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Determinantes del PIB per cápita de los 
departamentos colombianos 1975-2003 

 
Constanza MARTÍNEZ VENTURA 1 

 

Introducción 
 
El crecimiento económico es, sin lugar a dudas, uno de los principales temas en 
la agenda de los gobiernos, en su búsqueda por ampliar las posibilidades de 
expansión productiva y mejorar el bienestar de la población. La brecha que 
existe entre economías pobres y ricas puede disminuir si los gobiernos 
emprenden estrategias que permitan alcanzar altas y sostenidas tasas de 
crecimiento económico. El problema radica en que aún no se ha encontrado una 
fórmula definitiva para lograr este propósito, debido a que cada economía 
puede requerir políticas particulares a su entorno. 
 
Si bien es importante el estudio las brechas de crecimiento entre países, también 
es relevante el estudio al interior de un país, debido a que existen fuertes 
diferencias en las regiones que lo conforman. En el caso colombiano, existen 
diferencias abismales en las condiciones de vida que ofrecen a sus habitantes las 
siete áreas metropolitanas2, frente a las que se encuentran en las demás 
ciudades. Son precisamente esas diferencias y sus efectos sobre la población la 
principal motivación de este estudio. 
 
En la mayoría de los estudios regionales se ha recurrido a las definiciones 
tradicionales de convergencia, propuestas por Barro y Xala I Martin (1991), 
según las cuales: las economías pobres crecerán más rápido que las ricas 
(convergencia absoluta β), y con el tiempo disminuirá la dispersión entre 
economías pobres y ricas dependiendo de un conjunto de factores adicionales 
(convergencia condicional σ). 
 
Una rápida mirada a los datos colombianos, muestra que estos conceptos no 
representan adecuadamente la dinámica de crecimiento de los departamentos 
colombianos. En este sentido, este estudio no pretende calcular la velocidad a la 
cual las regiones pobres alcanzan a las ricas; sino que plantea dos ideas 
centrales. La primera es evaluar algunos de los principales determinantes del 
crecimiento departamental para el período 1975-2003; y la segunda pretende 
abrir el debate sobre la convergencia de algunos indicadores sociales, con el fin 
de evaluar la evolución en la calidad de vida de la población en Colombia. 
                                                 
1 El autor agradece los comentarios y sugerencias de Manuel Ramírez, Gabriel Piraquive y Jesús 
Otero, además de todos los asistentes a los seminarios de los viernes de la DEE. Además, 
agradece la valiosa colaboración de Ramiro López en el procesamiento de los datos industriales. 
Las opiniones y posibles errores de este trabajo son responsabilidad exclusiva del autor, y no 
comprometen al Departamento Nacional de Planeación. Septiembre de 2006. 
2  Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín, Pasto y Manizales. 
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El presente documento se divide en cuatro secciones. En la primera se presenta 
una breve revisión de la literatura de crecimiento económico; en la segunda 
parte se describen los datos; en la tercera se plantea la metodología y finalmente 
se presentan los resultados y conclusiones. 
 
 

1. Revisión de la literatura 
 
Estudios internacionales  
 
A grandes rasgos, los estudios de crecimiento se pueden clasificar en dos 
grupos: los que se concentran en los tradicionales conceptos de convergencia, y 
los que han planteado una visión más amplia para realizar ejercicios de 
convergencia en variables relevantes para el desempeño de las economías. 
 
El primer grupo de estudios recurre al postulado tradicional, que se basó en los 
conceptos de convergencia absoluta (β) y condicional (σ). 
 
La convergencia absoluta β mide la velocidad a la cual las economías pobres 
alcanzan a las ricas, permitiendo estimar el tiempo en el cual este proceso es 
posible (Ramsey, 1928; Cass, 1965; Koopmans, 1965; Romer, 1986; Lucas, 1988; 
Barro y Xala I Martin, 1991). La evidencia empírica ha mostrado que existe 
convergencia β cuando el ingreso inicial y su tasa de crecimiento promedio del 
período presentan una relación negativa. Sin embargo, este concepto de 
enfrenta una limitación ya que supone, implícitamente, que las economías 
cuentan con un estado estacionario similar, que los pobres alcancen a los ricos. 
 
