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Fotógrafo: Germán Montes.

El conocimiento del comportamiento de la economía bogotana durante 
los últimos años ha evolucionado mucho conforme se avanza en la obten-
ción y depuración de nueva información que permite extender el análisis 
en cada uno de los renglones del desarrollo económico de la ciudad.

En lo económico la ciudad ya cuenta con el cálculo trimestral del 
Producto Interno Bruto y la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá, 
investigaciones que iniciaron como parte de un convenio de la Secretaría 
de Desarrollo Económico con el DANE por varios años y hoy hacen parte 
de las publicaciones habituales de la entidad. 

Así mismo dentro de las investigaciones del DANE se ha logrado explo-
rar más sobre algunas de ellas. Es el caso concreto de construcción donde 
ahora es posible conocer no solo el área censada sino su comportamiento 
en el territorio y su avance en los distintos capítulos de obra.

Pero más allá del comportamiento sectorial, el desarrollo económico 
de la ciudad evoluciona a otras variables como el análisis de los ingresos y 
la pobreza, la generación de empleo, el comportamiento de la inflación, el 
comercio exterior, y el abastecimiento de la ciudad, entre otros temas que 
son objeto de estudio de este libro.

El libro se encuentra dividido en cuatro partes, la primera de ellas hace 
referencia al contexto internacional de 2014 y en particular al comporta-
miento económico de Bogotá frente a otras ciudades en el mundo, análisis 
realizado a partir del estudio de Globla Metro Monitor. 

La segunda parte se enfoca en el comportamiento de la economía y su 
desarrollo sectorial tanto desde la generación de valor agregado como de 
las variables fundamentales que explican el comportamiento del sector 
real. Esta sección se encuentra dividida en cuatro capítulos: servicios, co-
mercio, industria y construcción. Además, cada sección concluye con las 
perspectivas para 2015.

La tercera parte analiza las otras variables que componen el desarrollo 
económico o que están asociadas al comportamiento sectorial pero que 
no son medidas en el PIB de la ciudad. Es el caso de comercio exterior, 
capítulo con el que inicia esta sección, que si bien no está medido dentro 
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de las cuentas departamentales su comportamiento afecta directamente 
los sectores de industria y comercio. 

La sección continúa con el comportamiento de los precios (inflación), el 
gasto de los hogares durante 2014 y el análisis del abastecimiento, donde 
además se desarrolla el estudio de un caso, el de la papa, para enteder 
mejor los determinantes que afectaron el crecimiento desmedido de sus 
precios en el año. Finalmente en esta sección se analizan los resultados en 
el mercado laboral de la capital que en parte son el reflejo del comporta-
miento económico.

En la última sección del libro se proyecta el comportamiento de la eco-
nomía en 2015, usando como base los determinantes que puedan afectar su 
evolución desde lo teórico y contrastándolo con el estudio econométrico de 
las distintas series con las que se cuenta para estudiar la economía.

Además, el libro cuenta con tres infografías que permiten al lector un 
análisis visual de los resultados en ingresos y pobreza, penetración de las 
telecomunicaciones y el desarrollo empresarial en Bogotá durante 2014.
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Fotógrafo: Carlos Lema.
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En el libro ¿Cómo le fue a la 
economía bogotana en 2015? 
se resume el comportamiento 

de los distintos determinantes del 
desarrollo económico en Bogotá 
durante 2015 y se parte de un aná-
lisis estructural de cada una de las 
variables.

Se encuentra dividido en siete 
secciones, que incluyen: el contexto 
económico de la ciudad frente a 
Colombia y el mundo, la compe-
titividad, la evolución de los ser-
vicios, el comercio, la industria, la 
construcción, el comercio exterior, 
la inflación, el mercado laboral, la 
pobreza y los ingresos, entre otros 
temas; finaliza el texto con las pers-
pectivas de crecimiento de la ciudad 
para 2016.

En ese sentido, el 2015 dejó 
buenos resultados debido a que la 
economía bogotana salió fortalecida 
en el panorama y contexto interna-
cional, donde superó el promedio de 
las economías del continente y otras 
economías mundiales. Por lo tanto, 

su economía creció 3,9%, lo que 
representó 0,8 puntos porcentuales 
por encima del crecimiento nacional 
y un aporte a la cuarta parte del PIB 
nacional. Lo anterior fue producto 
de un crecimiento que se vio refle-
jado en nuevos puestos de trabajo, 
reducción de la pobreza y mejora 
de la calidad de vida.

En cuanto al comportamiento 
sectorial se destacó el crecimiento 
de los servicios en la capital, don-
de estos, en conjunto, determinan 
en gran medida la dinámica de la 
economía de la ciudad. Por ende, 
en 2015 el sector creció 4,2% donde 
actividades como la intermediación 
financiera, el transporte por vía 
aérea, el esparcimiento, los servi-
cios a las empresas, la salud, entre 
otros, mantuvieron un crecimiento 
sostenido en la ciudad y generaron 
confianza en la economía bogotana. 
En conjunto, los servicios aportan el 
61% del PIB y mientras dichas acti-
vidades mantengan un crecimiento 
sostenido a la economía de la ciudad 
le irá bien.

Síntesis
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El sector comercial tuvo un mo-
derado desempeño durante el año. 
La gran rama de comercio, que se 
compone de ventas al por menor y 
al por mayor; actividades de hotele-
ría, restaurantes, bares y similares; 
y el mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores; repre-
sentó el 15% del PIB de la ciudad. 
Su crecimiento económico fue de 
3,3%, cifra inferior a su promedio 
histórico. El comercio de la ciudad 
estuvo afectado por la devaluación 
y la reducción de la demanda inter-
na, atribuido a la reducción en las 
ventas de vehículos como conse-
cuencia de la devaluación del peso, 
así como por el encarecimiento de 
los productos importados como los 
electrodomésticos y otros artícu-
los. Sin embargo, se destacaron las 
actividades asociadas a hotelería y 
expendio de alimentos, donde en 
Bogotá se destacó la constante aper-
tura de nuevos establecimientos y 
la especialización de la ciudad en 
negocios, lo que ha llevado a mante-
ner un importante flujo de turistas.

Tanto por el desarrollo de edifi-
caciones como de obras civiles, en 
2015 el sector de la construcción en 
Bogotá tuvo un muy buen desem-
peño. El crecimiento del valor agre-
gado fue de 15,7%, muy por encima 
del total nacional, que creció a una 
tasa de 3,9%. En la construcción se 
destacó el importante desarrollo de 
edificaciones para vivienda y otros 
usos como oficinas y establecimien-
tos comerciales en la ciudad, que se 
evidencian en un incremento histó-
rico del área en proceso de construc-
ción. Sin embargo, en 2015 hubo un 
descenso en la dinámica de ventas 

de proyectos de vivienda y licencias 
de construcción que prenden las 
alarmas sobre lo que pueda suce-
der en 2016 y 2017.Por su parte, la 
industria bogotana fue el perdedor 
en 2015. El incremento desmedido 
de las importaciones a la capital y 
la reducción de las exportaciones a 
los países vecinos han desacelerado 
el sector e hicieron que creciera por 
debajo de los niveles de la economía. 
Si bien el 2015 no fue un buen año 
para la industria en el país, en Bo-
gotá el efecto negativo ha sido más 
pronunciado. Las industrias ma-
nufactureras asentadas en Bogotá 
percibieron menores ingresos por 
la venta de bienes elaborados local-
mente, Por lo tanto, el valor agrega-
do de la industria manufacturera en 
el año registró una caída de 2,8% y 
completó así cuatro años seguidos 
con comportamientos negativos en 
esta variable macroeconómica.

Más allá del comportamiento 
sectorial, los indicadores de des-
empeño económico en 2015 dejan 
un balance más que positivo en el 
año. El desempleo se mantuvo a 
un dígito (8,7%) y por debajo de los 
registros históricos, lo que cual me-
joró la calidad de vida en la ciudad, 
ya que 58 de cada 100 bogotanos 
tienen un empleo de calidad. Así 
mismo, se destacaron las tasas de 
participación (71,6%) y ocupación 
(65,4%) en la capital.

En este mismo sentido, la pobre-
za monetaria se ubicó en 10,4% y la 
extrema en 2%, cifras que catalogan 
a la capital como la segunda ciudad 
con menor pobreza por ingresos, 
después de Bucaramanga. En cuan-
to a la pobreza multidimensional, 

Bogotá alcanzó una cifra de un dí-
gito (4,7%) y dentro de las regiones 
del país es la que presentó menor in-
cidencia de este flagelo, producto de 
sus programas en salud, educación 
y primera infancia, principalmente.

Tanto en Bogotá como en el país, 
en 2015 el nivel general de precios 
presentó un resultado por encima 
de 6%, situación que no se presen-
taba hace varios años. Las metas de 
control de la inflación, que se situa-
ron entre el 2% y 4%, fueron supera-
das, producto de la aceleración del 
índice de precios, principalmente 
por el grupo de alimentos, situación 
que ha estado influenciada por el 
fenómeno del niño y la devaluación. 
En 2015, Bogotá registró una infla-
ción de 6,62%, aunque inferior a la 
registrada en Colombia, se ubicó 
muy por encima a la registrada el 
año anterior y sin lugar a duda esto 
impactó en el costo de vida de los 
capitalinos. 

Para 2016 se prevé una dinámica 
mixta en los diferentes sectores que 
componen la economía bogotana 
que hacen pensar que tendrá un 
crecimiento inferior al de años an-
teriores pero superior al que pueda 
ocurrir con la economía nacional. 
Los servicios seguirán siendo los 
grandes protagonistas del creci-
miento de la ciudad.
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Archivo fotográfico: IDU.
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Archivo fotográfico: IDU.

Economía internacional se 
debilita en 2015

En 2015 las economías de mer-
cados emergentes y en desa-
rrollo se desaceleraron por 

quinto año consecutivo, principal-
mente, por la caída de los precios del 
petróleo y commodities, así como 
por la debilidad de la demanda in-
terna en las grandes economías. Sin 
embargo, países industrializados 
como Estados Unidos y algunos de 
Europa occidental, han mostrado 
una ligera recuperación. 

Desde 2005, Estados Unidos no 
ha crecido por encima del 3% anual, 
donde, en 2015, su crecimiento fue 
de 2,4%. El comportamiento de la 
economía estadounidense durante 
el año estuvo afectado por el duro 
invierno, el menor gasto de los ho-
gares y la reducción de inventarios 
de las empresas. Por su parte, China, 
con un crecimiento de 6,9%, confir-
ma la ralentización de su economía 
y se trata del ritmo más lento de 
crecimiento obtenido por el país 
asiático en los últimos 25 años, con-
secuencia, principalmente, del en-
friamiento de su comercio exterior. 
A su vez, Japón, registró una caída 

de 0,1%, lo que confirmó el estanca-
miento económico y los síntomas de 
recesión del país nipón, contracción 
atribuida a una fuerte caída de sus 
exportaciones y la reducción en el 
gasto interno. Por otro lado, la zona 
euro continúa con un moderado 
crecimiento de 1,5% (España 3,2%; 
Reino Unido 2,2%; Alemania 1,7%; 
Francia 1,1%; Italia 0,8%). 

Con relación a la economía 
latinoamericana, durante 2015, la 
región tuvo un pobre desempeño 
por la desaceleración de la demanda 
externa, la baja en los precios de las 
materias primas y la crisis del sector 
petrolero mundial, en algunos casos 
estefuncionamiento estuvo profun-
dizado por la inestabilidad política. 
Por ejemplo, en Venezuela, aunque 
sin cifras oficiales, se presentó una 
evidente contracción económica; 
en Brasil, la economía se contrajo 
3,8%, donde, además, una inflación 
en alza y la necesidad de un pronto 
ajuste fiscal, profundizó la recesión 
más severa de las últimas décadas. 
Por su parte, Perú (3,3%), México 
(2,5%) y Chile (2,1%), presentaron 
un incremento menos boyante al 
de años anteriores; mientras que en 
Uruguay y Ecuador el crecimiento 
fue de 1% y 0,3% respectivamente.
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En este escenario la economía 
colombiana sale fortalecida, ya que 
creció por encima de varios países 
de la región (3,1%), aunque por de-
bajo de las tasas de años anteriores 
comoconsecuencia del impacto en 
el sector minero energético, del 
desplome de los precios del petró-
leo y la reducción de la producción 
industrial, afectada en parte, por las 
menores ventas externas. En Bogotá, 
el crecimiento en 2015 fue de 3,9%, 
jalonando así, la economía nacional 
gracias a la fortaleza de los sectores 
de servicios y un muy buen año de 
la construcción. 

En el corto plazo, las perspecti-
vas de crecimiento se han ido perfi-
lando a un escenario más débil de lo 
esperado en las distintas economías 
del mundo. 



19
¿Cóm

o le fue a la econom
ía bogotana en el 2015?   

Gráfica 1. Crecimiento económico mundial. Variación %. 2015. 

Fuente: Cálculos propios con base en los diferentes institutos de estadística y bancos centrales de los diferentes países

Sin información < 0 0 - 1,7 1,8 - 3,4 > 3,4

Crecimiento económico 2015 
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Bogotá, la ciudad más 
competitiva del país

Bogotá es la región más pro-
ductiva y competitiva de 
Colombia, de ello dan cuen-

ta reportes tan reconocidos como 
el Índice de Prosperidad Urbana¹ 
 y el Índice Departamental de Com-
petitividad². En general, estos repor-
tes muestran que Bogotá, al ser el 
centro urbano más grande del país 
(supera a la segunda ciudad, Mede-
llín, en 5,4 milllones de personas), ha 
aprovechado de mejor manera sus 
economías de aglomeración. Ade-
más, la ciudad se ha destacado por 
satisfacer las necesidades básicas de 
sus ciudadanos al punto de conver-
tirse en un centro de progreso so-
cial,  factor que ha llevado a mejorar 
las condiciones de calidad de vida³. 
 

2.1 Productividad

Es innegable la relación entre 
productividad y población. Diversos 
estudios han mostrado que las eco-
nomías de aglomeración, como con-
centraciones espaciales de factores 
productivos, dan a las ciudades una 
ventaja comparativa y benefician las 
zonas densamente pobladas dentro 
de las mismas (ONU-Hábitat, 2015).

En cuanto a la densidad econó-
mica, concepto que hace referencia 
al nivel de actividad productiva en 
una zona, buena parte del aparato 
productivo bogotano se encuentra 
concentrado en cluster o aglomera-
ciones económicas que, con ayuda 
del gobierno de la ciudad, han 
logrado aprovechar las ventajas de 
su cercanía. A la par con la densidad 

1. Primer reporte del estado de las ciudades de Colombia: camino hacia la prosperidad urbana realizado 
por ONU-Hábitat Colombia, Financiera de Desarrollo (FINDETER), Agencia Presidencial de Coopera-
ción Internacional de Colombia (APC), Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá (SDDE) y Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF).

2.   Consejo Privado de Competitividad y de la Universidad del Rosario, a través del Centro de Pensamiento 
en Estrategias Competitivas (CEPEC)

3.   Índice de Progreso Social 2015-ciudades Colombia. Red de progreso social Colombia
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económica también está la densidad 
empresarial, otra de las fortalezas 
de Bogotá, pues existen en la capital 
más de 350.000 empresas formal-
mente registradas en la Cámara 
de Comercio, lo que significa una 
tasa de 47 empresas por cada mil 
habitantes. Uno de los factores que 
fortalece esta densidad empresarial, 
según el Centro de Pensamiento en 
Estrategias Competitivas (CEPEC) 
(2015), es el bajo número de trámites 
para el pago de impuestos que de-
ben hacer las empresas asentadas en 
la capital. En este indicador, Bogotá 
ocupa el primer puesto dentro de los 
departamentos de Colombia.

Asimismo, la capital es líder en 
el desarrollo del mercado financiero, 
que se caracteriza por una impor-
tante cobertura de establecimientos 
de este tipo, índice de bancarización, 
cobertura de seguros y saldos de 
cuentas de ahorro. 

La productividad de Bogotá, 
además de generar crecimiento 
económico, ha contribuido  en 
convertir a la ciudad en el mercado 
más grande de la nación, a que esta 
tenga mayor especialización y di-
visión del trabajo y al logro de una 
mayor diversificación de la canasta 
exportadora. 

Los distintos informes destacan 
que frente a las oportunidades de 
mejora se encuentra en primera 
medida el mercado laboral. Si bien 
Bogotá, tiene la tasa global de 
participación más alta de las trece 
áreas metropolitanas, el desempleo 
debería ubicarse aún por debajo del 
8,7% con el que cerró el año, para 
así contribuir con la mejora en la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

De otra parte, la creciente depen-
dencia de adultos mayores se cons-
tituye en un desafío para la ciudad, 
dado que esta se encuentra en una 
etapa de transición demográfica 
y debe aprovechar el bono pobla-
cional que implica una ventana de 
oportunidades para las capacidades 

productivas y emprendedoras de 
la población joven. En este sentido, 
ONU-Hábitat (2015), programa de 
Naciones Unidas para los Asen-
tamientos Humanos, sugiere una 
política para la juventud dirigida a 
aumentar su acceso a la educación 
superior de calidad y a promover 
su inserción en empleos formales 
y dignos.

2.2 Infraestructura

En infraestructura, otra dimen-
sión de la competitividad, Bogotá 
obtuvo buenos resultados gracias 
al desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC); mitigado por un pobre des-
empeño en transporte y movilidad 
urbana, que afecta directamente la 
productividad y la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

La capital tiene la mejor cobertu-
ra de internet banda ancha fija entre 
los departamentos de Colombia, 
además de la mayor cantidad de 
usuarios de telefonía móvil. Estas 
facilidades para acceder y disfrutar 
de las TIC han redundado en efi-
ciencias para el sector empresarial.

En cuanto a la movilidad urbana, 
la debilidad se encuentra en la esca-
sa longitud de la red de transporte 
masivo y en el tiempo de viaje pro-
medio diario. El porcentaje de suelo 
asignado a calles, densidad de las 
mismas y la cantidad de intersec-
ciones profundizan el problema, 
haciéndose más evidente en sectores 
como la zona industrial y el centro 
de la capital. Además, están los 
problemas del deterioro de la malla 
vial y el estado general de las vías. 
Según el informe de ONU-Hábitat 
(2015), la movilidad urbana, a su 
vez, tiende a reducir la creación de 
espacio público. 

A los problemas de movilidad 
de pasajeros se unen las dificultades 
que se tienen para el transporte de 
bienes. Una de las limitantes identi-
ficadas en los modelos de carga para 

Bogotá y los municipios aledaños, 
es que no existe una vía perimetral 
que evite la entrada de camiones a 
la ciudad, lo cual afecta  no solo la 
movilidad interna, sino también 
los costos de transporte terrestre a 
puertos. Si la movilidad de pasajeros 
exige un abordaje regional, por los 
flujos de conmutación diarios entre 
Bogotá y los municipios vecinos, el 
transporte de carga hace aún más 
urgente dicho enfoque regional para 
diseñar un plan maestro de movili-
dad que brinde soluciones de corto y 
mediano plazo (ONU-Hábitat, 2015).

En vivienda, el déficit cuantitati-
vo y cualitativo asciende a cerca de 
370 mil unidades, que representa 
cerca del 10% del déficit total del 
país. Se destaca la cobertura de ser-
vicios públicos como energía, acue-
ducto, alcantarillado y recolección 
de basuras, cercana al 100%.

2.3 Calidad de vida

Bogotá tiene los mejores indi-
cadores de calidad de vida relacio-
nados con salud y educación. Lo 
anterior, como consecuencia de una 
importante inversión en programas 
públicos y en infraestructura para 
los ciudadanos en dichas áreas. No 
obstante, distintos estudios relacio-
nan oportunidades de mejora de 
cara a seguir mejorando la calidad 
de vida de los hogares bogotanos, en 
particular, frente al  espacio público 
y la sostenibilidad ambiental.

