rev. 3: Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades 
económicas, revisión 3. 
 
Contribución: permite medir el aporte en puntos porcentuales de cada 
insumo a la variación mensual, año corrido y doce meses, del total del 
índice. 
 
Crédito comercial: Son todos los créditos distintos a los de vivienda, de 
consumo y microcrédito. 
 
Crédito de consumo: el otorgado a personas naturales cuyo objeto sea 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para 
fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 
 
Crédito de vivienda: el otorgado a personas naturales, destinado a la 
adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de vivienda 
individual, independientemente de su monto. 
 
CUODE: Clasificación Según Uso o Destino Económico – codificación de las 
mercancías según el fin económico al cual serán destinadas, es decir, bienes 
de capital, intermedios y de consumo. 
 
Desocupados (D): son las personas que en la semana de referencia se 
encontraban en una de las siguientes situaciones: 

 
1. Desempleo abierto: sin empleo en la semana de referencia e hicieron 
diligencias en el último mes y tenían disponibilidad. 
 
2. Desempleo oculto: sin empleo en la semana de referencia y no hicieron 
diligencias en el último mes, pero si en los últimos 12 meses; tienen una 
razón válida de desaliento y, disponibilidad. 
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Exportación: es la salida, con destino a otro país o zona franca industrial 
colombiana, de mercancías que hayan tenido circulación libre o restringida 
en el territorio aduanero colombiano. La exportación se registra 
estadísticamente cuando la aduana ha realizado el cierre del documento de 
exportación. 
 
Exportaciones tradicionales: café, petróleo y sus derivados, carbón y 
ferroníquel. 
 
Formación bruta de capital: es un componente de la demanda final. Aparece 
en todos los cuadros de la oferta y demanda y, además, en las cuentas de 
acumulación y financiación de capital. Este concepto incluye la formación 
bruta de capital fijo, la variación de existencias y, la adquisición menos 
disposición de objetos valiosos. 
 
Ganado porcino: se refiere concretamente a la especie de los cerdos, los 
cuales hacen parte de la raza menor. 
 
Ganado vacuno: conjunto de animales de la especie bovina que se crían para 
la explotación. Hace parte de las especies de raza mayor (150 kilos o más). 
 
Gasto de funcionamiento: se relaciona con las erogaciones en que debe 
incurrir el Estado para cumplir su función básica, dentro de las cuales se 
destacan la remuneración a los asalariados y, la compra de bienes y 
servicios. 
 
Gasto de capital: es el incremento en el acervo de riqueza expresado en una 
acumulación de bienes, producida por un flujo monetario, lo que supone un 
cambio en la composición de activos líquidos a fijos. El gasto de capital 
puede estar orientado a la formación bruta de capital fijo o a la transferencia 
de capital. 
 
Grupo de gasto: es el nivel más general de la estructura del IPC. 
Corresponde, en concepto y naturaleza, a las agregaciones del gasto en 
término de los propósitos de uso que hace el consumidor. Entre ellos se 
encuentran: alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión y 
esparcimiento, transporte y comunicaciones y, gastos varios. 
 
ICCV: es un instrumento estadístico que permite conocer el cambio 
porcentual promedio de los precios de los principales insumos requeridos 
para la construcción de vivienda, en dos períodos de tiempo. 
 
Importaciones: es la introducción legal de mercancías procedentes de otros 
países o de una zona franca industrial colombiana al resto del territorio 
aduanero nacional. Estas cifras se producen según la fecha de presentación 
de las declaraciones de importación ante las entidades financieras 
autorizadas para recaudar los tributos aduaneros. 
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Índice: expresión numérica que acumula las variaciones porcentuales 
observadas. 
 
Informalidad: según PREALC-78, operativamente se consideran trabajando 
en el sector informal las personas que cumplan las siguientes 
características: 
 

• Los empleados y obreros que laboren en establecimientos, negocios o 
empresas que ocupen hasta diez personas en todas sus agencias y 
sucursales. 

• Los trabajadores familiares sin remuneración. 
• Los empleados domésticos. 
• Los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes 

profesionales. 
• Los patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o 

menos. 
 
Ingresos tributarios: son la parte de los ingresos corrientes que el Estado 
recibe a manera de transferencia, es decir sin que por ella se genere 
obligación alguna para éste, derivada de los pagos de impuestos de los 
contribuyentes, ya sean éstos personas naturales o jurídicas; los ingresos 
tributarios suelen clasificarse como directos e indirectos. 
 
Ingresos no tributarios: son la parte de los ingresos corrientes que el Estado 
percibe como provenientes de intereses y excedentes financieros y del cobro 
derechos, tasas, contribuciones, multas, rentas contractuales y la 
producción y venta de bienes y servicios; estos últimos a través de las 
empresas del Estado. 
 