Caso contrario se presenta en el concepto de convergencia σ, puesto que la idea 
no es que las economías pobres alcancen a las ricas. La convergencia 
condicional considera que cada economía puede tener su propio estado 
estacionario hacia el cual converger; por lo cual la brecha entre economías 
tiende a disminuir en el tiempo, condicionado a otras variables que actúan 
como determinantes del crecimiento económico. De esta manera, las pequeñas 
diferencias en las tasas de crecimiento del ingreso per cápita generan grandes 
diferencias en los niveles de ingreso per cápita de largo plazo (Barro y Xala I 
Martin, 1991). Así, poder definir los determinantes más inmediatos del 
crecimiento económico permite a los gobiernos adoptar las políticas más 
adecuadas para mejorar el desempeño económico. La experiencia de estudios 
con paneles de países ha encontrado que el crecimiento depende de factores 
como capital humano, desigualdad, ahorro y demografía, entre otros (Baumol 
1986; Mankiw, Romer y Weil, 1992; entre otros). 
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Las predicciones que hacen los modelos de convergencia puede conducir a dos 
resultados: i) que los países pobres crecen más rápido que los ricos, lo cual no 
implica que se eliminen las desigualdades, sino que la distribución relativa del 
ingreso per cápita entre territorios se estabiliza en el largo plazo (convergencia); 
ii) o que los países ricos crecen más rápido y las desigualdades se hacen mas 
grandes (divergencia) (De la Fuente, 2000). 
 
Según Hobijn y Franses (2000) en la literatura de crecimiento económico se ha 
llegado a la conclusión que, independientemente del concepto de convergencia 
que se use, la convergencia absoluta no existe; aún cuando es posible que 
existan grupos de economías con características similares, que conforman 
grupos de convergencia. En este sentido, se debería evaluar la existencia de 
convergencia condicionada a otros determinantes, y no la velocidad de alcance 
entre economías que presentan grandes diferencias. 
 
El segundo grupo de estudios ha adoptado enfoques más amplios para evaluar 
el crecimiento económico. Algunos de estos han realizado diagnósticos de 
países, mediante indicadores sobre crecimiento, con el fin de identificar las 
restricciones que enfrentan las actividades productivas para alcanzar su 
crecimiento potencial (Hausman, Rodrik y Velasco, 2005). Sus resultados 
señalan que en la mayoría de los casos, las restricciones se originan en 
externalidades o imperfecciones del mercado, que deben ser corregidas por el 
gobierno, mediante políticas enfocadas hacia los principales determinantes del 
crecimiento, como el ahorro, la inversión, la educación y la productividad, 
(Loayza, Fajnzylber y Calderón, 2002; Hausman, et al, 2005). 
 
Otros estudios han recurrido al análisis de propiedades asintóticas de las 
brechas en variables especificas, con el fin de evaluar si existe convergencia en 
indicadores de productividad, ingresos per cápita, oferta diaria de calorías y 
proteínas, tasas de mortalidad infantil y expectativas de vida al nacer, entre 
otros (Hobijn y Franses, 2000). Este concepto de convergencia es un concepto 
más global, que muestra que aunque los estudios tradicionales pueden 
encontrar convergencia en el PIB per cápita, esto no implica que exista 
convergencia en sus determinantes. Es particularmente importante evaluar la 
convergencia individual de los indicadores sociales, ya que son los que nos dan 
idea sobre el bienestar de la población. 
 
En estudios como el de Kakwani (1993) se siguió este enfoque de convergencia, 
mediante la construcción de un índice compuesto de estándar de vida, que 
permite realizar comparaciones entre países. El problema de este índice, como 
lo señalaron Hobijn y Franses  (2000) es que la asignación de ponderaciones a 
las variables consideradas pueden ser arbitraria, por desconocer cuál indicador 
es el más relevante. Los que estos últimos autores sugieren es hacer una 
evaluación, por separado, de cada una de las variables incluidas. 
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Estudios para Colombia 
 
Los estudios de crecimiento para Colombia han adoptado los enfoques 
tradicionales sobre determinantes del crecimiento, y en la mayoría de los casos 
se han dedicado a estimar la velocidad de convergencia entre ciudades y entre 
departamentos. 
 
Algunos estudios han encontrado que existe convergencia absoluta en los 
departamentos y municipios colombianos (Cárdenas, Pontón y Trujillo, 1993; 
Bonnet y Meisel, 1999; y Sánchez y Núñez, 2000). Otros, por el contrario, no 
encontraron evidencia de convergencia absoluta, ni condicional (Cárdenas y 
Escobar, 1995; Birchenal y Murcia, 1997; Bonnet y Meisel, 1999; y Galvis y 
Meisel, 2000). Parte de estas diferencias se explican por los períodos 
considerados en los estudios; pero para datos recientes o al menos, durante los 
años noventa, el consenso apunta a que no ha habido convergencia, y por el 
contrario, se ha presentado una polarización en los ingresos per cápita. En otras 
palabras, ha aumentado la brecha entre regiones ricas y pobres. 
 
Para este estudio, lo que se considera relevante no es la velocidad de 
convergencia reportada para el caso colombiano, ni si se trata de convergencia 
absoluta o condicional; lo que merece especial atención son los determinantes 
del crecimiento económico.  
 