En salud, la esperanza de vida 
al nacer es de 76 años y la tasa de 
mortalidad en menores de cinco 
años es de 9,6% por mil nacidos vi-
vos. Estas cifras reflejan, entre otras 
cosas, la reducción de mortalidad 
por enfermedades infecciosas, por 
enfermedades no contagiosas o 
por desnutrición, consecuencia en 
parte, de la inversión en protección 
integral a la primera infancia y el 
incentivo a la actividad física, la 
recreación y el deporte. 
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En cuanto a la educación, en 
Bogotá se ha dado un proceso de 
concentración de instituciones de 
educación superior, que la ubican 
como una ciudad de recepción de 
muchos jóvenes que, por cuestio-
nes de oferta educativa, no pueden 
formarse en sus regiones de ori-
gen. Es por esto que el porcentaje 
de adultos con pregrado completo 
y  el de adultos con posgrado es 
el más alto del país. En temas de 
formación e investigación, también 
es importante destacar que Bogotá 
realiza una importante inversión en 
actividades de ciencia, tecnología e 
innovación (1,16% del PIB capitalino 
para 2015), que se traducen en mayor 
número de investigadores, artículos 
publicados y patentes registradas. 

ONU-Hábitat (2015) señala que 
se debe trabajar en reducir la brecha 
entre colegios públicos y privados, 
la cual sigue siendo significativa, y 
a su vez, en potenciar la calidad de 
los docentes de colegios oficiales. 
También es importante avanzar en 
programas para que la deserción 
escolar se reduzca. 

Respecto al espacio público, la 
principal tarea de Bogotá, es con-
solidar las propuestas que permiten 
densificar y recuperar el espacio 
colectivo. La ciudad busca combinar 
densificación y mayor altura, con el 
aumento de áreas verdes y espacios 
comunes. Se pretende que la mayor 
disponibilidad de espacio vaya a la 
par con una reducción de la segre-
gación (ONU-Hábitat, 2015). 

Frente a la sostenibilidad am-
biental, la ciudad recibe el puntaje 
máximo establecido en el Índice de 
Prosperidad Urbana, para el indi-
cador de estaciones de monitoreo 
de calidad del aire. Este resultado 
se obtiene dado que Bogotá, como 
las demás grandes ciudades  de 
Colombia, cuenta con una autori-
dad ambiental exclusiva, lo que en 
conjunto con la mayor disponibi-
lidad de recursos, le ha permitido 
aumentar la cobertura de su sis-
tema de vigilancia de emisiones 
atmosféricas (ONU-Hábitat, 2015). 
Cabe anotar que la ciudad también 
tiene una adecuada disposición de 
residuos sólidos. 

De todas formas, a pesar de 
contar con autoridades ambienta-
les autónomas y con una red de 
monitoreo de la calidad del del aire 
(RMCAB), Bogotá tiene actualmente 
uno de los porcentajes más altos de 
aire contaminado en Latinoamérica 
(Behrentz, Cancino & Gaitán, 2007). 
Esto sucede, principalmente, por 
el crecimiento económico que ha 
tenido la ciudad durante las últimas 
décadas, el incremento del parque 
automotor y la actividad industrial 
en la ciudad.

Apoyados sobre el informe de 
ONU-Hábitat (2015), Bogotá debe 
apuntar a mejorar la sostenibilidad 
ambiental en relación con la biodi-
versidad, entendida esta, como la 
cantidad estimada de especies por 
kilómetro cuadrado, e incrementar 
el número de empresas que están 
certificadas con la norma ISO 14001, 
que tiene el propósito de apoyar la 
aplicación de un plan de manejo am-
biental en cualquier organización 
del sector público o privado. 
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*Para la ciudad de Bogotá corresponde al periodo enero-septiembre 2014
Fuente: Cuentas Departamentales-DANE
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del Desarrollo 
económico
Economía bogotana creció 
3,9% en 2015

La economía capitalina ha sido 
sólida en los últimos años 
gracias a la dinámica de los 

sectores de servicios que han jalo-
nado el crecimiento y que, por ende, 
se han consolidado como el motor 
económico de la ciudad. 

Entre 2001 y 2015, el crecimiento 
promedio de Bogotá estuvo cercano 
al nacional (4,4% Bogotá; 4,3% Co-
lombia), aunque, a partir de 2010, 
el crecimiento de la capital se ubicó 
por debajo del país. En 2015 esta 
situación se revirtió, presentándose 
una tasa de crecimiento de 3,9% en 
Bogotá, 0,8 puntos porcentuales más 
que la registrada a nivel nacional 

(3,1%), consecuencia, en parte, del 
mal comportamiento en el país del 
sector primario, las menores ventas 
externas, un crecimiento moderado 
en la agricultura y el menor dina-
mismo de la construcción nacional. 
Por consiguiente, los servicios mar-
can la tendencia del crecimiento en 
Bogotá y por su alta participación 
en la estructura del PIB de la capital, 
aportan de manera significativa a la 
brecha del crecimiento. 

De esta forma, el PIB de la capital 
está representado en aproxima-
damente 138,4 billones de pesos, 
mientras que en el país su represen-
tación es de 531,4 billones de pesos, 
a precios constantes del año 2005, 
por lo anterior, es importante tener 
en cuenta la siguiente información:
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Fuente: DANE-Cuentas Departamentales.

Gráfica 2. PIB de Bogotá y Colombia. Variación anual. 2001-2015(pr)
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Existen tres diferencias fundamentales entre el Producto Interno Bruto de Bogotá y el de Colombia: 

i) En Bogotá los sectores de ‘explotación de minas y canteras’ y ‘agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca’ no tienen 
peso económico, mientras que en Colombia representan el 6,8% y el 6,2%, respectivamente⁴.
ii) Los servicios y el comercio, pesan más en Bogotá que en Colombia. Los servicios representan 61% del PIB de la ciudad 
(45,6% en Colombia) y comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles 15% (12% en Colombia). En total, los servicios, junto con comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles representan 76% de la economía de la ciudad.
iii) La importancia relativa de los sectores de industria y construcción, en términos de valor agregado, es menor en la ciudad 
que en el país. En Bogotá representan 8,7% y 5,2%, respectivamente; en tanto que en Colombia representan 11,2% y 9,7%.

El principal aporte sobre el 
crecimiento económico a la ciudad 
durante 2015 lo hizo el sector de es-
tablecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servi-
cios a las empresas, consecuencia 
de un crecimiento de 5,2% en 2015, 
y una contribución de 1,7 puntos 
porcentuales (p.p.), seguido de la 
construcción, con un crecimiento 
de 15,7% y un aporte de 0,7 (p.p.). 

Las actividades de servicios so-
ciales, comunales y personales, que 

se refieren a gobierno, salud, educa-
ción, esparcimiento y otros servicios 
personales, crecieron 3,8% en 2015 
y contribuyeron con 0,6%; mientras 
que el comercio, reparación, restau-
rantes y hoteles creció 3,3% y tuvo 
una contribución de 0,5 p.p. 

La industria manufacturera 
concentrada en cinco grupos: (1) 
químicos, cauchos y plásticos; (2) 
maquinaria y equipos; (3) alimentos 
y bebidas; (4) textiles y prendas de 
vestir; y (5) productos de madera, 
edición e impresión; fue el único 
sector que tuvo una reducción en el 

valor agregado respecto a 2014. La 
caída de 2,8% le restó 0,3 p.p. al PIB 
de la ciudad.

De esta forma, la estructura 
económica de Bogotá en 2015 quedó 
representada en un 61% por servi-
cios, destacándose establecimientos 
financieros, actividades inmobilia-
rias y servicios a las empresas por 
representar la tercera parte (33,8%) 
del PIB. En el agregado, la economía 
bogotana participó con 26,1% del 
total nacional. 

4. Esto no quiere decir que no exista la actividad económica en la ciudad, simplemente que no es significante en términos estadísticos frente a las otras actividades 
de la economía. Por ejemplo, en Usaquén, Ciudad Bolívar y Usme, hay extracción de arenas y arcilla, mientras que en la ruralidad de Bogotá se producen 6.315 
toneladas, en su mayoría papa (83%), según el censo adelantado por el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá.
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Cuadro 1. Desempeño de las grandes ramas de actividad en el PIB de Bogotá 
y su aporte al PIB de Colombia. 2015

Grandes ramas de actividad
Tasa de crecimiento Contribución Participación

Colombia Bogotá Colombia Bogotá Bogotá en Colombia

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,3 n.a 0,2 n.a n.a

Explotación de minas y canteras 0,6 n.a 0,1 n.a n.a

Industria manufacturera 1,2 -2,8 0,1 -0,3 20,7

Electricidad, gas y agua 2,9 0,9 0,1 0,0 20,2

Construcción 3,9 15,7 0,4 0,7 18,5

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,1 3,3 0,5 0,5 32,1

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,4 2,3 0,1 0,2 28,6

Establecimientos financieros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 4,3 5,2 0,8 1,7 43,8

Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 2,9 3,8 0,5 0,6 28,4

Subtotal Valor Agregado 3,0 3,9 2,7 3,5 25,9

Impuestos 4,0 3,8 0,3 0,4 27,9

Total PIB 3,1 3,9 3,1 3,9 26,1

Fuente: cálculos propios. DANE-Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
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Fuente: DANE-Cuentas Nacionales. 
Elaboración: Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá

Gráfica 3. Estructura económica de Bogotá y Colombia. 2015
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Las grandes ramas económicas 
de la capital que mayor partici-
pación tienen en el total nacional 
son, en su orden: establecimientos 
financieros, actividades inmobi-
liarias y servicios a las empresas 
(43,8%), seguido del comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles 
(32,1%), transporte, almacenamiento 
y comunicaciones (28,6%), activida-
des de servicios sociales, comunales 
y personales (28,4%), industria ma-
nufacturera (20,7%), electricidad, 
gas y agua (20,2%) y construcción 
(18,5%). En el agregado, la economía 
bogotana participó con 26,1% del 
total nacional.

3.1 Servicios

Los servicios en Bogotá conti-
núan consolidándose como el motor 
de su economía. En 2015, el valor 
agregado generado por este sector 
creció 4,2% en la ciudad y 3,3% en 
el país. En la capital, los sectores de 
mayor dinámica fueron los servi-
cios de intermediación financiera, 
transporte por vía aérea, salud y 
esparcimiento.

Ver Gráficas 4 y 5. 

Establecimientos financieros, ac-
tividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas

Dentro de la gran rama de servi-
cios, el sector que más importancia 
relativa tiene es el de servicios de 
intermediación financiera, segu-
ros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas, los cuales 
crecieron 5,2% en 2015. Este grupo 
es el que más contribuye y aporta 
a la economía de Bogotá, con 1,7 
puntos porcentuales y representa 
el 33,8% del PIB. En 2015, este grupo 
presentó un crecimiento de 5,2% 
por encima del  nacional, el cual se 
ubicó en 4,3% y en el que se destacan 
los crecimientos que tuvieron sus 
ramas de actividad:  intermediación 
financiera, 9,9%; actividades inmobi-
liarias y de alquiler, 2,9%; y servicios 
a las empresas, 2,8%.
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Gráfica 4. Valor Agregado de servicios en Bogotá y Colombia. 
Variación anual porcentual, 2003-2015 Intermediación financiera

El crecimiento del sector de 
servicios financieros se dio gracias 
al aumento en las captaciones y la 
cartera, donde el comportamiento 
osciló entre 10% y 12%. Se presentó 
un buen comportamiento en los 
CDT ś, los depósitos en cuenta de 
ahorro, los leasings de consumo, 
leasings comerciales y los créditos 
de vivienda. Es importante enfatizar 
que en Bogotá se concentra la mayor 
parte de la oferta de estos servicios.

Servicios a las empresas

El valor agregado de los servicios 
a las empresas aumentó en Bogotá 
2,8% en 2015. El comportamiento 
positivo se debe, especialmente, 
al crecimiento de la demanda de 
servicios por parte de los sectores 
financiero y  gubernamental, en 
temas como el acceso a licencias 
de software, procesamiento de 
bases de datos, suministros de 
personas y empresas de investiga-
ción, entre otros, como se detalla a 
continuación.

Desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos

 Los oferentes de servicios de 
desarrollo de sistemas informáticos 
y procesamiento de datos, obtuvie-
ron mayores ingresos en 2015, 20%, 
como resultado de varios factores: 
primero, la mayor contratación para 
el diseño y desarrollo de software a 
la medida, a lo que se sumó  la nece-
sidad de modernizar la infraestruc-
tura tecnológica; segundo, por la 
ampliación de redes (hardware) por 
parte de varias empresas nacionales; 
tercero, por la mayor demanda de 
servicios de manejo y almacena-
miento digital de bases de datos e 
información,requerimientos que se 
originaron principalmente desde los 
sectores gubernamental y financie-
ro, ante la necesidad de digitalizar 
los archivos y de reducir el espacio 
físico que tradicionalmente ocupan 
los anaqueles en las entidades, así 
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Gráfica 5. Valor Agregado establecimientos financieros, activida-
des inmobiliarias y servicios a las empresas. Bogotá-Colombia. 

Variación porcentual anual. 2003-2015(pr)
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como por la necesidad de manejar 
grandes bases de datos de clientes; 
finalmente, se registró mayor núme-
ro de solicitudes para la renovación 
de licencias de software.

La industria colombiana logró en 
los últimos tres años, destacarse en 
el ámbito internacional como uno 
de los países que en Latinoamérica 
efectúa exportaciones de servicios y 
contenidos digitales de alta calidad. 
ProColombia señala al respecto que 
el país se ganó el reconocimiento 
internacional como productor com-
petitivo, entre otros factores, por la 
calidad del trabajo de los ingenieros, 
la certificación de 40 empresas en 
evaluación de madurez de los proce-
sos de desarrollo de software en las 
organizaciones inscritas (CMMI) y 
la conectividad alcanzada a la fecha.

De acuerdo a la información con-
solidada por la Federación Colom-
biana de la Industria de Software y 
Tecnologías de la Información (Fe-
desoft), y los cálculos del Ministerio 
de las TIC, Colombia comercializó 
cerca de siete billones de pesos en 
2015. De ese total, el 6% se destinó 
al mercado exterior, principalmente, 
constituido por material audiovi-
sual,  donde Estados Unidos se ha 
convertido en el principal destino, 
seguido de países como España y 
Ecuador.

El Instituto de Ingeniería de Soft-
ware (SEI) señaló que, tras efectuar 
la evaluación de Capability Matu-
rity Model Integration (CMMI) en 
América Latina, así como el valor 
agregado en los productos y el grado 
de satisfacción de los clientes, Co-
lombia se ubicó en la segunda posi-
ción después de México, respecto al 
número de certificaciones de calidad 
otorgados en la región. Asimismo, 
destacó que ambos países poseen 
el mayor número de certificaciones 
nivel cinco (L5) a escala territorial. 
Por su parte, México cuenta con 22 
y Colombia con 15 de estas certifi-
caciones convirtiéndose así, en los 
principales proveedores de servicios 
de tecnologías de la información.

Algunos datos importantes rela-
cionados con la caracterización del 
sector fueron develados en diciem-
bre de 2015 por parte del Ministerio 
de las TIC, en conjunto con el SENA 
y Fedesoft, mediante la publicación 
del estudio realizado en Colombia, 
sobre el sector software y tecnolo-
gías de la información (SFTI). Du-
rante su desarrollo se identificaron 
3.718 empresas oferentes a escala 
nacional, 52% de ellas ubicadas en 
Bogotá. También se identificó que 
el 61% de las empresas encuestadas 
en la capital se dedican al manejo 
de centros de datos, desarrollo de 
software y mesas de ayuda.

Actividades administrativas y de 
apoyo a las oficinas

En la capital, las empresas 
oferentes de servicios de admi-
nistración y apoyo a las oficinas 
reportaron por medio de la Muestra 
Trimestral de Servicios de Bogotá 
(MTSB), el incremento de 12,8% en 
sus ingresos operacionales durante 
2015, fruto de la mayor contratación 
de servicios jurídicos en seguimien-
to y recuperación de cartera, así 
como en asesoría empresarial en la 
gestión de cobranzas. 

En 2015 también se observó un 
impacto favorable en los ingresos 
por cuenta de la mayor contratación 
de servicios de call center para el de-
sarrollo de actividades de atención 
y servicio al cliente, actualización 
de bases de datos e inteligencia de 
mercados, principalmente. Otro 
servicio que se incluye en este grupo 
de actividades es la asesoría y so-
porte a transacciones financieras en 
línea, que en términos de demanda, 
se refiere al comercio vía internet 
y al pago de servicios por medio 
de datáfonos, ambos en constante 
crecimiento.   

Lo anterior se reflejó en una 
mayor contratación de personal 
operativo y administrativo,  con 
un crecimiento de 7,8% respecto a 
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2014. Desde luego, la gran dinámica 
de este portafolio de servicios ha 
requerido el desarrollo de plata-
formas tecnológicas que permitan 
la  ejecución del servicio en tiempo 
real, paralelo a la cualificación del 
personal operativo. Asimismo, las 
plataformas que soportan los ser-
vicios ofrecidos desde call center 
también permiten monitorear cons-
tantemente la obtención de mejores 
niveles de calidad y eficiencia en el 
servicio y la satisfacción del usuario. 

Suministro de empleo y seguridad 
privada 

En 2015  aumentó 3% la demanda 
de servicios de seguridad privada, 
limpieza y adecuación en conjuntos 
residenciales, oficinas y el sector 
logístico, muestra del incremento de 
este tipo de inmuebles en la capital. 
En contraste, disminuyó la demanda 
de servicios de investigación priva-
da y el suministro de personal en 
misión. Adicionalmente, la encuesta 
que realiza el DANE señaló que el 
total de personal ocupado en este 
sector de servicios se redujo 1,8% 
respecto a 2014.  

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas

Este grupo de actividades in-
cluye los servicios de ingeniería, 
arquitectura, asesoramiento técnico, 
aseguradoras, consultorías y empre-
sas dedicadas a estudios de merca-
do. En esta agrupación, los ingresos 
nominales cayeron 10% durante 
2015, según reportó el DANE, en 
tanto que el personal que se requirió 
para el desempeño de las activida-
des disminuyó 9,8%. Al respecto es 
preciso traer a colación que en 2014 
había aumentado la contratación 
de empresas de consultoría para 
efectuar sondeos de percepción, 
previos a la realización de los co-
misios electorales de alcaldes, por 
ejemplo, servicios que requirieron la 
vinculación de personal y el diseño 
de estudios de mercado que en 2015 
no se necesitó. 

A lo anterior debe agregarse la 
menor contratación de servicios de 
consultoría en las áreas de ingenie-
ría y exploración sísmica, servicios 
que ofertan varias e importantes 
empresas en la capital, resultado de 
la menor dinámica económica en el 
sector de hidrocarburos.

Alquiler de maquinaria e inmobiliarios

La prestación de servicios em-
presariales, de alquiler e inmo-
biliarios, reportó un aumento en 
sus ingresos nominales de 4,3% 
en 2015, resultado de la mayor de-
manda de alquiler de maquinaria y 
equipo para realización de eventos, 
especialmente empresariales, sin 
embargo, el aumento en la venta 
de servicios no se reflejó en mayor 
contratación de personal por parte 
de las empresas dedicadas a esta ac-
tividad. Así, la ocupación se redujo 
2,4% frente a 2014.

Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales

En esta rama de servicios, el país 
creció 2,9% en 2015, mientras que 
Bogotá aumentó 3,8%, dado que en 
la capital se concentró el 49% de la 

oferta nacional de los subsectores de 
gobierno y educación de no merca-
do, los cuales por su parte, registra-
ron un crecimiento de 3,9% y 2,5% 
respectivamente, en la generación 
de valor frente a 2014. 

Otros subsectores constitutivos 
de este grupo de servicios también 
registraron crecimiento en sus 
ingresos.

Educación superior privada

Con relación a los servicios de 
educación superior, se debe men-
cionar que, según la Muestra Tri-
mestral de Servicios para Bogotá, 
los ingresos nominales percibidos 
por su actividad aumentaron 9,1%, 
resultado de factores como la mayor 
oferta de programas en los niveles 
técnico, tecnológico y profesional, 
la realización de proyectos de con-
sultoría y el robustecimiento de los 
equipos internos de investigación. 