IPC: es un número que resume las variaciones de los precios de una canasta 
de bienes, la cual se supone que es representativa del consumo de una 
familia promedio. El índice es un promedio ponderado de los precios de 
todos los bienes que componen la canasta. El IPC es el principal 
instrumento para la cuantificación de la inflación. 
 
Licencia: es el acto por el cual la entidad autoriza la construcción o 
demolición y la ubicación o parcelación de predios en las áreas urbanas, 
suburbanas y rurales con base en las normas urbanísticas y/o 
arquitectónicas y especificaciones técnicas vigentes. 
 
Ocupados (O): son las personas que durante el período de referencia se 
encontraban en una de las siguientes situaciones: 
 

• Trabajó por lo menos una hora remunerada en dinero o en especie en 
la semana de referencia. 

• Los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un 
trabajo. 
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• Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la 
semana de referencia por lo menos una hora. 

 
País de destino: es aquel conocido en el momento del despacho como el 
último país en que los bienes serán entregados. 
 
País de origen: es aquel donde se cultivaron los productos agrícolas, se 
extrajeron los minerales o se fabricaron los artículos manufacturados total o 
parcialmente, pero en este último caso el país de origen es el que ha 
completado la última fase del proceso de fabricación para que el producto 
adopte su forma final. 
 
Participación: es el porcentaje de explicación de la contribución de cada 
insumo, subgrupo y grupo de costo en la variación del índice total. 
 
Población económicamente activa (PEA): también se le llama fuerza laboral y 
esta conformada por las personas en edad de trabajar que trabajan o están 
buscando empleo. 
 
Población económicamente inactiva (PEI): comprende a todas las personas en 
edad de trabajar que no participan en la producción de bienes y servicios 
porque no necesitan, no pueden o no están interesadas en tener actividad 
remunerada. A este grupo pertenecen los estudiantes, amas de casa, 
pensionados, jubilados, rentistas, inválidos, personas que no les llama la 
atención o creen que no vale la pena trabajar, y trabajadores familiares sin 
remuneración que se encuentran laborando menos de 15 horas semanales. 
 
Población en edad de trabajar (PET): está conformada por las personas de 12 
años y más en las zonas urbanas, y de 10 años y más en las zonas rurales. 
Se divide en población económicamente activa y población económicamente 
inactiva. 
 
Población total (PT): está constituida por la población civil no institucional 
residente en hogares particulares. Se estima por proyecciones con base en 
los resultados proyectados de los censos de población. 
 
Ponderaciones: participación porcentual que tiene cada elemento dentro de 
una unidad. 
 
PREALC: Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe. 
 
Producto Interno Bruto (PIB): es el total de bienes y servicios producidos en 
un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción 
generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes 
en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior.  
 
Rama de actividad económica: es la suma de los establecimientos que tiene 
como producción característica un grupo homogéneo de productos. 
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Subempleo (S): son ocupados que consideran inadecuado el empleo que 
poseen por: 
 
1. Insuficiencia de horas: ocupados que desean trabajar más horas ya sea 
en su empleo principal o secundario, y tienen una jornada inferior a 48 
horas semanales. 
 
2. Competencias: ocupados que desean o buscan cambiar su situación de 
empleo actual para utilizar mejor sus competencias profesionales, y están 
disponibles para ello. 
 
3. Ingresos: ocupados que desean o buscan cambiar su situación actual de 
empleo, con objeto de mejorar sus limitados ingresos. 
 
El DANE estableció una clasificación que divide el subempleo en dos: 
subjetivo y objetivo. 
 
Subempleo subjetivo: se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador 
de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor 
más propia de sus competencias personales. 
 
Subempleo objetivo: comprende a quienes tienen el deseo pero además han 
hecho una gestión para materializar su aspiración y está en disposición de 
efectuar el cambio. 
 
Tasa de desempleo: es la relación porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo (D), y el número de personas que integran la 
fuerza laboral (PEA). 
 
Tasa de ocupación: es la relación porcentual entre la población ocupada 
(OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar 
(PET). 
 
Tasa de subempleo: es la relación porcentual de la población ocupada que 
manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana (PS) y el número 
de personas que integran la fuerza laboral (PEA). 
 
Tasa global de participación: es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador 
refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado 
laboral. 
 
Valor agregado: Es el mayor valor creado en el proceso de producción por 
efecto de la combinación de dos factores. Se obtiene como diferencia entre el 
valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados.   
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Valor CIF (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete): es el 
precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y 
fletes. 
 
Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes 
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir 
valor de seguro y fletes. 
 
Variaciones: es la variación promedio de precios que se obtiene como el 
relativo de un número índice en dos períodos de tiempo. 
 
Variación acumulada en lo corrido del año: variación porcentual calculada 
entre lo transcurrido desde enero hasta el mes de referencia del año, y lo 
transcurrido en igual período del año inmediatamente anterior. 
 
Variación anual: variación porcentual calculada entre el mes del año en 
referencia y el mismo mes del año inmediatamente anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