Los resultados de Cárdenas et al (1993) y Galvis y Meisel (2000) han mostrado 
que variables como la educación, medida como cobertura en educación 
primaria y secundaria, o como capital humano es un determinante fundamental 
del crecimiento. En otros casos como el de Bonnet y Meisel (1999) y Sánchez  y 
Núñez (2000) se ha resaltado el papel de las variables geográficas como uno de 
los principales actores en el desempeño regional3. No menos importante ha sido 
el efecto de las inversiones públicas Bonnet y Meisel (1999), y el de la 
infraestructura (Cárdenas y Escobar, 1995; y Galvis y Meisel, 2000) al momento 
de analizar el crecimiento económico nacional.  
 
 

2. Datos 
 
En los datos se incluye información de todos los departamentos, las antes 
conocidas intendencias y comisarías, definidas en Cuentas Nacionales como 
Nuevos Departamentos4, y Bogotá, porque en todas las variables presenta 
grandes diferencias con respecto a los demás municipios de Cundinamarca. 

                                                 
3 Aunque algunos autores consideran que el papel de este tipo de variables es limitado, debido 
a que la población se puede movilizar fácilmente entre regiones (Galvis y Meisel, 2000). 
4 Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andres y Providencia, 
Vaupés y Vichada. 
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Además, como no se dispone de datos de los nuevos departamentos para todo 
el período, se trabajó con tres paneles de datos: i) el primero incluye 25 
observaciones por año, es decir, los 24 departamentos y una que agrupa los 
nuevos departamentos (intendencias y comisarías); ii) el segundo panel incluye 
33 observaciones por año, esto es, los 24 departamentos y los 9 nuevos 
departamentos; iii) y el tercer panel cuenta con 24 departamentos, ya que 
excluye las intendencias y comisarías. 
 
Para evaluar los determinantes del crecimiento departamental y la convergencia 
de indicadores sociales se tomaron datos anuales de producción total, 
población, producción agrícola, precios y áreas sembradas de productos 
agrícolas, valor agregado industrial, consumo industrial de energía, número de 
empleados en la industria, producción agropecuaria silvicultura caza y pesca, 
producción industrial, ingresos por impuestos, inversión pública local, número 
de alumnos matriculados en primaria y secundaria, acciones subversivas, 
secuestros, homicidios, y aprehensiones.  
 
PIB per cápita  
 
El indicador de PIB per cápita departamental se presenta en millones de pesos 
de 1998, y se construyó con los datos de CEGA (1975-1980) y DANE (1980 - 
2003). Las cifras se enlazaron con tasas de crecimiento para los cinco primeros 
años de la muestra, y se dividieron por la población departamental del DANE. 
Esta población corresponde a las proyecciones realizadas por la UDS del DNP 
con base en los censos del DANE. 

 
 

Gráfica 1  PIB per cápita, promedio 1975-2003 
(Millones de pesos de 1998) 

1975-2003

0 6 12 18

Casanare
Arauca

San Andrés y P
Bogotá

Antioquia
Valle 

Guaviare
Santander

M eta
Cundinamarca

Guajira
Atlánt ico
Quindío

Huila
Caldas
Vaupés
Bolívar

Risaralda
Tolima
Cesar

Boyacá
Caquetá

N Santander
Vichada

Putumayo
Córdoba

Amazonas
M agdalena

Cauca
Guainía

Sucre
Nariño
Chocó

 
Fuente: CEGA, DANE. Cálculos: autor 



 6

 
Entre 1975 y 2003 el PIB per cápita promedio nacional (o ingreso per cápita) fue 
de 2.79 millones de pesos constantes; y su crecimiento fue de 1.35% por año. Si 
bien esta tasa de crecimiento nos muestra una leve mejoría en el ingreso de la 
población; no da luces sobre la distribución, ni sobre la evolución de la brecha 
que existe entre departamentos. Los ingresos per cápita promedio (1975 – 2003) 
más altos se encontraron en Casanare, Arauca, San Andrés y Bogotá; y los más 
bajos en Chocó, Nariño, Sucre y Guainía (Gráfica 1). Un ejercicio preliminar 
sobre los datos de PIB per cápita revela que no existe evidencia de convergencia 
absoluta, ni condicional. En el primer caso, una gráfica de dispersión entre el 
logaritmo natural del PIB per cápita de 1975 y la tasa de crecimiento promedio 
(1975-2003), no muestra la esperada relación negativa en los departamentos 
colombianos (Gráfica 2). 

 
Gráfica 2 
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       Fuente: Cálculos del autor 

 
En el caso de la convergencia condicional (σ), la desviación estándar del PIB per 
cápita tampoco presenta la esperada tendencia negativa; en ninguno de los 
grupos de observaciones incluidas (gráficas 3, 4, 5). 