Cabe precisar que en Bogotá, 
la oferta de servicios en esta acti-
vidad se amplió durante 2015, tal 
como ocurrió en años anteriores, 
con especial énfasis en programas 

3,8 

2,9 

0

1

2

3

4

5

6

7

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr

Bogotá Colombia

Fuente: DANE-Cuentas Departamentales
Educación superior privada

Gráfica 6. Valor Agregado actividades de servicios sociales, 
comunales y personales. Bogotá-Colombia. Variación porcentual 

anual. 2003-2015(pr)



Secretaría Distrital de Desarrollo Económico34

virtuales y semipresenciales, la 
cual logró para este último año, 
una tasa de cobertura de 98,1% de la 
población con edades entre 17 y 21 
años, según cálculos del Ministerio 
de Educación Nacional⁵; mientras 
que a escala nacional se ubicó en 
49,6%. Aunque el diseño y registro 
de programas virtuales y a distancia 
es una tendencia que se observa en 
varias ciudades del país, la capital se 
destaca por concentrar hoy en día el 
65% de la oferta en Colombia, ade-
más de ofrecer el 32% del total de los 
programas con registro calificado 
y concentrar el 34% de la matrícula 
nacional en universidades. 

Salud humana privada

Bogotá se posicionó en Colombia 
y en el mundo como proveedor de 
servicios especializados de salud, 
servicios que se caracterizan por su 
alta calidad y precios competitivos. 
Al interior del país, la capital, en 
conjunto con ciudades como Cali 
y Barranquilla, son las que mayor 
oferta y complejidad de servicios 
ofrecen, de acuerdo al Registro Es-
pecial de Prestadores de Servicios 

de Salud (RSPS) del Ministerio de 
Salud.

Conforme a lo anterior, se apre-
cia el incremento en el número de 
viajeros que visitan la ciudad con 
el objetivo de acceder a dichos ser-
vicios. De hecho, 1,5% del total de 
viajeros extranjeros que visitaron 
la ciudad en 2015 lo hicieron con 
esa motivación, según identificó la 
Encuesta de Viajeros del Instituto 
Distrital de Turismo (IDT), encon-
trándose además, que los servicios 
que estos turistas demandan con 
mayor recurrencia son tratamientos 
odontológicos y cirugías estéticas. 
La misma encuesta logró identificar 
que 14,2% de los viajeros nacionales 
que visitaron Bogotá en 2015, ma-
nifestaron hacerlo motivados por 
el acceso a servicios especializados 
de salud, entre los que se pueden 
señalar: servicios de laboratorio e 
imágenes diagnósticas, medicina 
nuclear y cirugía estética. Vale la 
pena destacar que el turismo de 
salud atrajo a Bogotá durante 2014 
un total de 1,4 millones de turistas, 
cifra que aumentó a 1,5 millones en 

2015, de acuerdo a la información 
recabada por el IDT. 

Paralelo al turismo de salud, 
crece la demanda de los hogares 
por servicios no contemplados en la 
cobertura básica del plan obligatorio 
de salud, servicios que se agrupan 
en salud prepagada, atención médi-
ca domiciliaria y servicios especiali-
zados, incluidos los tratamientos de 
medicina alternativa. 

Un tercer factor que también 
permitió aumentar  los ingresos 
operacionales de las empresas en 
esta actividad, correspondió al pago 
de facturas que se encontraban pen-
dientes por cancelar por parte del 
Régimen Contributivo.

En conjunto, los aspectos seña-
lados le representaron a las empre-
sas oferentes de servicios de salud 
humana privada en Bogotá, un 
incremento de 11,8% en los ingresos 
nominales obtenidos en 2015 frente 
a los generados en 2014, situación 
que se reflejó en el aumento de 4,8% 
en total de personal ocupado. 

5. Ministerio de Educación Nacional, Síntesis estadística por departamentos 2012-2015
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Esparcimiento y cine

La actividad de esparcimiento 
que en mayor proporción realizan 
los bogotanos es asistir a cine. En 
este campo, el impulso percibido 
durante 2014 y 2015 estuvo dado 
por la incorporación de tecnologías 
digitales y multisensoriales en las 
salas de cine, cuestión que represen-
tó un ofrecimiento de más opciones 
a los espectadores para disfrutar del 
séptimo arte de acuerdo con sus pre-
ferencias y su capacidad económica. 
De hecho, la taquilla creció 21% en 
la capital respecto a 2014, según 
señalaron la Asociación Colombia-
na de Distribuidores de Películas 
Cinematográficas (CADBOX) y 
Proimágenes Colombia. A escala na-
cional, el incremento en número de 
espectadores fue más elevado (27%), 
resultado de la apertura de 68 salas 
de cine y la remodelación de otras. 
Adicionalmente, se registró mayor 
difusión de contenidos culturales en 
los espacios originalmente destina-
dos para proyecciones cinematográ-
ficas, destacándose la proyección de 
ópera, ballet y teatro, espectáculos 
que de igual forma atrajeron mayor 
número de espectadores. 

Cabe destacar que Colombia se 
ha posicionado en el mundo como 
el segundo mercado cinematográ-
fico de habla hispana después de 
México, en el que sobresalen  los 
mercados locales de Bogotá y Ciu-
dad de México, respectivamente. De 
acuerdo a las estadísticas recabas 
por CADBOX, Bogotá concentró el 
35,3% del total de los espectadores 
que acudieron a cine durante 2015 
en el país (más de 58 millones de es-
pectadores, 12 más respecto a 2014), 
cuatro veces más que Cali (9,6%) y 
Medellín (8,9%).

Otro dato relevante se relaciona 
con la exhibición de películas en 
formato 3D, que originó el 48% de 
los ingresos por taquilla en Bogotá, 
porcentaje que se calculó en 39,4% 
para Colombia. Esta información 
permite dimensionar la acogida 

de este formato entre el público, en 
detrimento del formato 35mm.

Otros factores que contribuyeron  
al crecimiento de los ingresos en 
esta actividad de servicios (25,8%), 
fueron la mayor oferta en el expen-
dio de alimentos, la ampliación de 
horarios y la venta de productos 
alusivos a las películas. Asímismo, 
la proyección de producciones 
colombianas favoreció el aumento 
en taquilla, destacándose el docu-
mental “Colombia Magia Salvaje” 
y las producciones “Uno al año no 
hace daño”, “Se nos armó la gorda” 
y “Detective Marañón”, entre otras. 
En su conjunto, los factores antes 
mencionados impulsaron la con-
tratación de personal, que aumentó 
6,3% frente a 2014 (ver cuadro 6). 

Otras actividades de entretenimiento, 
culturales y deportivas

En el campo del entretenimiento 
se destacó la importante venta de 
boletería para asistir a los torneos de 
fútbol de Liga Águila y Copa Águi-
la, seguido de los buenos ingresos 

por taquilla a nivel local, de los 
partidos de la Copa Suramericana 
y Copa Libertadores. A lo anterior 
se agrega el mayor gasto por parte 
de la ciudadanía en juegos de azar. 
Los temas señalados le representa-
ron a las empresas organizadoras y 
oferentes de servicios de entreteni-
miento un aumento en los ingresos 
de 7,7%. 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

La agrupación de servicios de 
transporte, almacenamiento y co-
municaciones creció 2,3% en 2015, 
0,9 puntos porcentuales por encima 
del total nacional. El crecimiento de 
esta gran rama fue jalonado por las 
actividades de transporte por vía 
terrestre, que registró un aumento 
de 3,3%, el transporte por vía aérea 
(10,1%) y las actividades comple-
mentarias y auxiliares al transporte 
(5,4%). En contraste, las telecomu-
nicaciones restaron dinamismo al 
grupo, al disminuir la generación 
de valor agregado (-0,7%) respecto 
a 2014.
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Transporte, almacenamiento y 
servicios complementarios al 
transporte

En 2015, el valor agregado del 
transporte terrestre creció 3,3% en 
Bogotá, la variación positiva de esta 
rama se debió al aumento del uso 
del Sistema Integrado de Transporte 
Público (SITP), lo cual representó 
mayor número de rutas, vehículos y 
número de pasajeros transportados. 

Por su parte, el valor agrega-
do del transporte aéreo aumentó 
10,1%, gracias a la mayor demanda 
de transporte de pasajeros a escala 
nacional e internacional y la mayor 
contratación del servicio de trans-
porte de carga. De acuerdo a las 
estadísticas de la Aeronaútica Civil, 
en 2015 Bogotá registró un total de 
16.708.643 pasajeros, 9,7% más que 
el año anterior, cifra que representó 
el 36,2% del total nacional (46.111.314 
pasajeros). Otro factor que favoreció 
la dinámica sectorial fue la compe-
tencia entre aerolíneas, situación 
que derivó en la reducción de tarifas 
de transporte aéreo.

Con respecto a la carga nacional, 
en 2015 Bogotá transportó 145.503 
toneladas, 11,3% más que el año 
anterior y 41% del total nacional 
(358.695 toneladas). En cuanto al 
transporte internacional, Bogotá 
representa el 67% del total del 
transporte internacional de pasa-
jeros del país y el 84% de la carga 
internacional.

El crecimiento de las activida-
des complementarias y auxiliares 
al transporte en 2015 fue de 5,4% 
en la capital. Este crecimiento es 
jalonado por las actividades de 
almacenamiento, manipulación de 
carga y descarga, logística, gestión 
documental, y el aumento en las 
tarifas, es decir, mayores ingre-
sos. Adicionalmente, los servicios 
asociados al Aeropuerto el Dorado 
han aumentado como consecuencia 
del movimiento de aviones a los 
hangares. De otro lado, la continua 

demanda de servicios de bodegaje 
y el incremento en las tarifas de 
operación de transporte de carga 
en puerto seco favorecieron los 
resultados operacionales del sector 
de almacenamiento y servicios 
complementarios.

Los empresarios oferentes de 
servicios de almacenamiento y 
complementarios al transporte re-
portaron que, en 2015, los resultados 
operacionales del sector se vieron fa-
vorecidos por la coyuntura de ajuste 
al alza en la tasa representativa del 
mercado, que impactó las tarifas de 
operación de transporte de carga en 
puerto seco. 

A pesar del aumento en la de-
manda de servicios y el consecuente 
incremento en los ingresos, el total 
de personal ocupado que requirie-
ron las firmas para la realización de 
estas actividades no varió significa-
tivamente con relación a 2014, según 
reportó el DANEmediante la MTSB. 

Telecomunicaciones

La demanda de telecomunicacio-
nes se desarrolló a un menor ritmo 
durante 2015. Si bien el número 
de suscriptores, la contratación de 
conexión de internet móvil de alta 
velocidad (4G) y el acceso a inter-
net fijo banda ancha aumentaron 
respecto a 2014, también es cierto 
que las tarifas por servicios de voz 
y datos disminuyeron fruto de la 
competencia y la eliminación de 
las cláusulas de permanencia. De 
hecho, la Asociación de la Industria 
Móvil de Colombia (Asomóvil) se-
ñaló que en 2015, el precio promedio 
por minuto de voz disminuyó 8% y 
en datos descendió 18%.

El gremio señaló, adicionalmen-
te, que se mantienen expectativas 
favorables para 2016, toda vez que el 
uso de datos móviles en Colombia es 
de 55%, a lo que se agrega que en los 
últimos años, la inversión del sector 
ha sido de dos billones de pesos 
anuales promedio en infraestruc-
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tura, situación que permite concluir 
que la demanda por capacidad de 
datos tenderá a crecer, especialmen-
te en ciudades capitales. 

Según el Ministerio de las TIC 
en 2015, se registran alrededor 
de 1.707.483 nuevos usuarios de 
internet móvil en el país, frente a 
2014, donde el 33,9% de estos co-
rrespondieron a nuevos usuarios 
que demandaron servicios de 4G y 
el 59,1% servicios de 3G.

Aunque en Bogotá, las acti-
vidades de telecomunicaciones 
registraron menor ritmo frente a 
años anteriores, presentaron mayor 
demanda de personal. En efecto, el 
personal ocupado en esta actividad 
aumentó 6,6% en el año, resulta-
do de la celebración de un mayor 
número de contratos temporales, 
categoría laboral que registró una 
variación de 12,4%, según señaló la 
MTSB del DANE.

Por su parte, las actividades de 
correo y mensajería registraron 
caídas debido a la disminución en 
el número de clientes y contratos. 

Adicionalmente, en 2015 se sintió el 
efecto de la jornada electoral llevada 
a cabo en 2014, año en el que derivó 
en mayores ingresos operacionales. 

Suministro de electricidad, gas y agua

Los servicios públicos, asociados 
a suministro de electricidad, gas 
y agua, registraron un comporta-
miento moderado en 2015, con una 
tasa de crecimiento de 0,9%. Los 
servicios de agua y eliminación de 
desperdicios, que participan con el 
46% dentro de la rama, registraron 
un aumento de 0,7% en el año. La 
implementación del mínimo vital, 
que ha beneficiado a los usuarios de 
los estratos más bajos, ha impactado 
directamente a los ingresos de la 
Empresa de Acueducto y Alcanta-
rillado. La energía eléctrica registró 
un leve aumento de 0,1% en 2015 por 
la menor demanda de empresas y 
hogares, mientras que el gas domi-
ciliario tuvo un aumento de 3,4% 
por el incremento en la demanda 
del sector empresarial y el mayor 
número de usuarios residenciales.
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Cuadro 2. Ingresos operacionales y personal ocupado en servicios según actividad y contribución 
al PIB de Bogotá. Variación porcentual. 2015

Actividades de servicios

Ingresos
operacionales*

 Personal 
ocupado

Contribución al PIB Bogotá **

Variación (%) Variación (%) 

Restaurantes, catering y bares 7,7 4,4 Hotelería, restaurantes, bares 
0,1

Almacenamiento, correo y telecomunicaciones 6,2 3,8

Comunicaciones
 -0,03

Almacenamiento y actividades complementarias al 
transporte 10,0 0,0

Correo y servicios de mensajería 4,4 3,0

Telecomunicaciones 5,7 6,6

Empresariales, de alquiler e inmobiliarias 5,8 -0,4

Servicios a las empresas
0,2

Inmobiliarias y de alquiler de maquinaria 4,3 -2,4

Desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos 20,0 -1,7

Actividades de empleo, seguridad e invetigación 
privada, servicios 3,0 -1,8

Publicidad -1,1 -0,3

Actividades profesionales, científicas, técnicas -10,0 -9,8

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y 
otras acts. 12,8 7,8

Entretenimiento y otros servicios 9,3 2,6

Actividades de esparcimiento
0,2

Act. de programación y transmisión de televisión, 
agencia de noticias -1,0 2,1

Producción de películas cinematográficas 25,8 6,3

Otras de entretenimiento y otros servicios 7,7 -0,3

Educación superior privada 9,1 4,1

Salud humana privada 11,8 4,8

     Fuente: DANE, MTSB y Cuentas Departamentales.
* Ingresos operacionales nominales
** Contribución de las actividades al PIB de Bogotá
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Los suscriptores a internet �jo en Bogotá 
aumentaron en los último 5 años un 81%,
sumando en 2015 1.610.478 suscriptores

95.3 %
2014 

95.6 % 
2015

Hogares
colombianos
con al menos un 
teléfono celular

29,8 % 
2015

Hogares
bogotanos
con  teléfono �jo 

Porcentaje de suscriptores a internet �jo 
según departamento y Bogotá

Tecnologías de la información y las comunicaciones
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Las mayores tasas de informalidad 
fuerte se encuentran en 
las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, 
Bosa, Los Mártires y Santa Fe

Población en edad de trabajar

Población económicamente activa

Ocupados

Formales Informales

Desocupados

Población económicamente inactiva

Población en edad de no trabajar

Población total

6,5 (81,8%)

4,6 (71,6%)

4,2 (65,4%)

2,5 (58,2%) 1,7 (41,8%)

0,4 (8,7%)

1,8 (28,4%)

1,4 (18,2%)

7,9

Según cifras del DANE,
para las 13 principales ciudades,

los trabajadores formales
corresponden al 51,4% de los ocupados.

Mercado laboral en Bogotá 2015 (en millones de personas). 

Fuente: DANE, GEIH.

De las 20 localidades de la ciudad,
13 cuentan con área rural y entre ellas

se destacan Ciudad Bolívar,
Usme, Suba y Sumapaz.

74% área rural
El área rural de Bogotá produce
solamente el 1% de los alimentos 
que demanda la ciudad.

Ocupación
hotelera

56,8%

55,5%

Empresas
Turismo3.570

17.850 Empleos directos 
44.625 Empleos Indirectos

Bogotá es el principal receptor
de viajeros que llegan al país

HOTEL

Extranjeros del total
que llegaron a 
Colombia 

El sector servicios es el principal jalonador de la economía bogotana*. 

SERVICIOS

COMERCIO INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

Bogotá 
68%

Bogotá 
17%

Colombia 
50%

Colombia 
13%

Bogotá 
10%

Colombia 
12%

Bogotá 
6%

Colombia 
11%

*Participación sectorial en el valor agregado

Economía Bogotana 2015 
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3.2 Comercio, restaurantes y 
hoteles

En 2015, la gran rama de comer-
cio que se compone de ventas al por 
menor y al por mayor; actividades 
de hotelería, restaurantes, bares 
y similares; y el mantenimiento y 
reparación de vehículos automoto-
res; representó el 15% del PIB de la 
ciudad y el 28,3% de los ocupados, 
es decir, 1.188.120 de estos. Su creci-
miento económico fue de 3,3%, cifra 
inferior al promedio nacional (4,1%) 
y en general a su promedio históri-
co, afectado por la devaluación y la 
reducción de la demanda interna.

3,3 

4,1 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr

Bogotá Colombia

Fuente: DANE-Cuentas Departamentales

Gráfica 9. Valor Agregado comercio, reparación, hoteles, 
restaurantes y bares. Bogotá-Colombia. Variación porcentual 

anual. 2003-2015(pr)



Secretaría Distrital de Desarrollo Económico42

Comercio

Es esta misma la actividad que 
mayor participación tiene dentro del 
total de la gran rama de comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles, 
y que asimismo, marca la tendencia 
del grupo ya que su participación es 
cerca del 80%. Para 2015, esta activi-
dad aumentó en Bogotá 2,8%, cifra 
muy inferior al promedio de los 5 
años anteriores (6%), consecuencia 
de la reducción en las ventas de 
vehículos, por la devaluación del 
peso, así como por el encarecimien-
to de los productos importados en 
general. Por líneas de mercancías se 
presentan comportamientos mixtos: 
buen desempeño en productos de 
alimentos, bebidas, licores, aseo, 
prendas de vestir, entre otros, y un 
mal desempeño en electrodomés-
ticos y artículos importados. En el 
país, el comercio aumentó 3,4%, es 
decir, 0,6 puntos porcentuales más 
que en la capital.

2015 fue un año menos dinámico 
para el sector automotor. Las ventas 
de vehículos no lograron alcanzar 
las cifras de 2014, periodo en el cual 
el sector logró una cifra record de 
326.023 vehículos vendidos. Según 
el informe del Comité Automotor 
Colombiano⁶, durante 2015, se ma-
tricularon 283.267 vehículos nuevos 
en Colombia, lo que significa una 
disminución de 13,1% con respecto 
al año anterior. La devaluación 
del peso, que ha incrementado los 
precios de estos bienes, ha sido la 
gran causa de la disminución en las 
ventas. La moneda nacional es la 
más depreciada en la región con una 
devaluación de 35,3% entre enero y 
diciembre, periodo en el que el dólar 
ganó $847. Reflejo de esta situación 
fue la caída en unidades vendidas 
de todo tipo de vehículos, sobre todo 
en lo que corresponde a vehículos 

2,8 

3,4 

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr

Bogotá Colombia

Fuente: DANE-Cuentas Departamentales

Gráfica 10. Valor Agregado comercio. Bogotá-Colombia 
Variación porcentual anual. 2003-2015(pr)

de transporte público (-24,3%) y 
vehículos de carga (-23,8%).

 
Bogotá representó 33,1% del 

total de matrículas nuevas realiza-
das en el país y fue la ciudad más 
golpeada por la variación de la tasa 
de cambio. Se presentaron también 
problemas con la nacionalización de 
algunas marcas que se venden muy 
bien en Bogotá, inconvenientes de 
inventarios en los concesionarios y 
cierres de estos puntos de venta. Los 
vehículos nuevos matriculados en el 
Distrito fueron 93.762 durante 2015, 
21,8% menos que la cifra reportada 
en 2014 (119.762).

En cuanto al comercio minorista, 
según la Muestra Mensual de Co-
mercio⁷ realizada por el DANE, en 
2015 las ventas del comercio al por 
menor en Bogotá cayeron 1,9%, y se 
situaron por debajo del crecimiento 
de las ventas en Colombia (2,8%).  
Estas estuvieron  jalonadas por el 
buen comportamiento de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas (4,7%), 
repuestos, accesorios y lubricantes 
(9,2%), electrodomésticos, muebles 
para el hogar e informática (5,7%) y 
artículos de ferretería (16,3%). 

Las fuentes de la encuesta que 
reportaron crecimiento del comer-
cio en Bogotá, expresaron mayor 
apertura, consolidación y expansión 
de establecimientos, al tiempo que 
advirtieron  el ingreso de nuevos 
competidores, además de la realiza-
ción de aniversarios, promociones, 
descuentos y eventos publicitarios 
de los establecimientos de comercio.

Frente a otras ciudades del país, 
el comportamiento de la capital fue 
regular. Dentro de las cinco ciu-
dades que analiza el DANE en la 
encuesta mensual de comercio y que 
en conjunto representan el 75% del 
total nacional, el crecimiento más 
alto lo tuvo Medellín (3,9%), seguido 
de Cali (3,6%) y Barranquilla (0,9%). 
Por su parte, Bucaramanga obtuvo 
el menor crecimiento de las ciuda-
des con una variación de -4,3%. 

Diversos fenómenos han cau-
sado la importante variación en 
la capital del departamento de 
Antioquia, entre ellos, la apertura 
de nuevos establecimientos de 
comercio, el posicionamiento de 
nuevos competidores en el mercado, 
el efecto de importantes eventos 
promocionales y el impulso de las 
marcas propias, donde los estableci-

6. Comité Automotor Colombiano (ANDI-Fenalco). Informe del sector automotor a diciembre de 2015.
7.   El DANE publica las cifras de la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor - EMCM, integrada por Comercio de Vehículos Nuevos, Grandes Almacenes 

e Hipermercados Minoristas. Esta encuesta tiene representatividad nacional y a partir de septiembre de 2014, incluye la información para Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, e indicadores coyunturales mensuales de ventas y personal ocupado. 
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mientos se han dedicado a fabricar 
bienes de consumo y los venden en 
sus propios almacenes a precios más 
económicos⁸. Finalmente, el creci-
miento del comercio en Cali estuvo 
influenciado por la expansión en 
la venta de vehículos, que contó en 
junio con la feria Expomotor, la cual 
reactivó el mercado de estos bienes 
durante los meses de  junio y julio. 
Además, contrario a Bogotá, en don-
de se están presentando cierres de 
concesionarios, en Cali y Medellín 
se está dando apertura a los mismos.

 Hoteles, restaurantes y bares

El porcentaje de ocupación hote-
lera en el periodo enero a diciembre 
de 2015 fue de  56,8%, 1,2 puntos 
porcentuales menos que lo registra-
do en 2014 (58%). Las variaciones a 
la baja más importantes se dieron 
en junio y octubre (6,3 y 5,3 puntos 
porcentuales menos en 2015). Esta 
cifra no es homogénea para todos 
los establecimientos, pues, mientras 
que grandes cadenas hoteleras supe-
ran el 75% de ocupación, pequeños 
establecimientos de alojamiento 

tienden a desaparecer o a mantener-
se con una ocupación hasta del 30%.  

Las estimaciones realizadas por 
el Observatorio de Turismo de Bo-
gotá, muestran que esta reducción 
en el indicador puede generarse por 

Gráfica 11. Ventas del comercio minorista Total Nacional y cinco 
ciudades principales. Variación porcentual. 2015
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Gráfica 12. Ocupación hotelera y tarifa mensual promedio por 
habitación en Bogotá. Pesos corrientes y porcentaje, 2010-2015
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un aumento en la disponibilidad 
de unidades habitacionales, más 
no por un detrimento en el com-
portamiento de la demanda; efecto 
que se ha venido replicando desde 
2013 hasta el presente. Otro factor 
más estructural que puede afectar 
la tasa de ocupación hotelera es el 
incremento de la ilegalidad en los 
servicios turísticos de alojamiento 
en la capital. Esta afirmación es res-
paldada por un estudio de Cotelco, 
donde se encontró que cerca de 300 
establecimientos son ilegales⁹ en la 
capital. 

Pese a la caída en la ocupación 
hotelera, Bogotá contó con una oferta 
significativa de habitaciones para ser 
ocupadas durante  2015. El aumento 
de las habitaciones disponibles se 
explica por las importantes inver-
siones que han estado realizando 
cadenas hoteleras internacionales. 
La tarifa promedio por habitación10 
 para 2015 fue de $252.205, cifra que 
experimentó un crecimiento de 4,5% 
con respecto a 2014.

8. Ejemplo de esto son las marcas Éxito, Ekono, Olímpica, entre otros.
9.  Aquellos establecimientos que no cumplen con el Decreto 2590 que reglamenta el servicio de los alojamientos turísticos en el país.
10.   Es el cociente de la división de los ingresos por alojamiento entre el número de habitaciones vendidas.
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Los viajeros extranjeros o no 
residentes han aumentado en la 
capital 13% con respecto a 2014. Es 
así como se registraron en promedio 
101.460 extranjeros mensuales en 
Bogotá durante 2015,  donde julio y 
agosto fueron los meses de mayor 
afluencia y febrero el de menor. 
Con respecto a los doce meses del 
año inmediatamente anterior, en 
todos se presentaron incrementos, 
sin embargo, diciembre fue el de 
menor crecimiento en el periodo 
analizado (6,8%).

Se puede concluir que la dis-
minución en la ocupación se ha 
presentado no por una disminución 
de viajeros a la capital, sino por un 
efecto de mercado de sobreoferta de 
los servicios de alojamiento repre-
sentado en mayores habitaciones y 
camas disponibles. Que la oferta sea 
mayor que la demanda también ha 
significado una disputa de precios 
que perjudica más a los pequeños y 
medianos hoteles que a las grandes 
cadenas internacionales, pues la 
tarifa de estos establecimientos se 
fija más por los servicios que presta 
el hotel que por el  simple hospedaje 
de una noche. 

Por otro lado, según la Muestra 
Trimestral de Servicios de Bogotá, 
los establecimientos dedicados al 
expendio de alimentos, restaurantes 
y bares tuvieron una variación no-
minal de sus ingresos operacionales 
de 7,7% durante 2015, 1,2 puntos 
porcentuales más que en Colombia. 
En cuanto a personal ocupado, la ca-
pital también aventaja al país, pues 
laboraron en 2015 4,4% de personas 
en Bogotá y 1% en Colombia. El 
crecimiento y apertura de nuevos 
establecimientos y el incremento 
de servicios de catering, una de las 
actividades que ha tenido mayor 
expansión en los últimos años en la 
capital,  han jalonado el buen com-
portamiento del sector. Es así como 
en 2015, el valor agregado de las 
actividades de hoteles, restaurantes 
y bares aumentó 4,5% en Bogotá. 

Gráfica 13. Extranjeros que visitaron Bogotá. Miles de personas-
promedio móvil, 2010/2015 (IV trimestre)

62.913 

101.460 

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo



45¿Cómo le fue a la economía bogotana en el 2015?   

Reparación y mantenimiento

Según cifras de la Secretaría 
Distrital de Movilidad de Bogotá, 
el parque automotor en la capital 
a 2014 fue de 2.042.89011 vehículos 
y motocicletas. Para 2015, según 
el informe del sector automotor de 
Fenalco y la Andi, se matricularon 
93.762 nuevos vehículos en la capi-
tal. El 50,7% (1.084.052) del parque 
automotor corresponde a automó-
viles de tipo particular. 

Las perspectivas indican que, 
teniendo en cuenta el bajo nivel de 
saturación12, Colombia va a incre-
mentar su parque automotor en 3,5 
millones de vehículos entre 2010 y 
2020. De igual forma, debido a que 
Bogotá tiene alrededor del 30% del 
mercado de vehículos a escala nacio-
nal, se espera que en 2020 la capital 
incremente su parque automotor en 
aproximadamente 1.050.000 vehí-
culos13, lo que muestra un margen 
todavía amplio para la comerciali-
zación de estos bienes. 

De la mano con el crecimiento 
del parque automotor aumentó la 
demanda por servicios de repara-
ción y mantenimiento, situación que 
se profundiza con el incremento de 
accidentes, que llegan al 20%, espe-
cialmente en el caso de los buses 
del SITP, donde se reportan aproxi-
madamente 10 accidentes diarios; 
igualmente, la alta inseguridad ha 
incrementado la demanda en térmi-
nos de reparación, debido a que lle-
gan aproximadamente 15 vehículos 
diarios con vidrios quebrados. De 
esta forma, el valor agregado de esta 
rama aumentó 5,8% en 2015. 

3.3 Industria manufacturera

Si bien el 2015 no fue un buen 
año para la industria en el país, en 
Bogotá el efecto negativo ha sido 
más pronunciado. Las industrias 
manufactureras asentadas en la ca-
pital percibieron menores ingresos 
por la venta de bienes elaborados 
localmente y en consecuencia los re-

sultados operacionales de estos dos 
últimos años dejaron a los indus-
triales insatisfechos. La producción 
en 2015 disminuyó 2,7% en Bogotá, 
aunque algunos subsectores fabriles 
se sostuvieron y generaron mayor 
valor de producción frente a 2014. 

En efecto, cinco de los catorce 
sectores fabriles que observa el 
DANE, por medio de la Muestra 
Trimestral Manufacturera Regional, 
presentaron resultados positivos 
en este año y aportaron dinámica 
a la estructura productiva capita-
lina. La lista la encabeza el sector 
de productos de caucho y plástico, 
con la manufactura de bienes que se 
destinaron principalmente al sector 
de la construcción; le sigue la manu-
factura de productos de molinería y 
panadería, principalmente por un 
aumento en la elaboración de pas-
tas y productos secos de panadería 
como galletas y tostadas;  también 
se observó incremento en su valor 
de producción para la manufactura 
de productos lácteos, confitería y 
alimentos a base de cacao, al interior 
del cual sobresalió la fabricación 
de dulces y confitería; seguido 
por la manufactura de productos 
químicos, entre estos, sustancias 
farmacéuticas y productos de aseo 
personal, bienes de alto consumo 
en el mercado local, que adicional-
mente cuentan con reconocimiento 
y acogida en el mercado exterior; el 
quinto y último grupo que registró 
incremento, fue el de productos cár-
nicos procesados y aceites y grasas, 
en este, se destacó el funcionamien-
to de plantas de beneficio y la ob-
tención de carne fresca refrigerada 
y embutidos. 

Gráfica 14. Matrículas de vehículos nuevos en Bogotá, 2013-2015
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11. Incluye vehículos de remolque, retroexcavadoras, tractocamiones, volquetas doble troque, vehículos de maquinaria industrial y agrícola, etc.
12.   La tasa de saturación estimada es de 500 vehículos por habitante.
13.   En la capital colombiana circulan 1.400.000 vehículos particulares, más de 100.000 públicos, 15.000 carros oficiales y 2'000.000 de motos, según cifras del 

Registro Distrital Automotor.
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Por su parte, la variación nega-
tiva del índice manufacturero en la 
capital durante 2015 es consecuencia 
del menor volumen de producción y 
reducción en los ingresos de nueve 
de los catorce sectores productivos 
identificados en Bogotá, principal-
mente en vehículos y autopartes, 
seguido de maquinaria y equipo, 
sectores que restaron en conjunto 
2,3 puntos porcentuales a la varia-
ción del año (-2,7%). 

Es así como el valor agregado 
generado por la industria manu-
facturera en Bogotá disminuyó 
2,8% en 2015, restándole 0,3 p.p al 
crecimiento de la ciudad. El sector 
fabril de Bogotá genera la quinta 
parte del valor agregado obtenido 
por este sector a nivel nacional y la 
décima parte del valor agregado que 
obtuvo la capital en 2015. 

De acuerdo a la contabilidad 
nacional, la tercera parte de la es-
tructura industrial de la capital se 
encuentra en el grupo de la fabrica-
ción de productos químicos, caucho, 
plástico, minerales no metálicos y 
metalúrgicos básicos; una quinta 
parte corresponde a la fabricación 
de maquinaria y equipo, suministro 
eléctrico y equipo de transporte; un 
17% está en alimentos, bebidas y 
tabaco; 15,6% en la cadena de los tex-
tiles, confecciones, cuero y calzado y 
14,7% concierne a las actividades de 
edición, impresión, papel y cartón.

Gráfica 15. Producción real manufacturera en Bogotá según 
agrupación. Variación porcentual. 2015/2014
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Gráfica 16. Valor Agregado Industria Manufacturera. Bogotá-
Colombia. Variación porcentual anual. 2003-2015(pr)
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Vehículos automotores y autopartes 
A partir de 2003, este sector ma-

nufacturero, compuesto por el en-
samblaje de vehículos, elaboración 
de carrocerías y autopartes, se po-
sicionó en Bogotá como uno de los 
sectores líderes en manufactura, no 
solo por el valor agregado generado, 
sino también por la incorporación 
de tecnologías de punta y los enca-
denamientos productivos derivados 
de esta actividad. Sin embargo, a 
raíz del aumento en la importación 
de estos bienes, especialmente a 
partir de 2010, que sobrepasó las 
doscientas mil unidades año, el 
cierre de la ensambladora de Mazda 
-Compañía Colombiana Automo-
triz- (CCA), a mediados de 2014 y 
el traslado de las líneas de Renault 
Sofasa a Envigado, efectuada años 
atrás, incidió en la reducción de la 
capacidad instalada en la capital, así 
como en la oferta exportable. 

Durante 2015, el menor ritmo de 
producción y ensamblaje de vehícu-
los automotores en Bogotá, le signi-
ficó a este sector la caída de 18,3% en 
la producción y una disminución de 
14,7% en el total de personal ocupa-
do. Además, generó menores ritmos 
de producción en otras actividades 
que son habituales proveedoras de 
bienes para el ensamblaje, como: 

cauchos, plástico, eléctricos, vidrios, 
y en general, todo lo que cobija la 
producción autopartista.

Los resultados operacionales de 
esta actividad explican las dos ter-
ceras partes de la contracción en el 
índice de manufactura de Bogotá, a 
partir del aporte de 1,8 puntos por-
centuales negativos a la variación 
calculada para el año (-2,7%). 

Resulta interesante destacar que 
en Colombia, el 34,5% del total de los 
vehículos vendidos durante 2015 co-
rrespondió a unidades ensambladas 
en el territorio nacional, que visto 
desde otra perspectiva, indica que 
siete de cada diez vehículos nuevos 
vendidos en 2015 correspondieron a 
vehículos importados de acuerdo a 
las estadísticas provistas por Acolfa, 
proporción que en 2010, se calculó 
en seis de cada diez. 

Así las cosas, es evidente que la 
industria nacional pierde paulati-
namente el mercado local frente a la 
buena dinámica de las ventas de los 
vehículos importados, especialmen-
te los coreanos Kia y Hyundai. Al 
respecto merece traer a colación la 
baja expectativa que han tenido las 
ensambladoras nacionales debido 
al TLC con Corea del Sur, tratado 

que en palabras de varios gremios 
de productores, los podría llevar 
a la quiebra, precisamente por las 
características productivas y la tec-
nología incorporada por ese país en 
sus procesos fabriles.

Confecciones y textiles; manufacturas 
de cuero 

En Bogotá, la cadena textil-con-
fección se desarrolló, principalmen-
te, en los segmentos de hilanderías 
y prendas de vestir, y a pesar de 
contar con una actividad productiva 
integrada, los importados y el ingre-
so ilegal de mercancías al mercado 
local, resquebrajaron su estructura.

A la fecha, varias hilanderías 
disminuyeron considerablemente 
la producción de sus factorías y al-
gunas productoras de confecciones 
optaron por dedicarse a la comer-
cialización. Así, según informó el 
DANE, la producción real del sector 
en Bogotá se redujo 2,3% en 2015. 
Con relación a los productores de 
cuero, calzado y sucedáneos se 
advierte un panorama similar. Los 
resultados operacionales en 2015 
no alcanzaron los niveles de 2014, 
al contrario, disminuyeron 2,6%, 
siendo estos muy afectados por la 
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competencia impuesta mediante el 
producto foráneo. 

De acuerdo a los datos revelados 
por la Encuesta de Comercio al por 
Menor, del DANE, vale la pena 
resaltar que en ambos grupos de 
productos este sigue aumentando a 
escala nacional, tal como se registró 
en 2014. Las ventas de textiles y con-
fecciones aumentaron 7,2%, en tanto 
que las de calzado y sucedáneos 
crecieron 1,7%.

De otro lado, la devaluación del 
peso, que en principio se asumió 
como factor que contribuiría a 
las finanzas de estas actividades, 
bien por el incremento de las ex-
portaciones o por la reducción de 
las importaciones, resultó no ser 
así. De hecho, entre 2014 y 2015 lo 
que primó en términos de comecio 
exterior, fue la reducción de las ex-
portaciones de este tipo de bienes, 
18,1% respecto a 2014, y aunque sí 
disminuyeron 16,3% las compras en 
el exterior, se mantuvo el flagelo del 
contrabando.   

Aunque las autoridades refuer-
zan constantemente los operativos 
de confiscación, el tráfico ilegal de 
mercancías no le dio respiro a los 
empresarios de confecciones, texti-
les y calzado en 2015, donde nueva-
mente registraron pérdidas. Como 
ejemplo pueden mencionarse las 
incautaciones efectuadas en Bogotá 
por la DIAN, valoradas en $17 mil 
millones durante el primer semestre 
de 2015, representados principal-
mente en confecciones, calzado y 
juguetería; o el volumen de incau-
taciones logradas en el puerto de 

Buenaventura este mismo periodo 
por parte de la Policía Fiscal y Adua-
nera de Colombia, cuantificado en 
144 mil metros de textiles, 180 mil 
unidades de confecciones y más de 
56 mil pares de zapatos deportivos.

Si bien el contrabando es una 
amenaza, también es un termóme-
tro del consumo. A escala nacional 
se mantiene la tendencia positiva 
del mismo respecto a confecciones, 
calzado y artículos de cuero, como 
fue señalado anteriormente; situa-
ción que se interpreta como mayor 
disponibilidad de ingreso por parte 
de los hogares para dedicarlos a 
este tipo de compras. Dos fuentes 
permiten corroborar esto; la primera 
es el DANE, que registró en 2015, el 
aumento de 12,5% en el comercio 
de confecciones y 0,3% en calzado 
y productos de cuero; la segunda es 
el Observatorio de Moda Inexmoda-
Raddar, que estimó el consumo de 
moda en Colombia alrededor de $20 
billones en 2015, incrementándose 
1,3% frente a 2014 ($19,9 billones). A 
lo anterior agrega, que el consumo 
per cápita de moda en Bogotá creció 
5%, al pasar de $75.000 en 2014 a 
$78.800 en 2015, sin ser esta una de 
las ciudades en la que se calcula el 
mayor gasto, puestos que ocupan 
Manizales, Montería y Pasto. 

Resulta interesante señalar que, 
entre 2013 y 2014, el 12% del total 
de establecimientos que se dedi-
can a la manufactura de textiles o 
confecciones en Colombia, realizó 
inversiones en actividades cientí-
ficas, tecnológicas y de innovación 
–ACTeI–, según reportó el DANE a 
través de la Encuesta de Desarrollo 

e Innovación Tecnológica (EDIT). 
Esta investigación especifica que 
cerca del 58% de los recursos in-
vertidos fueron destinados a la 
adquisición de maquinaria y equi-
po, principalmente para mejorar la 
productividad de los procesos, el 
aprovechamiento de desechos y la 
calidad de los productos, mientras 
que solo 3% se usó para activida-
des de investigación y desarrollo y 
menos del 0,5% a transferencia de 
tecnología. 

A pesar de la difícil coyuntura 
que se advierte en estos dos grupos 
de actividades, ambos representa-
ron 15,6% del valor agregado gene-
rado por el sector fabril de la ciudad 
en 2015, según estimó el DANE por 
medio de las Cuentas Nacionales, 
y como se aprecia en el cuadro 7, 
restó 0,04 puntos porcentuales al 
PIB de 2015. 