 
Gráfica 3 
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Gráfica 4 
Convergencia condicional σ 
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       Fuente: Cálculos del autor 

 
Gráfica 5 

Convergencia absoluta σ 
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Estos resultados nos muestran que, para los datos considerados, no es relevante 
calcular los conceptos de convergencia tradicionales. Por lo anterior, en este 
estudio se plantean dos objetivos: establecer el conjunto de determinantes del 
crecimiento económico, mediante modelos de datos de panel; y hacer una 
aplicación del enfoque de convergencia individual de indicadores sociales, 
como análisis complementario a las estimaciones. Esto implica que el PIB per 
cápita departamental se empleará como variable dependiente en el análisis de 
datos panel, y de manera independiente en el análisis de convergencia.  
 
 
Productividad agrícola 
 
Con la información de producción en toneladas, precios y hectáreas sembradas 
del Ministerio de Agricultura, se obtuvo el indicador de productividad agrícola; 
que mide el valor de la producción agrícola generada por hectárea en cada 
departamento, en millones de pesos de 1998.  
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La productividad agrícola nacional promedio para todo el período (1976-2003) 
fue de 1.66 millones de pesos por hectárea sembrada; y su crecimiento 
promedio fue de 1.75%. Aunque este resultado refleja un bajo crecimiento en el 
indicador, su evolución no ha presentado una tasa constante, ya que durante los 
años ochenta su valor promedio era de 1.5 millones, mientras que en los últimos 
cinco años éste ha oscilado alrededor de 2 millones de pesos por hectárea. 
 
Al considerar cada uno de los departamentos y evaluar su productividad con 
respecto a los otros se encontró que los mejores resultados se presentan en los 
departamentos de Magdalena, Antioquia y Quindío; con un indicador que 
bordea los 3 millones de pesos por hectárea. Caso contrario se presenta en San 
Andrés y Providencia, y Cauca en donde la productividad agrícola es inferior a 
1 millón de pesos por hectárea sembrada. 
 
El ordenamiento en los departamentos de más a menos productivos debe 
tomarse con cautela, debido a que no se cuenta con datos para todos los años en 
las antes conocidas intendencias y comisarías (Amazonas, Arauca, Casanare, 
Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andres y Providencia, Vaupés y Vichada). 
Por lo anterior, algunos departamentos presentan un mayor valor promedio por 
hectárea que otros con mayor producción agrícola (Gráfica 6). 
 
Se espera que la productividad agrícola como determinante del PIB per cápita 
presente una asociación positiva, según la cual, los departamentos con mayor 
productividad podrán percibir unos mayores ingresos a partir de esta actividad. 
 
 
Valor agregado y Consumo industrial de energía, por trabajador 
 
Partiendo de la información suministrada por la Encuesta Anual Manufacturera 
se construyeron dos indicadores de productividad industrial, para el período 
1977-2002. El primero de éstos hace referencia al valor agregado por trabajador 
en cada departamento, y está dado en millones de pesos de 1998.  El segundo 
indicador toma el consumo industrial de energía por trabajador como proxy de 
producción, y está dado en kilowats (Kwh).  
 
Debido a las diferencias que presenta el comportamiento industrial por 
departamentos y años, se consideró necesario excluir datos de las industrias de 
ferroníquel y estaño (CIIU3722) y metales preciosos y no ferrosos (CIIU 3723), 
con el fin de contar con una muestra más homogénea y con menor variabilidad.  
 
La productividad industrial medida a partir del valor agregado por trabajador 
nos muestra que Córdoba genera un poco más de 120 millones de pesos por 
trabajador, seguido por Bolívar, Huila y Boyacá.  Casos como el de San Andrés 
y Providencia, Arauca, Chocó y Putumayo, evidencian una baja productividad 
industrial, o una nula presencia industrial en sus economías (Gráfica 7).  
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De otro lado, la productividad industrial construida con base en el consumo 
industrial de energía revela un ordenamiento similar al obtenido a partir del 
valor agregado. Según este indicador los departamentos más productivos son 
Córdoba, Boyacá y Sucre; mientras que departamentos como Arauca, Caquetá y 
Chocó presentan los valores más bajos (Gráfica 8). 
 
Al igual que en el caso agrícola, se espera una asociación positiva y directa entre 
los dos indicadores de productividad industrial y el PIB per cápita 
departamental; de manera que refleje las ganancias en términos del ingreso 
promedio que representa para una región una mayor presencia industrial, como 
fuente de empleo permanente.  
 
 
Participación en la producción agropecuaria, silvicultura, caza y 
pesca 
 
Otro indicador relevante en el estudio del PIB per cápita es la participación de 
cada departamento en la producción total nacional del sector agropecuario, 
silvicultura, caza y pesca. En este sentido, este indicador nos muestra cuáles son 
los departamentos con mayor vocación agropecuaria, independientemente de 
su nivel de productividad, entre 1980 y 2003.  
 