Edición, impresión y actividades cone-
xas: papel y cartón

La industria de las artes gráficas, 
integrada por edición, impresión y 
actividades conexas, es uno de los 
sectores manufactureros que regis-
tra mayor dependencia del mercado 
exterior en cuanto a la provisión de 
materia prima, situación que a la 
luz de la devaluación del peso, se 
manifiesta como un freno a su ritmo 
de producción. En 2015, la produc-
ción de este grupo disminuyó 2,1% 
frente a 2014, por lo tanto, aportó al 
espectro negativo de los resultados 
operacionales del sector manufac-
turero en Bogotá.
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Entre las razones que explican la 
menor producción se encuentran el 
descenso en el número de pedidos, 
destacándose folletos, material pu-
blicitario y promocional; la pérdida 
de clientes y el incremento en la 
importación de productos rela-
cionados con el sector. Otro factor 
que contribuyó negativamente fue 
la reducción de 30% en las ventas 
externas de productos editados e 
impresos, entre los que se destacan 
libros escolares, libros animados y 

Cuadro 3. Producción real manufacturera en Bogotá según agrupación
Variación porcentual y contribución (p.p). 2015/2014

Agrupación PIB Subsector fabril

Producción Valor agregado

Variación (%) Contribución 
P.P Variación (%)

Contribución 
P.P al PIB 

Bogotá
Total -2,7 -2,7 -2,8 -0,3

Edición, madera, papel y cartón
Edición e impresión -2,1 -0,1

-2,8 -0,04
Papel y cartón -4,4 -0,1

Químicos, plástico, caucho y 
minerales no metálicos

Farmacéuticos, jabones, químicos 1,8 0,2

-0,5 -0,02Plástico y caucho 2,7 0,3

Hierro, acero; Metalúrgicos -4,5 -0,4

Vehículos y maquinaria pesada

Maquinaria y equipo -10,4 -0,5

-8,9 -0,17Otras industrias ncp -7,2 -0,3

Vehículos, autopartes -18,3 -1,8

Textil, confección, cuero
Confecciones -2,3 -0,3

-2,9 -0,04
Cuero, calzado y marroquinería -2,6 0,0

Alimentos, bebidas y tabaco

Carne y sus derivados 2,3 0,2

0,4 0,01

Lácteos, confitería, café y otros 
alimenticios 2,2 0,2

Molinería, almidones, panadería 6,6 0,2

Bebidas -4,7 -0,2

Fuente: DANE, MTMR y Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.

cuadernos, que en 2014 se enviaron 
principalmente a México, Ecuador 
y Perú (DIAN-Legiscomex). 

Las actividades de edición e 
impresión, en conjunto con trans-
formación de pulpa y papel y los 
servicios de diseño y publicidad, 
conforman la cadena productiva 
de artes gráficas. Esta presentó en 
2015, menores ingresos por ventas 
de servicios y bienes, toda vez que 
los tres segmentos que la confor-

man registraron menor nivel de 
pedidos e ingresos operacionales. 
La menor demanda de corrugados y 
troquelados afectó la producción de 
los empresarios de papel y cartón, 
mientras que la menor contrata-
ción de publicomerciales afectó la 
publicidad. 

En consecuencia, la cadena restó 
0,04 puntos porcentuales al PIB ge-
nerado por Bogotá en 2015.
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Distribución de los establecimientos con matrículas activas en la CCB según tamaño en Bogotá
 Diciembre, 2015 (%)

Distribución de los establecimientos con matrículas activas en la CCB según actividad económica en Bogotá
Diciembre, 2015 (%)
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3.4 Construcción

Tanto por el desarrollo de edifi-
caciones como de obras civiles, en 
2015 el sector de la construcción en 
Bogotá tuvo un muy buen desempe-
ño. El crecimiento del valor agrega-
do fue de 15,7%, muy por encima del 
total nacional, que creció a una tasa 
de 3,9%, y por encima del promedio 
de la economía bogotana que fue de 
3,9%. En la capital, el subsector de 
edificaciones aumentó 8,2% y las 
obras civiles 30,5%.

Construcción de edificaciones

El aumento del valor agregado 
en las edificaciones en Bogotá es el 
reflejo de los avances en la construc-
ción de edificaciones residenciales 

(1,5%), jalonado por los estratos 1, 
2 y 3, y no residenciales (13,2%), 
donde se destacan las oficinas, que 
aumentaron 13,4%, y establecimien-
tos comerciales con 34,3%. Bodegas, 
hoteles y hospitales también regis-
traron crecimientos importantes 
en 2015.

El área en proceso de construc-
ción registró en 2015 el valor más 
alto desde que se mide el censo de 
edificaciones, 8,37 millones de m2, 
lo que representó en promedio 448 
mil m2 adicionales. Del total del 
área en proceso de construcción, 
59% es en proyectos de vivienda y 
18% en oficinas, 10% en comercio y 
13% en otros destinos como bodegas 
y hospitales.

Por estados de obra, dos hechos 
marcaron el aumento significa-
tivo del área total en proceso de 
construcción: el mayor número de 
obras que iniciaron durante 2015 
(1.080.393 m2), y el crecimiento del 
área que inició proceso en periodos 
anteriores y que continúan en cons-
trucción (9,4%, en promedio). Por su 
parte, las culminadas aumentaron 
23,7% más que el año anterior, un 
aumento importante, si se tiene en 
cuenta el bajo nivel de culminación 
del año inmediatamente anterior. 

Gráfica 17. Valor Agregado construcción. Bogotá-Colombia. 
Variación porcentual anual. 2003-2015(pr)
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En cuanto a edificaciones resi-
denciales en Bogotá, la importan-
cia relativa de la construcción de 
Vivienda de Interés Social (VIS) es 
cada vez menor. En 2015 participó 
apenas con el 9% de las edificaciones 
mientras que en 2002 lo hacía con el 
42%. Por lo tanto, la evolución del 
sector depende cada vez menos de 
lo que suceda en las viviendas de 
interés social. En cambio, la vivien-
da que supera el tope VIS, es decir, 
aquella cuyo precio supera los 135 
smmlv, cada vez es mayor en Bogo-
tá y hoy explica el 52% del área en 
proceso de construcción. 

En oficinas, establecimientos 
comerciales y otros usos no resi-
denciales, la participación se ha 
incrementado en los últimos años 

y pasó de representar cerca del 25% 
desde 2002 y hasta 2012 a 41% en el 
cierre de 2015. 

Proyectos residenciales

En los proyectos residenciales, o 
habitacionales, se destaca la reacti-
vación de los proyectos de vivienda 
de interés social, que había alcan-
zado valores históricamente bajos 
a finales de 2013 y en el cierre de 
2015 alcanzó importantes niveles 
de desarrollo. 

Por su parte, la falta de disponi-
bilidad de tierras y la paralización 
del plan de renovación del centro 
han llevado a un desplazamiento 
en la localización de los proyectos 
de interés social hacia la periferia 
de la ciudad, o para los municipios 
aledaños a la capital. Además, el 
tope establecido en el precio de 
venta instaura ciertas limitacio-
nes para su localización, toda vez 
que el valor del terreno en Bogotá 
es muy costoso en las zonas con 
mayor desarrollo. Esto conlleva a 
otros problemas, asociados prin-
cipalmente con la movilidad y la 
segregación espacial. Es así como, 
tanto Ciudad Bolívar (168.510m2) 

Gráfica 18. Participación en el área en proceso de construcción de 
edificaciones en Bogotá
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Gráfica 19. Localización del área en proceso de construcción de 
edificaciones en Bogotá
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y Usme (155.039m2) concentran el 
55% de los proyectos de VIS en la 
ciudad, y en conjunto no superan 
el área que se encuentra en proceso 
de construcción en Soacha (375.448 
m2). Por su parte, Bosa (110.207m2) 
y Kennedy (73.242m2) completan el 
mapa del 85% de los proyectos de 
VIS en la ciudad. La construcción 
de este tipo de vivienda ha sido con-
centrada en el borde sur occidental 
de la ciudad y en Soacha. En los 12 
municipios que mide el censo de 
edificaciones aledaños a Bogotá14 se 
está construyendo 30% más de VIS 
que en la capital.

El déficit en las ventas de VIS 
en el periodo 2012-2013 estuvo 
compensado por el  incremento en 
las ventas de estos proyectos en la 
región. En los municipios aledaños 
a la ciudad las ventas de VIS se tri-
plicaron desde 2012, respecto a su 
promedio desde 2005 hasta 2012, de 
1.847 unidades mensuales a 5.595 
respectivamente. 

Por su parte, la vivienda superior 
al tope VIS ha tenido un compor-
tamiento sorprendente en Bogotá. 
El área en proceso de construcción 
desde 2012 supera en promedio los 
4 millones de metros cuadrados 
(4.156.011m2), promedio que en la 
década anterior a 2012 no alcanza-
ba 3 millones de metros cuadrados 
(2.982.349m2). 

Algunas políticas nacionales, 
como el subsidio a tasa de interés a 
viviendas con un valor hasta de 200 
millones de pesos, han impulsado 
el sector en estratos 2 y 3 y pueden 
explicar parte del incremento en 
la demanda de vivienda No VIS. 
Este crecimiento, contrario a lo que 
sucede con la VIS, está consolidado 
en las localidades ubicadas en el 

Gráfica 20. Área en proceso de construcción de Vivienda de Interés 
Social (m2) en Bogotá
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Gráfica 21. Localización del área en proceso de construcción de 
Vivienda de Interés Social
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14.  Soacha, Madrid, Facatativá, Mosquera, Funza, 
Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Sopó, La 
Calera, Cota
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anillo nororiental y sus municipios 
aledaños.

Así como la VIS se ha expandi-
do en la región suroccidental, los 
proyectos de precios superiores al 
tope VIS lo han hecho en el norte de 
la capital, tanto así, que ya superan 
en área los proyectos regionales en 
comparación a los de la ciudad. 

Proyectos no residenciales

De otra parte, los destinos no 
habitacionales explican el 84% del 
crecimiento del área en proceso de 
construcción de las edificaciones en 
Bogotá. Específicamente, las oficinas 
y el comercio, fueron los que más 
contribuyeron a este resultado. 

Los proyectos inmobiliarios 
destinados a oficinas se concentran 
principalmente en Chapinero y 
Usaquén. Por su parte, el auge de 
las construcciones comerciales se 
refleja en proyectos como los centros 
comerciales Arauco, Multiplaza La 
Felicidad y El Edén, el cual se es-
pera sea el segundo más grande en 
América Latina. 

En 2015, Bogotá generó una im-
portante oferta de oficinas y de esta-
blecimientos comerciales, muy por 
encima de su dinámica tradicional.

Construcción de obras civiles

Las obras civiles crecieron de 
manera excepcional en 2015 (30,5%). 
El buen comportamiento se debió, 
principalmente, a la construcción de 
carreteras, calles, caminos y puen-
tes, crecimiento reflejado en los ma-
yores desembolsos de las entidades 
distritales en el año, especialmente 
para la ampliación, mejoramiento 
y conservación del sistema vial, las 
mejoras en la red de acueducto y 
alcantarillado, las obras de mitiga-
ción del río Bogotá, el interconector 
de la carrera 30, e inversión en redes 
de telecomunicaciones, entre otros. 
Con relación a años anteriores, la 

Gráfica 22. Ventas de unidades de VIS en Bogotá y la región
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Gráfica 23. Localización del área en proceso de construcción de 
vivienda superior al tope VIS en Bogotá
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Gráfica 24. Unidades vendidas de vivienda No VIS en Bogotá y la 
región
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Gráfica 25. Área en proceso de construcción de edificaciones no 
residenciales
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participación de la empresa del Ae-
ropuerto de Bogotá es menor frente 
a las demás entidades. 

Debido a que las ejecuciones en 
obras públicas distritales crecieron 
durante todo el año, se podría infe-
rir que fueron principalmente las 
obras de infraestructura las que de-
terminaron este crecimiento y es por 
esto que se tuvo el comportamiento 
positivo en sus tasas.

Despachos de cemento y otros insu-
mos del sector

Finalmente, el comportamiento 
de los distintos indicadores de la 
actividad real como despachos de 
cemento y producción de concre-
to premezclado, tuvieron alzas 
anuales de 4,4% y 3,2% en el cierre 
de 2015, consecuencia de la buena 
dinámica del sector. Por su parte, 
los insumos importados para la 

construcción registraron una caída 
de 14,7% y una variación de 758,6 a 
647,3 millones de dólares, afectados 
por la devaluación. Estos son  prin-
cipalmente placas, lozas y cerámica; 
material de andamiaje y cemento; 
granito y fibra de vidrio.
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3.5 Comercio exterior 

Bogotá alberga el 16,4% de la 
población nacional, por tanto, repre-
senta para el país un gran mercado 
de consumo. Aunque en la capital 
se concentra el 35% de la industria 
manufacturera nacional, esta no es 
suficiente para cubrir la demanda 
local de bienes15 y es justamente 
en ese contexto, que cobra gran 
relevancia el comercio internacio-
nal de productos, en particular, la 
importación.   

A escala regional, Bogotá es 
la receptora del 50% del valor de 
las compras que efectúa el país en 
el exterior, compras que desde el 
punto de vista del uso económico 
de los productos, representan el 
60% del valor de la totalidad de los 
bienes de capital importados por el 
país, como maquinaria y equipos;  el 
55% de los bienes de consumo final, 
entre los que se destacan vehículos, 
farmacéuticos y productos alimen-
ticios; y, finalmente, el 40% de las 
materias primas.

Aunque el 50% de los productos 
importados por Colombia se des-
tinan al mercado de la capital, se 
aprecian diferencias entre la compo-
sición de la canasta de bienes impor-
tados por Bogotá y la totalidad de la 
canasta importada por el país. En la 
ciudad son más representativas las 
compras de bienes de capital (40%) 
en tanto que para Colombia lo son 
las materias primas (43%). 

Respecto a esta última agrupa-
ción de productos, en Colombia las 

materias primas que más se impor-
tan son químicos básicos, seguido 
por productos minerales y combus-
tibles; por su parte, en Bogotá tienen 
mayor relevancia los productos 
químicos básicos y combustibles.

En cuanto a exportaciones la 
importancia relativa de la capital 
frente al país es menor. El valor de 
las compras externas que realiza Bo-
gotá, es diez veces superior al valor 
de las ventas externas. La distancia 
a los principales puertos del país y 
la fortaleza del mercado interno de 
la capital hacen que el mercado ex-
terno de bienes sea menos atractivo 
para las empresas localizadas en 
Bogotá, que frente a otras en el país. 

La composición de la canasta de 
productos exportados por Bogotá 
también es diferente frente a la del 
país. Mientras que flores, productos 
químicos, farmacéuticos y alimen-
tos preparados son las agrupaciones 
de mayor relevancia en las expor-
taciones de la capital, con cerca del 
50% del valor de las mismas, los 
hidrocarburos representan el 54% 
de las ventas externas del país. 

De otra parte, las ventas exter-
nas de servicios son cada vez más 
relevantes en Bogotá dado que la 
fortaleza de su capital humano y 
la reducción de las barreras del 
transporte hacen de ella la principal 
fuente de exportaciones de servicios 
en el país. De hecho, en 2015 Bogotá 
exportó un mayor valor en servicios 
que en bienes. Aquí, se destacan 
los servicios de viajes, transporte y 
salud, entre otros.

15.  Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, el parque manufacturero de Bogotá representa 
cerca del 35% de los establecimientos fabriles medianos y grandes del país.
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Importaciones

Bogotá continúa siendo el prin-
cipal destino de los productos im-
portados a escala nacional. En 2015, 
participó con el 50,6% del total de 
las compras del país, tres veces más 
que el valor de las importaciones 
con destino a Antioquia (14,2%), 
segundo destino de bienes extran-
jeros en Colombia. Sin embargo, 
durante el año se redujeron en 17% 
las compras externas, consecuencia 
de la menor importación tanto de 
bienes de consumo como de capital 
y materias primas. 

Por su parte, factores como el 
incremento en la tasa de cambio, 
que se cotizó en promedio en 2,743 
pesos durante el año, 37,1% más 
que en 2014, y la contracción de la 
demanda interna explican la caída. 
Se estima que por cada 100 pesos 
que gastan los hogares bogotanos, 
30 son en bienes importados.

En 2015, Bogotá importó 27.343 
millones de dólares. Las activida-
des económicas que registraron las 
mayores participaciones fueron: 
productos informáticos (17,6%), refi-
nación de petróleo (13%), vehículos 
automotores (9,1%) y equipos de 
transporte (8,6%); que en conjunto, 
representaron el 48,3% del total 
de compras de la capital; mientras 
que los principales orígenes fueron 
Estados Unidos y China, de donde 
provino el 49% de las compras ex-
ternas de la ciudad.

Las menores compras externas 
de actividades relacionadas con 
refinación de petróleo: combustibles 
para motor, gasolina y gasóleos, en-
tre otros (35,2%); vehículos (30,1%); 
productos informáticos (17,1%); 
maquinaria y equipo (12,9%), ex-
plican la contracción. Estas cuatro 
actividades contribuyeron con 13,1 
puntos porcentuales a la caída de las 
importaciones capitalinas. No obs-
tante, actividades como alimentos 
y agricultura aumentaron sus com-
pras en 4,8% y 7%, respectivamente.

Estados Unidos y China son los 
principales socios comerciales de los 
bienes que ingresan a la capital, por 
consiguiente, son los que explican la 
caída. Respecto a Estados Unidos, la 
disminución se da como resultado 
de la caída de los productos relacio-
nados con la refinación de petróleo, 
como los gasóleos (47,5%) y aceites 
livianos (43,4%); y en el caso de 
China, por las menores compras de 
teléfonos móviles (-12,4%) y compu-
tadores portátiles (-40,3%). 

En lo que respecta a México, ter-
cer país de origen de las compras de 
Bogotá y que participa con el 8,5% 
de las importaciones, se presentó 
una disminución del 17%, resultado 
de la menor compra de vehículos 
(-28%) y máquinas de procesamiento 
de datos como son los portátiles 
(-14,6%).

Exportaciones

En cuanto a las exportaciones, 
durante 2015, las ventas externas 
desde Bogotá presentaron una 
disminución de 12,6%, al pasar de 
3.104 millones de dólares en 2014 a 
2.714 millones de dólares en 2015. 
Las actividades económicas que más 
contribuyeron a esta caída fueron: 
agricultura, con una disminución 

de 17,9%, alimentos (17,2%) y tex-
tiles (18,1%). Los cinco grupos que 
más participación tuvieron en las 
ventas externas del año, fueron, en 
su orden: agricultura, con 22,2%; 
alimentos (11,4%); productos quími-
cos (9,2%); productos farmacéuticos 
(8,9%); y caucho y plástico (8,1%). 

Venezuela es el principal país de 
destino de productos químicos de la 
capital y participó con el 28,7% de 
las compras, por lo tanto, presentó 
un aumento de 5,6% en compara-
ción a 2014; en segundo lugar está 
Ecuador, con 18,3% de participación 
y una variación de -6,1%.

La agricultura fue la actividad 
que más contribuyó con la disminu-
ción general de las ventas externas, 
con -4,2 puntos porcentuales, como 
consecuencia de la caída de 17,9% 
en las exportaciones. Dentro de 
esta actividad se encuentran, prin-
cipalmente, los cultivos de floresque 
se dan en la Sabana de Bogotá, los 
cuales, disminuyeron sus ventas 
externas en 20,4% en comparación a 
2014, especialmente por la reducción 
de la demanda en Estados Unidos 
(-137 millones de dólares) relaciona-
do con cambios en las preferencias 
del consumidor.