El indicador se construyó con las Cuentas departamentales de DANE, y viene 
dado en términos porcentuales. El ordenamiento del indicador en mención, 
revela que la mayor participación promedio del período en la producción 
agropecuaria esta representada por Antioquia con más del 12%, seguido por 
Cundinamarca (10.2%) y Valle (6.45%). La menor participación se encuentra en 
Amazonas, Vaupés y Vichada, con menos de 0.5% del producto total 
agropecuario generado en el país (Gráfica 9).  
 
Por tratarse de una actividad productiva, se espera encontrar una asociación 
positiva y significativa entre el PIB per cápita y este indicador agropecuario. 
 
 
Participación en la producción del sector industrial 
 
De la misma forma en que se definió el indicador del sector agropecuario se 
construyó el indicador industrial; debido a que representa la participación 
departamental en la producción industrial nacional (1980-2003); según Cuentas 
Departamentales de DANE.  
 
El ordenamiento del indicador muestra que Bogotá, Antioquia y Valle exhiben 
unas participaciones en la producción industrial nacional superiores a 10%. 
Otros casos como Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonas evidencian una 
participación bastante baja, con resultados inferiores a 0.05% (Gráfica 10). 
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En cuanto a este indicador, se espera encontrar un efecto positivo y significativo 
sobre el PIB per cápita; ya que la población de los departamentos con mayor 
participación en la producción industrial nacional debería gozar de mayores 
ingresos en promedio. 
 
 
Ingresos tributarios 
 
Los ingresos tributarios por departamento se construyeron como el recaudo por 
impuestos (directos e indirectos) como proporción del PIB de cada 
departamento. Las cifras de impuestos provienen de la Contraloría General de 
la República, y la producción departamental corresponde a las Cuentas 
departamentales de DANE. Este indicador mide el recaudo a partir de los 
ingresos tributarios como proporción del PIB, en términos porcentuales. 
 
Las cifras evidencian un alto recaudo como proporción del PIB en 
departamentos como San Andrés y Providencia, Cundinamarca, Antioquia y 
Caldas. Por el contrario, departamentos como Arauca, Casanare, Guajira y 
Vaupés presentan la menor razón ingresos tributarios a PIB (Gráfica 11).  
 
Se considera que la asociación entre las cifras de recaudo y el PIB per cápita 
debe estar representada por una asociación positiva, ya que buena parte de los 
impuestos se traducen subsidios a los estratos más bajos, mejoras en servicios 
de salud y educación.  
 
 
Inversión pública local 
 
Otro elemento clave para evaluar la evolución del PIB per cápita es la inversión 
pública local, para lo cual, se consultaron los anuarios fiscales de la Contraloría 
General de la República, en donde se cita la inversión pública. El indicador se 
construyó como porcentaje del PIB, con el fin de homogenizar las cifras, de 
acuerdo con la escala de las economías que se están analizando. 
 
El ordenamiento de los datos muestra que departamentos como Guainía, 
Vichada, y Vaupés presentan los resultados más altos, mientras que en 
Santander, Magdalena y Chocó se encuentran las menores razones de inversión 
pública a PIB (Gráfica 12). Buena parte del ordenamiento en términos de 
inversión pública se debe a unos incrementos de 23.55%, 25.86% y 59.85% que 
durante los años 2000, 2001 y 2002 se han presentado en los nuevos 
departamentos (antiguas intendencias y comisarías). 
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En los ejercicios de panel se espera encontrar una relación positiva y directa 
entre inversión pública y PIB per cápita, que evidencie los efectos de adecuadas 
políticas de inversión por parte del gobierno. 
 
 
Educación básica 
 
En la construcción del indicador de Educación Básica se incluyó el número de 
estudiantes matriculados en primaria y secundaria, sobre la población total 
entre 7 y 17 años, por departamento. Los datos de estudiantes matriculados 
fueron tomados de las encuestas C-600, C-800 de DANE, y en las cifras del 
Ministerio de Educación. Los datos de población de 7 a 17 años se construyeron 
interpolando los datos demográficos por edades simples, según los censos y las 
proyecciones de DANE. 
 
Con este indicador se busca tener indicios de la cobertura en educación básica, 
sin tener en cuenta problemas de deserción y repitencia, por falta de datos para 
controlar estos fenómenos. Los resultados encontrados muestran que entre 1975 
y 2002 la cobertura promedio más alta se presentó en Bogotá, Quindío, 
Antioquia y Cundinamarca; y la más baja se registró en Putumayo, Guainía, 
Caquetá y Vichada (Gráfica 13). 
 