Gráfica 26. Importaciones de Bogotá (2015) Millones de dólares CIF 
y variación porcentual anual
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Cuadro 4. Importaciones por actividad económica 2014-2015. Millones de dólares CIF

Actividad económica
Año corrido a diciembre % Cambio   

'15/'14
2014 2015

Total importado 32.948 27.343 -17,0

Productos informáticos 5.817 4.820 -17,1

Refinación de petróleo 5.473 3.546 -35,2

Vehículos automotores 3.565 2.492 -30,1

Equipos de transporte 2.561 2.339 -8,7

Productos químicos 2.343 2.265 -3,3

Maquinaria y equipo n.c.p. 2.549 2.221 -12,9

Productos farmacéuticos 2.131 2.103 -1,3

Alimentos 966 1.012 4,8

Aparatos eléctricos 1.154 998 -13,5

Otras manufacturas 981 868 -11,5

Productos metalúrgicos 1.053 801 -23,9

Caucho y plástico 752 644 -14,3

Agricultura 590 631 7,0

Productos de metal 590 478 -19,0

Textiles 555 464 -16,3

Prendas de vestir 392 323 -17,7

Papel 309 264 -14,5

Cueros 298 263 -11,6

Otros minerales no metálicos 295 250 -15,3

Bebidas 118 124 5,6

Muebles industrias 145 112 -22,8

Madera 82 88 7,7

Edición 85 68 -19,9
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En cuanto a los alimentos, la 
disminución en las ventas externas 
durante 2015 fue de 17,2%, lo cual se 
dio por las menores ventas de café 
sin tostar, que por su parte presentó 
una variación de -15,1% y los pro-
ductos alimenticios no clasificados 
(-47,8%), los cuales contribuyeron 
con -12,7 puntos porcentuales. 

Las ventas externas de textiles 
cayeron 18,1% en 2015, afectadas por 
la menor demanda externa de Ecua-
dor (-23,4%) y Venezuela (-48,1%), 
que en conjunto, contribuyeron con 
14,4 puntos porcentuales. No obs-
tante, en 2015, se resalta el aumento 
en las ventas a México (8,6%), país 
que contribuyó con 1,2 puntos por-
centuales y que lo consolida como 
el segundo mercado para los textiles 
bogotanos.

Las exportaciones de productos 
químicos disminuyeron 7,6% en 
2015 respecto al año inmediata-
mente anterior. Este sector vende, 
principalmente, jabones y productos 
de belleza en países de la región 
como Ecuador, Perú, Venezuela y 
México. Durante 2015, se fortaleció 
el mercado en Guatemala, Canadá 
y El Salvador.

Los principales países de destino 
de las exportaciones bogotanas en 
2015 fueron, en su orden: Estados 
Unidos (31,2%), Ecuador (12,7%), 
Venezuela (8,1%), Perú (6%), Mé-
xico (5,7%) y Panamá (3,9%), los 
cuales participaron con el 67,7% 
de las exportaciones capitalinas;  
no obstante, se presentó una re-
ducción importante de las ventas 
externas durante el año, la cual fue 
más marcada en Estados Unidos 

(-10,6%), Ecuador (-22,7%) y Vene-
zuela (-17,3%).

La caída de las ventas a Estados 
Unidos se dio como consecuencia de 
la menor compra de flores por parte 
de ese país (-20,6%), que participan 
con el 48,7% de las exportaciones. Si 
bien Estados Unidos es el principal 
socio comercial de la capital, si se 
excluyen las exportaciones agríco-
las principalmente producidas en 
la región (flores de corte y trilla de 
café); los artículos de viaje, bolsos de 
mano y artículos similares en cuero 
se posicionaron como el principal 
producto de exportación con ventas 
de 27,3 millones de dólares en 2015, 
23,9% más que el 2014.

En cuanto a Ecuador, la disminu-
ción de las exportaciones bogotanas 
fue de 22,7% en 2015, consecuencia 
de las medidas arancelarias y ad-
ministrativas (salvaguardias) para 

proteger la industria local, que ha 
afectado desde finales de 2014 las 
ventas de la capital. Según indicó 
el Ministerio de Comercio, se espera 
que de enero a junio el porcentaje 
del impuesto de exportaciones 
aplicado a Colombia baje y logre con 
esto revertir el déficit exportador 
con este país, el cual es el segundo 
socio comercial de Bogotá.

Respecto a Venezuela, tercer 
socio comercial de Bogotá, en 2015, 
como consecuencia de los repetidos 
cierres fronterizos, problemas po-
líticos y a los ingresos disponibles 
de sus ciudadanos, se presentó una 
reducción de 17,3% en las exporta-
ciones de Bogotá con destino a ese 
país. El monto de las ventas externas 
realizadas por la capital a Venezuela 
ha sido el más bajo desde 2010 y, 
actualmente, ha dejado de exportar 
un 39,7% de lo que exportaba hace 
cinco años (2011).

Gráfica 27. Exportaciones desde Bogotá. (2011-2015). Valor 
(millones de dólares) y variación porcentual anual
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Cuadro 5. Exportaciones de Bogotá principales países de destino. 2014-2015. Millones de dólares

Según destino
Año corrido a diciembre % Cambio   

'15/'14
2014 2015

Total exportado 3.104,50 2.714,00 -12,6

ALADI 1.275,80 1.083,70 -15,1

Comunidad Andina 649,3 535 -17,6

Bolivia 25,3 27,4 8,4

Ecuador 445,4 344,1 -22,7

Perú 178,6 163,5 -8,5

Resto Aladi 626,5 548,7 -12,4

Argentina 33 32,8 -0,6

Brasil 65,1 41,8 -35,8

Cuba 7,6 6,4 -16,1

Chile 85,2 71,7 -15,8

México 156 154,7 -0,8

Paraguay 6 5,1 -14,6

Uruguay 6,8 15,4 124,6

Venezuela 266,8 220,8 -17,3

Canadá 36,9 38,1 3,2

Estados Unidos 947,7 847,5 -10,6

Puerto Rico 14,3 10,7 -25,2

Unión Europea 289 228,5 -20,9

Fuente: Dian
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Exportaciones de servicios

No todo el comercio exterior son 
bienes. Cada vez toma mayor impor-
tancia la exportación de servicios, 
en particular en Bogotá, exporta-
ciones asociadas al desarrollo del 
capital humano y empresarial, más 
que a la infraestructura. 

El sector económico de los servi-
cios es muy amplio, y por lo mismo, 
representa para los empresarios un 
sinfín de posibilidades económicas, 
principalmente por tratarse de in-
tangibles que bien pueden transarse 
en el mercado local o externo. Aun-
que suele asociarse la oferta interna-
cional de bienes y servicios a países 
desarrollados, es pertinente señalar 
que hoy en día, varios países que 
se encuentran en vías de desarrollo 
son líderes en la oferta de servicios 
y Colombia es uno de ellos.

Los servicios que tradicional-
mente han sido objeto de comercia-
lización en el mercado internacional 
son turismo, transporte, ingeniería 
civil y educación, servicios a los que 
se asocian gruesos flujos de inver-

sión extranjera, no obstante, en las 
últimas décadas ha cobrado gran 
relevancia la demanda de servicios 
de salud, publicidad e investigación 
y desarrollo. 

Colombia no ha sido ajena a esta 
dinámica, por el contrario, el país es 
un referente importante en turismo, 
servicios de viaje, ingeniería civil y 
prospección, destacándose además, 
los servicios asociados a la salud y el 
bienestar de las personas, servicios 
de call center, diseño y desarrollo de 
software; todos ellos que se generan 
principalmente en las ciudades de 
Bogotá, Cali y Medellín. 

En 2015, Colombia rec ibió 
US$7.600 millones por concepto de 
exportación de servicios, especial-
mente a Estados Unidos y España, 
de acuerdo a la información recaba-
da por el DANE. Además, la entidad 
señaló que a escala regional, Bogotá 
exportó US$2.400 millones en ser-
vicios a las empresas, servicios de 
transporte, telecomunicaciones e 
informática, y obtuvo adicional-
mente cerca de US$ 2.300 millones 
en servicios de viaje. 

Así, las ventas de servicios en 
el exterior por parte de Bogotá 
(US$4.700 millones), representaron 
alrededor del 62% de las exportacio-
nes de servicios efectuadas por el 
país, cifra que equivale a 1,7 veces 
los ingresos percibidos en el mismo 
periodo por concepto de exporta-
ción de bienes (US$2.714 millones).

En el ámbito de los servicios, 
Bogotá se destaca internacional-
mente como una de las principales 
ciudades oferentes de servicios de 
salud humana al respecto, señala la 
Sociedad Internacional de Cirugía 
Plástica, que son los procedimientos 
quirúrgicos estéticos los servicios de 
mayor demanda. Bogotá también se 
destaca como oferente de servicios 
de turismo de negocios, call cen-
ter, transporte aéreo de pasajeros, 
publicidad, estudios de mercado y 
encuestas de opinión pública, edu-
cación en línea y mantenimiento de 
transporte aéreo y sus partes. 

Gráfica 28. Exportaciones de servicios y bienes de Bogotá. (2014-2015). Valor (millones de dólares) y 
variación porcentual anual 
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Archivo fotográfico: IDU.

In
fla

ció
n Tanto en Bogotá como en la na-

ción, en 2015 el nivel general 
de precios mostró un resultado 

por encima de 6%, situación que no 
se presentaba desde 2008. Las metas 
de control de la inflación, que se 
situaron entre el 2% y 4%, fueron 
superadas producto de la acelera-
ción del índice de precios que se dio 
desde los meses de julio y agosto de 
2014 y que luego logró estabilizarse 
hasta mayo y agosto de 2015 con 
un incremento de precios sostenido 
desde septiembre del año anterior. 

Por otro lado, la inflación mun-
dial en 2015 estuvo marcada por 
una tendencia a la baja, influenciada 
por la situación de los precios en las 
economías más avanzadas, fuerte-
mente afectadas por la caída de los 
precios del petróleo y el descenso 
de precios de las materias primas. 
Las bajas inflaciones se observan en 
países como EE.UU. (0,7%), China 
(1,6%), Japón (0,2%), Gran Bretaña 
(0,2%) y la Unión Europea (0,4%), 
por nombrar algunos. La inflación 
anual de la zona del euro se explica, 
en gran parte, por la reducción en 

el precio de los combustibles que 
se mantuvo relativamente estable 
muy por debajo de la meta del Banco 
Central Europeo (BCE). En cuanto 
a la inflación de Estados Unidos, 
la variación anual del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) se 
mantuvo relativamente estable en 
niveles bajos durante 2015, como 
consecuencia, principalmente, del 
comportamiento de los precios de 
los combustibles, cifra ligeramente 
por debajo de la meta de la Reserva 
Federal.

En Latinoamérica el efecto en la 
disminución de precios del petróleo 
y de materias primas fue mucho 
menor, en algunos casos, a causa 
de la depreciación de sus monedas 
y en otros, por factores macroeconó-
micos internos. Este predominio de 
tendencias alcistas en los precios, ha 
hecho que varios bancos centrales 
de la región hayan decidido subir 
sus tasas de referencia. Dentro de 
los diez países con mayores infla-
ciones del mundo, se encuentran 
dos de Latinoamérica, Venezuela y 
Argentina. 
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Cuadro 6. Principales alimentos que contribuyeron al IPC de 
alimentos en Colombia. 2015

Alimentos Variación anual 
(%)

Contribución 
(p.p.)

Almuerzo 6,0 0,43

Arroz 22,0 0,29

Otras frutas frescas 29,9 0,23

Frijol 53,3 0,22

Otras hortalizas y 
legumbres frescas 38,0 0,16

Carne de Res 6,0 0,13

Aceites 18,9 0,13

 Fuente: DANE- Índices

En Colombia, el Índice de Precios 
al Consumidor cerró con una varia-
ción de 6,77% y se ubicó por encima 
de la tasa objetivo establecida por el 
Banco de la República (3%); a su vez,  
este índice tuvo un incremento de 
1,85 puntos porcentuales respecto 
al valor de 2014 (3,66%).  El aumento 
de los precios de los alimentos y la 
devaluación son los dos factores que 
incidieron en la alta inflación en Co-
lombia. Este fenómeno se produce 
en un contexto de fuertes variacio-
nes climáticas, así como de cambios 
en las condiciones externas del país 
y de las decisiones macroeconómi-
cas internas, un aumento de tasas de 
interés en las últimas seis sesiones 
de la junta del Banco -de 4,5% el 1 
de septiembre de 2014 a 6% el 1 de 
febrero de 2016-, un endeudamiento 
externo mucho más costoso y por la 
caída de la demanda interna.

En el país, la variación del IPC 
respondió a las fluctuaciones de 
precios de los alimentos, vivienda y 
transporte. El primer grupo partici-
pó con 45% de la variación total del 
índice, mientras que el segundo con 
25% y el tercero con 10%. En térmi-
nos de variación de los precios de los 
alimentos, en 2015 el alza fue más 
del doble respecto a 2014, situación 
que ha estado  influenciada por el 
fenómeno del niño y la devaluación 
en algunos productos importados 
de la canasta alimentaria. A nivel 
de grupos de gasto, la variación de 
los alimentos se vio afectada por el 
aumento de precios de casi todos los 
productos básicos de dicha canasta. 
Es así como se presentaron alzas de 
precios en hortalizas y legumbres 
(41,53%), comidas fuera del hogar 
(5,95%), cereales y productos de pa-
nadería (13,90%), carne y derivados 
(6,70%), y frutas (24,78%).

En Bogotá, la inflación en 2015 
fue de 6,62%, siendo esta inferior al 
registro de Colombia (6,77%) y 2,85 
puntos porcentuales por encima 
de lo ocurrido en 2014 en la ciudad 
(3,77%). Por tanto, Bogotá se ubicó 
como la sexta ciudad con menor 

inflación en el país, donde ciudades 
como Manizales (7,97%), Sincelejo 
(7,78%) y Barranquilla (7,65%) enca-
bezaron esta lista.

Los precios en la capital au-
mentaron, principalmente, por 

tres grupos: alimentos, vivienda, y 
transporte, que son, en esencia, los 
principales ponderadores del gasto 
para los hogares de la ciudad. Como 
elementos específicos del análisis, 
los alimentos, las hortalizas, las le-
gumbres y leguminosas, los cereales 

Gráfica 29. Inflación anual en Bogotá y Colombia. Variación 
porcentual anual. 2000-2015
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Gráfica 30. Inflación anual según grupos de gasto en Bogotá y 
Colombia. Variación porcentual anual. 2015/2014
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y nuevamente las comidas fuera 
del hogar, jalonaron los precios al 
alza;  mientras que en el grupo vi-
vienda, las principales variaciones 
positivas de precios se percibieron 
en los arrendamientos y servicios 
públicos.

El incremento de los precios 
entre Bogotá y Colombia fue muy 
parecido hasta el tercer trimestre 
de 2015; situación que cambió en 
septiembre, cuando comenzaron 
a sentirse los efectos del cambio 
climático en muchas producciones 
agropecuarias que afectaron pro-
ductos como las hortalizas debido 
a las fuertes sequías. En Bogotá, en 
relación a Colombia, se presenta-
ron menores efectos del alza de los 
precios en los grupos de alimentos, 
vivienda, vestuario, diversión y 
otros gastos, lo que permitió que la 
variación del IPC en la capital fuera 
menor en comparación al de la na-
ción al cerrar el año pasado. 

4.1 Inflación por grupos de 
gasto

Alimentos: almuerzo, arroz y 
fríjol los de mayor alza.

En 2015, alimentos fue el primer 
grupo de mayor importancia en el 
aumento del costo de vida en Bo-
gotá, con un incremento de 10,86% 
y un aporte porcentual al índice de 
inflación final de 45,1%. De hecho, 
los mayores incrementos y aportes 
a la contribución en el grupo  se re-
gistraron en hortalizas y legumbres 
(45,81%), comidas (6,11%) y cereales 
y productos de panadería (13,40%).

En el subgrupo de hortalizas 
y legumbres, las de mayor aporte 
al alza, fueron las denominadas 
legumbres secas, que presentaron 
una variación de precios anual de 
42,96%. Por su parte, el fríjol fue el 
producto de mayor contribución al 
alza, registrando un incremento de 
precios de 81,09%, afectado por la 
reducción de la oferta en el depar-
tamento del Tolima, dado el verano 
que se presentó en el municipio 
de Cajamarca. Por consiguiente, 
los productores de la leguminosa 
hicieron llamados de alerta desde 
mitad de año, debido a  las cuantio-
sas pérdidas de cultivos, lo que se 
tradujo en que el rendimiento por 
hectárea pasara de 2 toneladas a 0,5 
toneladas.

Por su parte, en Cundinamarca, 
más específicamente en el municipio 
de Silvania, las altas temperaturas 
repercutieron en una disminución 
de la producción de fríjol y por ende, 
en la distribución normal que se 
comercializa en la ciudad de Bogotá. 
Silvania apareció en el listado de los 
300 municipios del país con riesgo 
de sequía, según información del 
Ministerio de Vivienda.

 
En la Central de Abastos de 

Bogotá, Corabastos, el fríjol, en dos 
de sus más importantes variedades: 
Nima Calima y Verde Sabanero, 
tuvo un incremento de precios 
notorio. La primera variedad tuvo 
un precio por kilogramo de $4.025 
y cerró en  $6.302. De la segunda, el 
incremento fue de 35%, al cerrar con 
una cotización por kilo de $ 8.410.

En esta misma clasificación está 
el gasto en otras legumbres secas 
(45,1%), dentro de las cuales se inclu-
ye la lenteja y el garbanzo, el precio 
de la primera estuvo influenciado 
por la cotización del dólar, pues 
es totalmente importada. Según el 
mismo registro de precios de Cora-
bastos, la lenteja pasó en enero de 
$2.665 el kilo a $3.573 en diciembre, 
es decir, un aumento de 34%. Por su 
parte, el garbanzo se cotizó a cierre 
del año en $4.170 el kilo aumentando 
un 39% respecto al precio en enero 
de 2015.

Por el lado de las hortalizas y 
legumbres frescas, la variación 
anual fue de 49,46%, con una amplia 
contribución del gasto en otras hor-
talizas y legumbres, y una variación 
de 48,4%, dentro de las cuales se 
encuentran la lechuga, la ahuyama, 
la habichuela, entre otras. Según los 
reportes del Sistema de Información 
de Precios y Abastecimiento del 
sector agropecuario (SIPSA), las 
variaciones climáticas en las zonas 
del altiplano cundiboyacense, que 
es donde se cultivan estos produc-
tos, son las principales causas de 
la reducción de la oferta, por ende 
del aumento de sus precios. Pero 
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estas variaciones no solo se deben 
a sequías, sino también a que en 
muchas zonas productoras, las llu-
vias han afectado la recolección y 
han dañado muchos cultivos; y en 
otras, se presentaron disminucio-
nes en la oferta cosechada dada la 
incertidumbre y las bajas hectáreas 
plantadas o sembradas.

En el caso de la ahuyama, por 
ejemplo, en enero de 2015 el precio 
promedio mayorista de este produc-
to en Corabastos fue de $696 el kilo, 
y cerró diciembre a $1.246, para un 
incremento de 79%. A escala nacio-
nal, la reducción de la oferta del pro-
ducto incrementó los precios de esta 
hortaliza, cultivada principalmente 
en Mariquita y Ortega (Tolima); 
Dabeiba (Antioquia); Ramiriquí, 
Tibaná y Jenesano (Boyacá) y en el 
Valle del Cauca.

La lechuga y la habichuela tam-
bién presentaron variaciones posi-
tivas en sus precios durante el año. 
La habichuela en 2014 se cotizó en 
promedio a $1.417 el kilo, mientras 
que en 2015 la cotización promedio 
fue de $1.639, con mayores alzas du-
rante octubre y noviembre, periodo 
en el que estuvo por encima de los 

$2.000 el kilo. La reducción de la 
oferta de habichuela en Colombia 
fue producto de la combinación de 
dos factores: las lluvias, que afecta-
ron la recolección en los santanderes 
y una disminución de la oferta en las 
otras zonas (Caldas, Cundinamarca, 
Valle y Huila).

Por otra parte, en 2015 fue muy 
importante el alza de precios del 
tomate (84,1%) y la cebolla (55,96%).  
En el caso del tomate, las varieda-
des chonto y larga vida, fueron las 
de mayor cotización. Por ejemplo, 
el tomate chonto inició el año con 
un precio de $1.417 el kilo y cerró a 
$2.466. El aumento del precio de esta 
variedad se percibió en tres perio-
dos claves: enero,  junio y finales de 
septiembre. Este aumento a escala 
nacional estuvo ligado a una progre-
siva reducción en el abastecimiento 
procedente de los santanderes y 
Ocaña (Norte de Santander); Suta-
marchán, Sáchica, Tinjacá, Santa 
Sofía y Villa de Leyva (Boyacá).

Por su parte, el desabastecimien-
to del tomate en su variedad larga 
vida se dio con fuerza de enero a 
septiembre, producto de las sequías 
en Sáchica, y otros municipios que 

cultivan el producto como Santa 
Sofía y Tenza, en Boyacá.

La cebolla, en su variedad larga 
o junca, inició el año a $738 el kilo y 
cerró diciembre en $1.240, alza que 
se debió a la fuerte sequía en las 
zonas de producción, en especial 
del municipio de Aquitania también 
en el departamento de Boyacá y sus 
alrededores.

El subgrupo de comidas fuera 
del hogar, se sitúa como el segundo 
más alto por un alza en los precios 
de 6,11%, un incremento que se 
debió al gasto básico en almuerzos 
(5,92%), influenciado por una diná-
mica habitual que se presenta en 
los primeros meses con el aumento 
del precio. Aunque es sabido que 
muchos bienes y servicios se incre-
mentan con los ajustes del salario 
mínimo, en la lógica del precio de 
los almuerzos y los ajustes en los 
menús, prevalecen los cambios por 
el alza del arrendamiento de los 
locales y un previsible incremento 
de las tarifas de servicios públicos. 

Por otra parte, hay que agregar 
que el almuerzo corriente se realiza 
con alimentos que de igual forma 
han padecido un alza de precios, 
casos concretos: las verduras, el 
arroz, el fríjol, las carnes, algunos 
tubérculos y algunas frutas usadas 
especialmente para los jugos.

Otros productos que se consu-
men fuera del hogar también regis-
traron un incremento en el índice 
de precios, por ejemplo, la ham-
burguesa,  producto que registró 
un aumento de 9,2% y los gastos de 
cafetería que tuvieron un aumento 
de 7,4%. 

Siguiendo en orden con los pro-
ductos con mayor alza, se tiene en 
tercer lugar a los cereales y produc-
tos de panadería con un aumento 
de 13,4%, donde, el subgrupo de 
cereales aumentó 16,67% y los 
productos de panadería 9,90%. El 
comportamiento de los cereales es 

Gráfica 31. Precios mayoristas del fríjol en Corabastos, Bogotá
 (Pesos/kilos) 2000-2015
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explicado por el alza del arroz, el 
cual aumentó 21,36%. Según cifras 
de Fedearroz para la zona centro, 
el precio del kilo de arroz inició en 
enero a $2.875 y cerró en diciembre 
en $3.660.

Dentro de los productos de pana-
dería, el pan registró un aumento de 
precios de 10,43% y otros productos 
de panadería aumentaron 8,66%, 
situación asociada al incremento de 
las materias primas (valoración de 
las importaciones de trigo).

Vivienda: arrendamientos y gas 
doméstico los de mayor variación en 
2015 

El grupo vivienda registró un 
aumento de 5,23% en 2015 y un 
aporte al índice de inflación de la 
ciudad de 23,7%; a su vez, este se 
ubicó 1,45 puntos porcentuales por 
encima del registro de ese grupo 
en 2014; mientras que la vivienda 

en 2014 fue el principal grupo que 
contribuyó a la inflación, en 2015 fue 
relegado por el grupo alimentos al 
segundo lugar.

Dentro de la vivienda, los ma-
yores aportes los hicieron, en orden 
de importancia relativa, los gastos 
de ocupación con una variación de 
4,40% y los servicios públicos con 
7,85%. En los primeros, la ocupación 
de vivienda (arrendamiento impu-
tado) con 4,40% y el arrendamiento 
(efectivo) con 4,48% explican este 
comportamiento. Con respecto a los 
servicios públicos, el incremento es-
tuvo jalonado, principalmente, por 
el gas doméstico, el cual aumentó 
sus tarifas en 16,83%; y también, 
por el alza del acueducto, alcanta-
rillado y aseo, que fue de 6,53%. En 
esta misma clasificación, la energía 
eléctrica tuvo un comportamiento 
positivo de precios de 5,78%.

Transporte: alto costo de los vehícu-
los y transporte público con alza en 
tarifas

El tercer grupo que registró 
mayor incremento en los precios en 
Bogotá fue transporte, consecuencia 
del alza en la tarifa durante el año de 
5,20%. Dentro del grupo, se registra-
ron aumentos en sus dos subgrupos, 
donde el transporte personal tuvo 
una variación de 7,42%, siendo el 
de mayor impacto en el aumento de 
precios. El otro subgrupo en la me-
dición, transporte público, presentó 
una variación de 2,49%.

En el transporte personal, el 
comportamiento fue jalonado por 
la compra de vehículos (15,30%), 
donde el precio de los mismos au-
mentó 15,50%. Estos precios en la 
ciudad aumentaron a la par con el  
incremento del precio del dólar, el 
cual encareció todos los productos 
importados en el país.
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Por su parte, en el transporte 
público se presentaron aumentos 
de tarifas, en este grupo el trans-
porte urbano marcó la tendencia, 
con un aumento de 1,54%; donde el 
pasaje de buses tuvo la mayor alza, 
con una variación anual de 3,18%. 
Adicionalmente, los pasajes aéreos 
aumentaron 10,61% y los buses in-
termunicipales 4,78%, situación que 
también incidió en el alza de precios 
en este grupo. 

Educación: matrículas y pensión mar-
can la tendencia al alza de precios

En el grupo educación, los prin-
cipales aumentos se dan en los 
meses de enero y noviembre. En el 
primer mes del año, por el inicio de 
la temporada escolar y educativa y 
en noviembre por el inicio de las 
matrículas para el próximo año. Por 
consiguiente, la educación presentó 
un aumento de precios de 5,62%.

Dentro de los subgrupos de gas-
to vinculados con la educación, el de 
mayor incremento fue el relaciona-
do con la instrucción y enseñanza 
(5,68%); mientras que el segundo 
subgrupo,  artículos escolares, re-
gistró un aumento de 5,27%. En el 
primero, la pensión en todos los 
niveles: preescolar, primaria y se-
cundaria, aumentó 6,46%; así como 
también aumentaron las matrículas 
de la educación superior 5,29%. 

Otros gastos: artículos de cuidado 
personal cada vez más caros

Existen otros gastos en los que 
incurre el hogar y que son en oca-
siones recurrentes (productos de 
higiene oral), así como de consumo 
casual (corte de cabello, bebidas al-
cohólicas, joyería), los cuales, en su 
conjunto, aumentaron 6,79%.

Dentro de este conjunto de pro-
ductos registraron alzas los artícu-
los asociados al cuidado personal 
(7,72%), dentro de los cuales, presen-
taron mayor incremento los produc-
tos del cuidado del cabello (champú 

y tinturas) (15,38%); higiene facial 
(cremas, pintalabios, máquinas de 
afeitar) (10,13%); higiene corporal 
(jabones, desodorantes, talcos, papel 
higiénico, toallas higiénicas) (2,94%) 
y otros productos de aseo personal, 
como lociones y perfumes (16,73%). 

De igual manera, otros produc-
tos que presentaron alzas impor-
tantes en la capital fueron: servicios 
bancarios (4,36%) y seguros de 
vehículos (14,76%), gastos que per-
tenecen al subgrupo de otros bienes 
y servicios. En este mismo orden del 
análisis, se presentaron aumentos 
de precios anuales en las bebidas al-
cohólicas y los cigarrillos. Las prin-
cipales bebidas que aumentaron de 
precio fueron el whisky, el brandy, 
ron y vino, que, en su conjunto, re-
gistraron una variación positiva de 
precios de 5,66%. El cigarrillo (5,32%) 
y el aguardiente (10,32%) también 
aportaron al aumento de precios 
del grupo otros gastos del hogar.

Comunicaciones: servicios de telefo-
nía en alza

El grupo de comunicaciones 
contribuyó con el 6% del registro 
total de la inflación en la ciudad. 
Para 2015, este grupo presentó una 
variación de 5,09% y superó en 1,87 
puntos porcentuales el registro de 
2014. Este incremento estuvo jalona-
do en su mayoría por el comporta-
miento de los servicios de telefonía, 
los cuales aumentaron en 5,94%. 

Salud: medicinas aumentan de 
precios

Los servicios de salud para la 
capital registraron un aumento de 
5,01%, resultado superior en 1,57 
puntos porcentuales al registro de 
2014. Este grupo solo contribuyó 
2% con el índice de inflación final 
para Bogotá. Los dos principales 
subgrupos que contribuyeron al au-
mento fueron los bienes de la salud 
(5,38%) y los gastos de aseguramien-
to (4,73%). Del primero, fue muy 
relevante el incremento en el precio 

de las medicinas, en las cuales se 
incluyen los analgésicos, antibióti-
cos, vitaminas, entre otras, y cuya 
variación fue de 5,53%; así como, del 
aumento en otro tipo de medicinas, 
de las que se encuentran los anti-
conceptivos, preservativos, alcohol 
y potencializadores, que registraron 
en conjunto un aumento de 4,88%.

Por el lado de los gastos de ase-
guramiento, se observaron aumen-
tos en todos los servicios básicos. 
El aseguramiento privado (seguros 
médicos y medicina prepagada) re-
gistró un aumento anual de 5,67%; 
los servicios de protección social 
dentro y fuera del hogar 3,33% y los 
pagos complementarios, es decir, 
las cuotas moderadoras EPS, ARS, 
etc., 4,40%.

Vestuario: ropa y calzado, al alza

El índice de precios del grupo ves-
tuario registró una variación anual 
de 2,41% y 1,5% de contribución a 
la variación total del IPC de Bogotá. 

Dentro de los gastos básicos, la 
ropa y el calzado fueron los de ma-
yor alza. Por parte del primer sub-
grupo, se registraron aumentos en 
las camisas para hombre (3,82%) y 
la ropa interior para hombre (4,35%). 
Además, se registró un importante 
aumento de precios en los panta-
lones para mujer (3,40%) y la ropa 
interior femenina (5,75%). En cuan-
to al calzado, estos registraron un 
incremento de 2,47% en el periodo 
observado, donde, tanto el calzado 
para hombre (4,96%), el deportivo 
(3,99%) y para niños (1,53%), fueron 
los que registraron los mayores 
crecimientos en sus precios.

Diversión: servicios de entretenimien-
to disminuyen los precios 

En 2015, el grupo diversión re-
gistró un alza de 1,16%, siendo este 
el de menor incremento y menor 
contribución al índice de precios de 
la ciudad. En este grupo, aunque se 
presentan variaciones positivas en 
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los subgrupos de artículos cultura-
les y aparatos para el esparcimiento, 
también se registraron variacio-
nes negativas en los servicios de 
diversión.

De los que aumentaron de pre-
cio, se registró un alza en los pro-
ductos de jardines para adornar 
animales domésticos de 6,35% y en 
los artículos deportivos de 11,31%. 
Producto del incremento de la tasa 
de cambio, en los aparatos se perci-
bió un aumento de precios respecto 
a los televisores de 10,17% y a los 
computadores de 6,04%.  Por el lado 
del subgrupo de servicios de diver-
sión, que presentó una disminución 
en el índice de precios de -0,66%, se 
destacan los servicios relacionados 
con la diversión que disminuyeron 
10,31%, dentro de los cuales se inclu-
yen las salidas a bares y a discotecas 
y el precio de las boleterías para 
asistir a fútbol.

4.2 Inflación en Bogotá por 
niveles de ingresos

Para todas las mediciones del 
IPC realizadas para los ingresos 
bajos, medios y altos, se coincide 
en que el principal componente del 
gasto que aumentó el costo de vida 
de los bogotanos fue alimentos. No 
obstante, mientras que el grupo ali-
mentos representó el 54% de costo 
de vida de las personas con ingresos 
más bajos, para aquellas de ingresos 
altos este grupo representó el 31%. 
Además, la inflación para los de in-
gresos bajos fue de 7,16% y para los 
de ingresos altos 6,81%, por lo que 
el aumento de los precios en 2015 
afectó más la capacidad de compra 
de las personas con menores ingre-
sos de la ciudad.

De los segundos grupos que 
afectaron el costo de vida, en el ran-
go de ingresos bajos, las personas se 
vieron afectadas por el aumento de 
los precios de la vivienda, en espe-
cial de los servicios públicos (8,5%) 
y los arrendamientos (4,80%). Por su 
parte, el segundo grupo que mayor 

impacto tuvo en el costo de vida 
de las personas con ingresos más 
altos fue transporte (8,56%), donde 
el principal gasto que representó un 
alza fue el precio de los vehículos 
(15,50%).

Otra diferencia no menor entre 
grupos de gasto y su relación con 
los ingresos, es que el tercer grupo 
que afectó el costo de vida de las 
personas con menores ingresos fue 
otros gastos (6,11%), en los que, como 
se mencionó con anterioriodad, los 
productos con mayor aumento co-
rresponden a los relacionados con el 
cuidado oral, corporal y facial. Por 
su parte, el tercer grupo que afectó 
el costo de vida de las personas con 
ingresos altos fue vivienda (4,73%), 
principalmente por el incremento 
del arriendo imputado de 3,90%, el 
cual se define como el costo de alo-
jamiento de una vivienda habitada 
por su propio dueño.

[1]Video presentación, Informe 
de política monetaria y rendición 
de cuentas, 2016 http://www.banrep.
gov.co/es/video-05-02-2016

[2] Cosecha de fríjol afectada 
por el clima, 2015 http://www.
cajamarca-tolima.gov.co/noticias.
shtml?apc=ccx-1-&x=2099004 [Con-
sulta: 24 de julio de 2015]

[3] Más de 300 municipios están 
en riesgo de sequía: Minvivienda, 
2015 http://www.vanguardia.com/
mundo/326747-mas-de-300-mu-
nicipios-estan-en-riesgo-de-se-
quia-minvivienda [Consulta: 7 de 
septiembre de 2015]

Cuadro 7. Inflación por niveles de ingresos, según grupos de 
gasto. Bogotá. Variación porcentual anual 2015

Grupo de gasto Ingreso Promedio Ingreso Bajo Ingreso Alto

Alimentos 10,86 11,50 10,35

Vivienda 5,23 5,82 4,73

Vestuario 2,41 2,17 2,70

Salud 5,01 4,98 5,03

Educación 5,62 4,85 6,63

Diversión 1,16 5,58 3,89

Transporte 5,20 2,98 8,56

Comunicaciones 5,09 6,40 4,12

Otros gastos 6,79 6,11 7,46

Total 6,62 7,16 6,81

 Fuente: DANE- Índices
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El abastecimiento en Bogotá 
depende tanto de lo que ocurra 
en la producción local como en la 
evolución de las cosechas interna-
cionales, toda vez que la capital y el 
país dependen en gran medida de 
alimentos importados. El comporta-
miento internacional del precio de los 
alimentos establece la dinámica en el 
precio del trigo y el maíz, entre otros, 
que a su vez tienen una gran parti-
cipación en la estructura de costos 
de productos como lácteos, huevos, 
carne de cerdo, pollo, panificables y 
pastas. 

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS DE BOGOTA

Grupo de 
gasto

Indice de precios 
de los alimentos Carne Productos 

lácteos Cereales Aceite 
vegetales Azúcar

2011 229,9 183,3 229,5 240,9 254,5 368,9

2012 213,3 182,0 193,6 236,1 223,9 305,7

2013 209,8 184,1 242,7 219,3 193,0 251,0

2014 201,8 198,3 224,1 191,9 181,1 241,2

2015 164,0 168,1 160,3 162,4 147,0 190,7

 Fuente: FAO

En el ámbito mundial, en 2015, el 
índice internacional de precios de los 
alimentos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) mantuvo la 
tendencia a la baja, cuestión que se ha 
venido dando desde hace cuatro años 
y que se ha mantenido en niveles rela-
tivamente altos respecto al promedio 
de años anteriores.

El índice de precios de los alimen-
tos de la FAO registró un promedio 
de 164 puntos en 2015, esto es, 37,8 
puntos (o un -18,7%) menos que el 
año anterior y un registro promedio 
inferior en su índice con respecto a  
los 4 años anteriores. Por grupo de 
productos tenemos los siguientes 
resultados: carne (168), productos 
lácteos (160), cereales (162), aceites 
vegetales (147), azúcar (191).
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Archivo fotográfico: IDU.
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En 2015, Bogotá registró una 

tasa de desempleo de 8,7%, 
registro idéntico al del año 

anterior e inferior al del promedio 
nacional (8,9%). Al cierre del año, 
el número de personas desemplea-
das en Bogotá fue de 402.196, de 
las cuales, 371.780 eran cesantes y 
30.416 eran aspirantes, es decir, el 
92,4% eran individuos que, aunque 
trabajaron anteriormente, se encon-
traron sin poder laborar, y el 7,6% 
restante eran desocupados aspiran-
tes, personas que por primera vez 
se encontraban buscando trabajo. 
En 2015 se generaron en Colombia 
513.870 nuevos empleos, Bogotá 
participó apenas con 2,7% del total 
de creados en el país, es decir 13.726 
nuevos empleos, lo anterior, a pesar 
de la caída en la tasa de ocupación 
de 0,8 puntos porcentuales.

La capital se ubicó como la quin-
ta ciudad con menor desempleo en 
2015, después de Montería (7,5%), 
Bucaramanga (7,9%), Barranquilla 
(8,6%) y Cartagena (8,7%); mientras 
que las ciudades con mayor desem-

pleo fueron Quibdó 15%, Cúcuta 
14,7% y Armenia 14,6%.

Respecto a los niveles de emplea-
bilidad, la cantidad de ocupados 
en el Distrito llegó a 4.199.726 en 
2015, que se traduce en una tasa 
de ocupación de 65,4%, habiendo 
disminuido 0,8 puntos porcentuales 
respecto al registro de 2014 (66,2%) 
y que correspondió al 19,1% de los 
empleos nacionales (22.017.190) y a 
una participación mayor que hace 15 
años, cuando era de 16,8%. 

La Tasa global de participación 
(TGP) y la Tasa de ocupación (TO) 
presentaron un descenso en 2015 
respecto a 2014, año en el que se 
mostraron los mayores registros 
de la historia bogotana. Mientras 
la TGP pasó de 72,5% a 71,6% entre 
2014 y 2015; la TO pasó de 66,2% a 
65,4% para los mismos periodos, ba-
jando 0,8 puntos porcentuales en las 
dos tasas. Es así como la diferencia 
entre estos índices es cada vez me-
nor, como se advierte en la gráfica 
55. Mientras en 2001 la diferencia 
era de 12,4 puntos porcentuales, en 
2015 fue la mitad (6,2 p.p.). 
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La ciudad mantiene la tasa de 
ocupación más alta de las 23 ciuda-
des principales. Además, la brecha 
entre Bogotá y Colombia sigue pre-
sentado una diferencia en puntos 
porcentuales apreciable (6,4 p.p.) a 
favor de la capital de 65,4% versus 
el 59% de la nación; no obstante, a 
nivel nacional, esta tasa aumentó 
de 58,4% a 59% entre 2014 y 2015, 
resultado que se vio favorecido por 
el descenso de los desocupados de 
9,1% en 2014 a 8,9% en 2015 y por el 
comportamiento de la Tasa global 
de participación que registró un 
aumento leve (0,5 p.p.), al pasar de 
64,2% en 2014 a 64,7% en 2015.

En Bogotá, la Tasa global de 
participación, indicador que mide la 
oferta de personas dispuestas a tra-
bajar disminuyó, al pasar de 72,5% 
a 71,6% y una caída de 0,8 puntos 
porcentuales. Es decir, durante el 
año se redujo la presión laboral en 
la ciudad. En términos absolutos, el 
número de personas que laboraron 
y que buscaron un puesto de trabajo 
en 2015 fue de 4.601.922. Esta caída 
ocurre por el incremento de los lla-
mados inactivos, es decir, las perso-
nas con edad de trabajar decidieron 
no buscar un puesto de trabajo o 
laborar. En el año, aumentaron el 

número de inactivos en 82.135 per-
sonas, debido al acrecentamiento en 
todos los grupos. Los estudiantes, 
que representan el 40% de este gru-
po, tuvieron un aumento de 10.997 
personas con respecto al 2014; por su 
parte, el grupo de personas que se 
dedicaron a los oficios del hogar, que 
representan el 29% del total de inac-
tivos, aumentó en 35.458 personas; 
y por último, el grupo otros, que 

incluye: incapacitado permanente 
para trabajar, rentista, pensionado, 
jubilado, personas que no les llama 
la atención o creen que no vale 
la pena, presentó un aumento de 
35.680 personas (31%). 