Este indicador se empleará como determinante del PIB per cápita 
departamental, y en el análisis de convergencia individual. En el primer caso, se 
espera una relación positiva con el PIB per cápita; ya que aunque la educación 
básica no garantiza mejores ingresos inmediatos en la población, es claro que a 
largo plazo puede existir un mayor número de personas con posibilidades de 
acceder a una formación avanzada (técnica o profesional). En el segundo caso, 
el continuo aumento en el número de estudiantes matriculados en primaria y 
secundaria permite afirmar que la cobertura ha venido aumentando, por lo cual 
se espera encontrar evidencia de convergencia. 
 
 
Tasa de mortalidad Infantil 
 
Aún cuando se trató de construir series sobre mortalidad infantil con los datos 
de defunciones anuales por departamento, no se obtuvieron estimaciones 
adecuadas a las cifras del total nacional. Por esta razón, se tomaron las tasas 
departamentales de mortalidad infantil reportadas por DANE (1983, 1985-1990; 
1990-1995, 1995-2000), DNP (1993) y Profamilia (2005). 
 
Como DANE lo establece, este indicador es uno de los que mejor captura 
información sobre las condiciones de vida, y disponibilidad y acceso a servicios 
básicos y médicos. En el caso colombiano, la mayoría de defunciones de los 
niños menores a un año están asociadas a problemas del medio ambiente, agua 
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y condiciones de la vivienda. Las cifras muestran una tasa de mortalidad de 
44.3 niños en 1982; mientras que entre 2000 y 2005 descendió a 25. Por 
departamentos, la situación más crítica se presenta en Chocó, donde la tasa de 
mortalidad infantil en 1982 era de 100,9; en 1993 de 106.5; y entre 1995 y 200 de 
66.8. En contraste, las menores tasas de mortalidad entre 1995 y 2000 se 
registraron en Cundinamarca, Santander, Tolima, Valle y Bogotá. 
 
La tasa de mortalidad no es un determinante el ingreso per cápita 
departamental; pero sí es un indicador clave en el análisis de convergencia, en 
el cual se espera encontrar convergencia hacia menores tasas de mortalidad. 
 
 
Acciones subversivas, Secuestros, Homicidios y Aprehensiones 
 
Para evaluar el impacto generado por variables de violencia sobre el ingreso per 
cápita, se construyeron indicadores con las cifras del Centro de Investigaciones 
Criminológicas (CIC) de la DIJIN, las cuales están disponibles desde 1993 a 
2005; y con la población por departamento. El ordenamiento de los datos 
muestra que el mayor número de acciones subversivas por cada cien mil 
habitantes se encuentran en Arauca, Guaviare, Casanare y Putumayo (Gráfica 
14); mientras que el mayor número de secuestros por cada cien mil habitantes 
se registran en departamentos como Casanare, Vaupés, Guaviare y Cesar 
(Gráfica 15). 
 
Finalmente, se construyeron tasas de homicidios y aprehensiones (capturas), a 
partir de la información de DIJIN (CIC) y Policía Nacional. Entre 1975 y 2003 el 
mayor número de homicidios se registraron en Antioquia, Risaralda y Meta, 
con más de 67 homicidios por cada cien mil habitantes. De igual forma, se 
contabilizaron más de 456 aprehensiones por cada cien mil habitantes en 
Quindío, Amazonas y San Andrés y Providencia (gráficas 16 y 17). 
 
En las estimaciones se evaluará los efectos de estas variables de justicia y 
seguridad sobre el PIB, esperando encontrar una asociación negativa. 
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Gráfica 6  

Productividad agrícola,  
Promedio 1976-2003 

(Millones de pesos de 1998) 
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Fuente: Minagricultura. Cálculos: autor 

Gráfica 7 
VA industrial por trabajador,  

Promedio 1981-2002 
(Millones de pesos de 1998) 
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Fuente: EAM- DANE. Cálculos: autor 

 
 

 
Gráfica 8  

Consumo industrial de energía por trabajador, 
promedio 1977-2002 (Kwh) 
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Fuente: EAM- DANE. Cálculos: autor 

 
Gráfica 9  

Producción agropecuaria, silvicultura,  
Promedio 1980-2003 (%) 
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Fuente: Cuentas departamentales, DANE.  
Cálculos: autor 
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Gráfica 10  
Producción industrial,  

Promedio 1980-2003 (%) 
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Fuente: Cuentas departamentales, DANE. 
Cálculos: autor 

Gráfica 11 
Ingresos tributarios,  

Promedio 1975-2002 (%) 
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Gráfica 12 
Inversión pública,  

Promedio 1975-2002 (%) 
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Fuente: Contraloría General, DANE. Cálculos: 
autor 

 

Gráfica 13 
Educación Básica,  

Promedio 1975-2002 (%) 
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Fuente: Ministerio de Educación, DANE.  
Cálculos: autor 
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Gráfica 14  
Número de acciones subversivas,  

promedio 1993-2003 
(por cada cien mil habitantes) 
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 Fuente: CIC, DIJIN. Cálculos: autor 

Gráfica 15 
Número de secuestros,  

promedio 1993-2003 
(por cada cien mil habitantes) 
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Fuente: CIC, DIJIN. Cálculos: autor 

 
 

 
Gráfica 16  

Número de homicidios,  
promedio 1975-2003 

(por cada cien mil habitantes) 
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Fuente: CIC, DIJIN. Cálculos: autor 

 
Gráfica 17 

Número de aprehendidos,  
promedio 1975-2003 

(por cada cien mil habitantes) 
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3. Metodología 
 
Teniendo en cuenta que este estudio pretende establecer algunos de los 
determinantes más próximos del crecimiento económico y la convergencia 
individual de algunas de sus variables, se recurre a dos tipos de 
procedimientos. Para evaluar los determinantes del PIB per cápita se emplearán 
técnicas de datos panel; y para el análisis de convergencia se harán estimaciones 
de densidad de kernel. 
 
Con el fin de obtener estimaciones consistentes de los parámetros se realizarán 
estimaciones de datos de panel con efectos fijos. En la literatura se ha 
encontrado que en algunos casos se pueden obtener estimadores sesgados 
debido al uso de procedimientos poco adecuados, como los de corte transversal. 
Por esta razón, en muchos estudios de crecimiento para muestras regionales se 
han hecho estimaciones con efectos fijos, ya que permiten que se presenten 
diferencias no observables regiones (De la Fuente, 2000).  
 
En este caso, las estimaciones con efectos fijos incluyen algunos rezagos de 
variables como la inversión, cuyos efectos contemporáneos no son observables. 
Se hacen estimaciones por efectos robustas, lo cual implica que los residuos 
están siendo corregidos por los errores estándar (Baltagi, 2004).  
 
En la sección correspondiente al análisis de convergencia individual se toman 
elementos de la dinámica de distribución, mediante estimaciones de densidad 
de kernel. Las gráficas resultado pueden presentar distribuciones unimodales o 
bimodales, dependiendo de los grupos de departamentos que se concentran 
alrededor de un valor. Aunque las gráficas no permiten determinar si ha habido 
movimientos en las regiones que componen las agrupaciones, si muestran la 
evolución de los indicadores que se están evaluando (Hobijn y Franses, 2000).  
 
 

4. Resultados 
 
Determinantes del PIB per cápita departamental 
 
Antes de evaluar los resultados se considera necesario mencionar que, debido a 
que la información de todos los indicadores no empieza en 1975, y a los cambios 
en las Cuentas Departamentales de DANE, se trata de estimaciones por efectos 
fijos, de paneles desbalanceados, que buscan establecer algunos de los 
determinantes del ingreso per cápita departamental.  
 
Por el lado de los indicadores de productividad agrícola e industrial (Valor 
agregado y consumo de energía) se encuentra un efecto positivo y significativo 
sobre el PIB per cápita, en todas las estimaciones. Es decir que la población de 
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los departamentos más productivos ha percibido incrementos en sus ingresos 
promedio, lo que en el largo plazo se puede traducir en una mejora en sus 
condiciones de vida. 
 
En cuanto a los indicadores de participación departamental en la producción 
agropecuaria e industrial nacional, se considera importante hacer claridad sobre 
la posible endogeneidad que pueden tener con la variable dependiente (PIB per 
cápita). Entre 1980 y 2003 la participación nacional de la producción 
agropecuaria e industrial fue, en promedio, de 16.0% y 16.96%, 
respectivamente; lo que evidencia una fuerte relación con el nivel de 
producción departamental, ya que en conjunto explican más la tercera parte del 
PIB total (Cuadro 1, modelos de 2 a 9). 
 
Las estimaciones muestran que la participación departamental de la producción 
agropecuaria e industrial genera incrementos directos sobre el ingreso 
promedio de la población. Los coeficientes asociados a estos dos sectores, no 
sólo son significativos (al menos al 10%), sino que además, evidencia su alta 
contribución para explicar la evolución del PIB per cápita. 
 
El recaudo fiscal, medido como la relación de ingresos a PIB, resultó ser una 
variable significativa, en un modelo que no incluye información de intendencias 
y comisarías. Si consideramos que esta variable captura el efecto de las 
instituciones departamentales, una mejora en el recaudo, no mediante 
incrementos en las tasas o productos gravados sino mediante una disminución 
en la evasión, podría generar efectos muy positivos sobre el ingreso per cápita 
departamental. El efecto positivo de los impuestos coincide con los resultados 
encontrados por Galvis y Meisel (2000), quienes evaluaron el efecto de los 
impuestos municipales sobre la evolución de PIB percápita, medido a partir de 
los depósitos bancarios totales (Cuadro 1, Modelo 8). 
 