Los sectores más dinámicos en 
materia de generación de empleo en 
2015, fueron, en su orden, las activi-
dades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler, que generaron para 
la capital 45.443 nuevos empleos 
entre 2014 y 2015; seguido del sec-
tor transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con 6.704 nuevos 
empleos. Por su parte, el sector de 
la construcción generó 6.571 nue-
vos empleos y finalmente el sector 
de la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca que ocupó 4.201 
nuevos puestos.

En contraste, el sector comer-
cio, hoteles y restaurantes registró 
una disminución respecto a 2014 
de 28.662 empleos, le sigue en su 
orden la industria manufacturera, 
que perdió 8.612 plazas y el sector 
de servicios comunales, sociales y 
personales, que perdió 3.025 pues-
tos. No obstante, estos tres sectores 
registran las participaciones más 

Gráfico 32. Tasa de desocupación en Bogotá y Colombia. Variación 
porcentual. 2004-2015
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Gráfica 33. Tasa de ocupación y Tasa global de participación en 
Bogotá. Variación porcentual anual. 2004-2015
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altas en la generación de empleo de 
la ciudad: 28,3% lo aporta el sector 
comercio, seguido de 22,7% que 
aporta el sector servicios y final-
mente 15,4% el sector industrial.

Por otra parte, el sector que más 
dinamismo presentó en términos de 
generación de empleo para 2015 fue 
el de actividades inmobiliarias, em-
presariales y de alquiler, que aportó 
al agregado nacional el 37,4% de los 
nuevos empleos generados por el 
sector en el país. 

5.1 Calidad del empleo

La calidad del empleo se puede 
medir a partir de tres indicadores: 
(1) la tasa de asalariados, que refleja 
el número de personas que están 
vinculadas con un contrato laboral 
bien sea con el sector público o pri-
vado; (2) el subempleo, que se refiere 
al inconformismo frente a la labor 
realizada, de acuerdo a sus com-
petencias, los ingresos percibidos 
o las horas de trabajo, y que puede 
ser subjetivo, si no ha hecho nada 
por cambiar su condición laboral, u 
objetivo, si manifiesta la intención 
de buscar una mejor ocupación; y 
(3) la informalidad.

En Bogotá, la cantidad de tra-
bajadores que se ocupan como 
empleados de empresa particular y 
como empleados del gobierno es de 
2.444.315, que representan el 58,2% 
de los trabajadores de la ciudad en 
2015. Esta proporción aumentó 1,7 
puntos porcentuales al registro de 
2014 cuando la tasa de asalariados 
fue de 56,5%. El trabajo asalariado 
en la capital se ha mantenido por 
encima de los resultados en Co-
lombia. Para la nación, la tasa de 
trabajo asalariado en 2015 fue de 
42,2%, resultado positivo, si se tiene 
en cuenta que aumentó de un año 
a otro en 0,5 p.p., superior al año 
inmediatamente anterior.

Los resultados de la capital 
respecto a Colombia muestran que 
la brecha de trabajos asalariados 

entre uno y otro se ha reducido en 
los últimos 15 años a favor de Co-
lombia. De hecho, mientras la tasa 
de asalariados en Bogotá superaba 
en 18,4 puntos porcentuales a la de 
la nación en 2001, esta brecha se ha 
reducido en 2015 en 16 p.p. Así como 
los trabajos asalariados subieron, 
la tasa de empleos no asalariados 
presentó una disminución de 43,5% 
en 2014 a 41,8% en 2015. De hecho, 
según las posiciones ocupacionales 
de mayor importancia en la ciudad, 
los trabajadores por cuenta propia 
disminuyeron 1,3% frente a 2014 y 
los patrones empleadores disminu-
yeron 0,4% en 2014. Por otro lado, 
los trabajadores familiares sin re-
muneración disminuyeron 1,6% en 
2015, resultado que no incidió en las 
mejoras generales que se dieron en 
la calidad del trabajo en la capital.

Por su parte, en cuanto al su-
bempleo, en 2015 la proporción 
de ocupados que manifestaron 
estar inconformes con su situación 
laboral fue de 31%, resultado que 
disminuyó 0,8 p.p. con respecto a 
2014 (31,8%). La tasa de subempleo 
subjetivo muestra así un resultado 
positivo, luego que en los años 
recientes mantuvo resultados al 

alza. Según la categoría que man-
tiene insatisfechos a los ocupados, 
el mejoramiento del indicador se 
percibió en el lado de los ingresos 
inadecuados, pues los insatisfechos 
con su ingreso disminuyeron en 36 
mil ocupados de 2014 a 2015. Tam-
bién se presentó una importante 
disminución entre 2014 y 2015 al 
pasar de 511.000  a 500.000 personas 
que indicaron estar insatisfechas 
con las horas laborales, y un au-
mento moderado de cerca de 6.000 
ocupados en 2015, lo cual indica que 
estas personas ya no desean trabajar 
más horas en su empleo principal o 
secundario, o ya no tienen una jor-
nada laboral inferior a las 48 horas 
semanales. En el país, el subempleo 
disminuyó a 29% en 2015, 0,1 p.p. 
menos que en 2014 (29,1%). 

Entre tanto, la tasa de subempleo 
objetivo en Bogotá pasó de 12,8% 
en 2014 a 11,2% en 2015. Las dismi-
nuciones en la tasa de subempleo 
subjetivo y objetivo reflejan que los 
ocupados en la ciudad en el año 2015 
se encontraron menos inconformes 
con los ingresos recibidos y con las 
horas trabajadas a la semana.

Gráfica 34. Tasa de asalariados Bogotá y Colombia. Variación anual 
porcentual. 2001–2015
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Finalmente, en cuanto a la infor-
malidad en Bogotá, medida por la 
proporción de ocupados que no co-
tiza a salud y pensión, fue de 45% en 
2015, resultado que contrastado con 
ocho años atrás refleja una mejora 
en la calidad del empleo en la ciudad 
y en el tipo de vinculación laboral, 
pues la disminución de este indica-

Gráfica 35. Tasa de subempleo subjetivo en Bogotá. Variación 
porcentual anual. 2001-2015
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Gráfica 36. Tasa de informalidad en Bogotá y 13 áreas. Porcentaje, 
2007-2015.
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dor en este horizonte temporal ha 
sido de siete puntos porcentuales.

En 2015 en Bogotá, 1.891.721 ocu-
pados no cotizó a salud y pensión, 
de los cuales el 40% se encontró 
trabajando en el sector de comercio, 
hoteles y restaurantes; 18% en el sec-
tor de servicios sociales, comunales 

y personales y 15% en la industria 
manufacturera.

En cuanto a sexo, la tasa de 
informalidad de los hombres en 
la ciudad fue de 43,4%, mientras 
que para las mujeres 46,8%, ambos 
registros presentaron una disminu-
ción respecto a 2014, sin embargo, 
mientras la tasa de informalidad de 
las mujeres disminuyó 0,7 puntos, 
en los hombres la disminución fue 
1,1 puntos porcentuales.

Según posición ocupacional, el 
53% de los ocupados que no cotiza 
a salud y pensión fue cuenta propia 
o independiente; 30% trabajó en 
empresas particulares; 7% patrones 
o empleadores; 6% empleados (as) 
domésticos y 4% otra posición. 

Por últ imo, es importante 
mencionar que a nivel de ingreso 
promedio mensual, mientras los 
trabajadores formales recibieron un 
ingreso de 1.553.052 pesos al mes, en 
los informales el ingreso al mes fue 
de 772.705 pesos.
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  y La pobreza es definida como 
aquella condición caracteri-
zada por la carencia de recur-

sos, medios u oportunidades para 
la satisfacción de las necesidades 
humanas mínimas, tanto de tipo 
material como cultural. Conocer el 
nivel de pobreza de un país permite 
comprender las capacidades o po-
sibilidades de bienestar de las que 
goza un hogar y el funcionamiento 
de los valores nacionales relacio-
nados con la paz, la democracia y 
la solidaridad.  Podríamos decir 
inicialmente que reducir el número 
de pobres es bueno para la econo-
mía, pues mejora la productividad, 
reduce las cargas fiscales del Esta-
do, permite tener un mejor capital 
humano y reducir la delincuencia 
y criminalidad, asociada a la falta 
de oportunidades. Sin embargo, no 
es solo por eso que es importante 
reducir la pobreza a la mínima ex-
presión, se trata también de ejercer 
nuestra humanidad con libertad 
y dignidad,  lo que significa una 
distribución justa de los recursos 
que producimos y una práctica de 
la ciudadanía. 

Si se considera que la pobreza 
es un concepto amplio que no se 
circunscribe solamente a la cantidad 
de dinero con que cuente la persona, 
sino que involucra unas mediciones 
relacionadas con las condiciones de 

distribución
la vivienda y el acceso a servicios bá-
sicos, se hace necesario también ver 
el estado del país y de las ciudades 
desde una óptica multidimensional 
en relación a un enfoque de dere-
chos y la perspectiva del desarrollo 
humano. 

Este capítulo analiza las cifras 
que publica el DANE de pobreza 
monetaria, pobreza multidimensio-
nal y distribución de ingreso, medi-
do a través del coeficiente de Gini. 

En Colombia, las ciudades con 
mayor situación de pobreza mo-
netaria fueron Quibdó (40,2%) y 
Riohacha (41%), situación que no ha 
variado mucho en los últimos años. 
Por su parte, las ciudades en Colom-
bia con menor situación de personas 
en pobreza son: Bucaramanga (9,1%), 
Bogotá (10,4%) y Manizales (13,9%). 
En este contexto, la capital es la se-
gunda ciudad con menor pobreza en 
el territorio nacional. En Bogotá, la 
pobreza monetaria ha mostrado una 
tendencia a la baja en los últimos 
años, sin embargo, para el periodo 
2014-2015 se presentó un aumento 
de dicho indicador en 0,3 puntos 
porcentuales, pasando de 10,1% 
a 10,4%. El porcentaje de pobreza 
monetaria para 2015 indica que en 
la capital hay 819.393 personas en 
esta situación.
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Por su parte, la pobreza moneta-
ria extrema se define como la falta 
de dinero para comprar los bienes 
alimenticios calóricos, requeridos 
para las actividades diarias. El 2% 
de la población que habita en Bo-
gotá vive en esta situación (157.576 
personas), y aunque el porcentaje es 
bajo, a la capital la aventajan Buca-
ramanga (1,3%) y Manizales (1,7%). 

Debido a que el ingreso es una 
condición necesaria pero no sufi-
ciente para alcanzar bienestar social 
y que para conocer las condiciones 
de vida de los hogares se debe con-
tar con información sobre la edu-
cación, la salud y las viviendas, el 
DANE también publica el Índice de 
Pobreza Multidimensional16 (IPM), 
indicador en el que mejor le va a la 
ciudad.

En la capital, el IPM ha mostrado 
avances significativos, pues desde 

Gráfica 37. Pobreza monetaria en Bogotá y Colombia. Porcentaje, 
2002-2015.
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2010, año en que se calcula con regu-
laridad, se estima que dejaron de ser 
pobres cerca de 522 mil personas. 
En 2015, el porcentaje de personas 
pobres por factores multidimen-
sionales en Bogotá fuede 4,7%, 0,7 
puntos menos que en 2014. Los 
indicadores17 que más mejoraron en 
la ciudad durante el último año, fue-
ron rezago escolar (pasó de 27,8% a 
24,2%), trabajo informal (2,7 puntos 
menos) y bajo logro educativo (2,1 
puntos menos). 

En términos de concentración 
del ingreso, el coeficiente de Gini18 
para Bogotá en 2015 se ubicó en 0,498 
frente a 0,502 que alcanzó en 2014. 
El resultado para Bogotá no es bue-
no si se tiene en cuenta que, según 
ONU-Hábitat, la capital del país se 
encuentra en el rango de ciudades 
catalogadas con alta desigualdad 
(0,450 – 0,499)19. Aunque el Gini 
disminuyó y otras ciudades han re-

16.  Según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, el parque manufacturero de Bogotá representa cerca del 35% de los establecimientos fabriles medianos 
y grandes del país.

17.  El IPM cuenta con cinco dimensiones y 15 indicadores. Al respecto ver: https://goo.gl/64qCMx
18.  Coeficiente que mide el nivel de desigualdad del ingreso, el cual oscila entre 0 y 1, donde 1 es la máxima desigualdad y 0 la igualdad total.
19.  En el libro “Construcción de ciudades más equitativas: políticas públicas para la inclusión en América Latina”, realizado por Eduardo López para ONU-

Hábitat y la CAF, se clasifican los niveles de desigualdad de la siguiente manera: (0,299 o menos) Baja desigualdad; (0,300 – 0,399) Desigualdad moderada; 
(0,400 – 0,449) Relativa desigualdad; (0,450 – 0,499) Alta desigualdad; (0,500 – 0,599) Muy alta desigualdad y (0,600 o más) Extrema desigualdad.

Gráfica 38. Pobreza multidimensional en Colombia, regiones y 
Bogotá Porcentaje, 2015
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ducido el Gini en mayor proporción, 
Bogotá sigue siendo la ciudad con la 
mayor concentración de ingreso en 
Colombia. 

Normalmente el análisis de des-
igualdad se realiza comparando los 
ingresos del quintil 1 y el quintil 5, 
para conocer las brechas entre los 
más ricos y los más pobres. En 2015 
la desigualdad disminuyó por una 
menor concentración del ingreso 

Cuadro 8. Coeficiente de Gini en las trece áreas. 2014–2015

Trece ciudades principales 2014 Trece ciudades principales 2015

Medellín AM  0,526   Bogotá 0,498

Bogotá  0,502   Medellín AM 0,489

Pasto  0,497   Pasto 0,489

Cali AM  0,487   Cali AM 0,478

Cartagena  0,483   Cartagena 0,467

Pereira AM  0,472   Manizales AM 0,455

Manizales AM  0,468   Montería 0,449

Montería  0,458   Villavicencio 0,446

Villavicencio  0,449   Ibagué 0,444

Cúcuta AM  0,448   Cúcuta AM 0,442

Barranquilla AM  0,445   Barranquilla AM 0,439

Ibagué  0,442   Pereira AM 0,439

Bucaramanga AM  0,428   Bucaramanga AM 0,407

    Fuente: DANE, Pobreza monetaria y multidimensional 2016

en el quintil 5 (pasó de percibir el 
51,3% del ingreso total en 2014, al 
49,8% en 2015) y una leve mejoría 
en la participación del quintil 1 en 
0,2 puntos porcentuales. Además, 
aunque el ingreso cayó en todos los 
quintiles poblacionales en términos 
reales, el ingreso total de las perso-
nas de menores recursos disminuyó 
menos que las del quintil más rico 
(-3% vs -10,2%). 
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Pobreza multidimensional. Regiones y Bogotá
Porcentaje, 2015

Bogotá obtiene la tasa más baja de pobreza 
multidimensional y continúa con su porcentaje en un  
dígito. Aventaja a la segunda región (Valle del Cauca) 
en 11,0 puntos porcentuales 
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Fotógrafo: Germán Montes.
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para el 2016
Para 2016 se prevé una diná-

mica mixta en los diferentes 
sectores que componen la 

economía bogotana, la cual hace 
pensar que esta tendrá un creci-
miento inferior al de años ante-
riores, pero superior al que pueda 
ocurrir con la economía nacional. 
El comercio, la industria y la cons-
trucción enfrentan dificultades, casi 
todas ellas de orden macroeconó-
mico, mientras que los servicios, 
sector que representa más del 60% 
del valor agregado, tiene grandes 
oportunidades en transporte, tu-
rismo, intermediación financiera 
y actividades empresariales, entre 
otros.

En el comercio, se estima que 
continúa la reducción en la dinámica 
por la afectación de la devaluación 
y el decrecimiento en la demanda 
interna. Los bogotanos consumen 
en promedio más bienes importados 
que en el resto del país y el enca-
recimiento del dólar aumenta los 
costos de ventas en los minoristas. 
En particular, se verían afectadas 
algunas líneas como electrodomés-
ticos y vehículos, que participan con 
cerca del 20% del comercio mino-
rista y algunas otras como textiles 
y farmacéuticos. El incremento en 
los costos también puede derivar 
en una reducción de los márgenes 

de comercialización para mitigar 
el efecto de la devaluación sobre 
la demanda de los hogares. Este 
comportamiento también afecta el 
valor agregado, ya que este mide 
precisamente márgenes de comer-
cialización. Además, la disminución 
en las ventas de estos sectores puede 
derivar en una caída del empleo en 
el comercio en general, hecho que 
repercutirá en el mercardo laboral, 
debido a que es uno de los sectores 
que más trabajo genera en la ciudad 
(30%), que además conlleva a una 
menor demanda por parte de los 
hogares durante el año.

Por otra parte, el panorama 
industrial en 2016 para Bogotá es 
incierto. Este sector viene con tasas 
negativas en los últimos cuatro 
años, tanto que el promedio de cre-
cimiento desde 2008 es negativo. De 
igual manera, en 2015 la caída fue de 
2,8%, la mayor de los últimos años. 
Si bien la tasa de cambio afecta de 
manera negativa al comercio, en 
principio tiene un efecto positivo 
sobre la producción industrial. Sin 
embargo, la evidencia estadística 
sugiere que esto solo sucede en 
el largo plazo. Efectivamente, la 
devaluación del peso protege a la 
ciudad de la competencia externa 
aunque encarece la materia prima 
de la producción industrial, mucha 
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de ella importada. Sectores como 
edición e impresión, alimentos, 
productos químicos y maquinaria 
y equipo, entre otros, dependen 
altamente de materias primas del 
exterior y, en este mismo sentido, 
su competitividad en el mercado 
interno. Además, la problemática 
comercial en Ecuador y la dificultad 
política en Venezuela y Brasil aleja 
a la capital de las exportaciones de 
bienes manufacturados, en particu-
lar en algunos sectores claves para la 
generación de valor agregado.

En cuanto a la construcción, la 
desaceleración en las ventas y en 
las licencias durante 2015 sugieren 
una reducción en la dinámica de las 
edificaciones en el inicio de 2016, así 
como también la importancia en la 
oferta de oficinas y establecimientos 
comerciales que se dio durante el 
año en Bogotá. De otra parte, si bien 
se espera un importante desarrollo 
de obras civiles en la capital, el refle-
jo de estas en el valor agregado solo 
impactará después de 2017, cuando 

ya empiecen a tener cierto grado de 
avance. 

En cuanto a los servicios, sector 
que sostiene la economía de la ca-
pital, se espera un comportamiento 
positivo en servicios de intermedia-
ción financiera, actividades inmobi-
liarias, esparcimiento y transporte 
aéreo.

Por lo tanto, se espera que la 
intermediación financiera continúe 
su senda de crecimiento de años re-
cientes. Consecuencia de lo anterior 
son los avances en la bancarización, 
la estabilización de la tasa de interés 
y la confianza en la economía que, 
a su vez, han hecho que este sector 
crezca por encima de la economía 
en los últimos años. Asimismo, 
que las actividades empresariales o 
servicios a las empresas, crezcan de 
la mano de la especialización de la 
capital en actividades de terceriza-
ción y desarrollo tecnológico. 

En cuanto al transporte terrestre, 
que participa con cerca del 70% en 
el total del transporte en general, se 
espera que tenga un comportamien-
to estable en el valor agregado por el 
desarrollo de sus diferentes moda-
lidades: Transmilenio, SITP y taxis, 
así como nuevas alternativas que 
mejoren la movilidad de la ciudad. 
En transporte aéreo, que representa 
el 30% restante, el crecimiento espe-
rado es superior al promedio de las 
diferentes actividades económicas, 
debido a la devaluación del peso, 
que por su parte, puede jalonar el 
flujo de visitantes internacionales a 
la ciudad, bien sea por destino final 
o por tránsito; aunque se compensa-
ría con el menor flujo de pasajeros 
locales al exterior.

De esta forma, la economía bo-
gotana podría crecer en 2016 entre 
3% y 4%, lo que llevará a que jalone 
el crecimiento de la economía na-
cional, sin embargo y según señalan 
los principales analistas, esta no 
crecería por encima del 3%.
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