Tal y como se esperaba, no existe un asociación contemporánea entre inversión 
pública local e ingresos per cápita departamentales. En las estimaciones se 
encontró que ésta variable exhibe una asociación positiva y significativa con el 
nivel de producto per cápita, pero sus efectos no son visibles antes de tres años. 
En este sentido, se puede afirmar que a largo plazo las inversiones públicas 
locales tienen fuertes efectos positivos sobre el PIB per cápita departamental 
(Cuadro 1, modelos 2, 4, 5, 9). Para Bonet y Meisel (1999) las inversiones 
públicas son un determinante clave de las disparidades que existen entre las 
regiones colombianas. En este sentido, se deben hacer mayores esfuerzos para 
incrementar la inversión pública local, ya que está se traducirá en el aumento 
del ingreso promedio de la población. 
 
Por otro lado, en la misma línea de trabajos como los de Cárdenas et al (1993) y 
Galvis y Meisel (2000) la educación es un factor fundamental para explicar la 
evolución del PIB per cápita departamental. De acuerdo con los modelos 
estimados, la cobertura en educación básica medida como la relación entre el 
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número de niños matriculados en primaria y secundaria, y la población entre 7 
y 17 años, presenta una relación positiva con el PIB. De aquí que, en la medida 
en que se pueda garantizar una mayor cobertura educativa en todos los 
departamentos, se percibirán incrementos en el ingreso per cápita.  
 
Finalmente, llama la atención que no se pudo establecer una relación entre las 
variables de violencia y justicia (diferentes de homicidios) y la evolución del 
PIB per cápita. Los indicadores construidos a partir del número de 
aprehendidos (capturados), acciones subversivas y secuestros no presentan 
ningún aporte contemporáneo, ni rezagado sobre el PIB per cápita 
departamental. En el caso de los homicidios se encontró un efecto positivo y 
altamente significativo sobre la variable dependiente. Esto contradice los 
resultados de Galvis y Meisel (2000) y Rocha y Martínez (2003), ya que ellos 
encontraron una asociación negativa; pero también es cierto que puede existir 
una relación directa entre riqueza y la violencia en las regiones. 
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Cuadro No. 1 Determinantes del PIB per cápita departamental  
(Estimaciones por Efectos Fijos) 

 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9

Productividad agrícola t 0.225 0.152 0.111 0.110 0.079 0.094
,(4.38) ,(3.16) ,(2.34) ,(2.78) ,(2.06) ,(2.05)

Valor agregado industrial t 0.003 0.004 0.003 0.003
,(2.07) ,(2.51) ,(2.69) ,(3.25)

Consumo industrial de energía t 0.000002 0.000002
,(1.68) ,(2.77)

% Industria en PIB t 6.491 8.917 5.527 4.427 7.072
,(1.91) ,(3.67) ,(1.70) ,(2.09) ,(2.68)

% Agrop. Silv. Caza y pesca en 
PIB t 12.088 17.648 22.871 24.311 22.642

,(1.75) ,(2.62) ,(4.96) ,(6.60) ,(5.15)
Ingresos tributarios t 1.868

,(1.70)
Inversiones públicast-3 2.280 4.247 1.042 2.360

,(2.51) ,(1.79) ,(1.73) ,(4.45)
Educación básica t 0.354 0.216 0.179 0.411

,(2.00) ,(2.00) ,(1.74) ,(2.49)
Homicidios t 0.006 0.005 0.006 0.005 0.007 0.004

,(5.89) ,(5.89) ,(5.31) ,(3.11) ,(7.04) ,(4.81)
Constante 1.898 1.998 1.974 1.839 1.938 1.333 1.105 1.965 1.609

,(15.27) ,(13.99) ,(12.45) ,(6.94) ,(9.13) ,(7.49) ,(6.01) ,(17.62) ,(8.67)

Base 1, con nuevos departamentos (N=25) Base 2, todos los 
departamentos (N= 33)

Base3, sin incluir antiguas intendencias y comisarías 
(N=24)

 
Cálculos: autor. Valor del estadístico de prueba entre paréntesis. 
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Convergencia de indicadores sociales 
 
Aunque en muchos casos la calidad de vida se asocia con el PIB per cápita, es 
evidente que éste último indicador no nos dice nada con respecto a la distribución 
de los ingresos. Pueden existir departamentos con un PIB per cápita muy alto y 
una alta concentración de los ingresos, lo que se traduce en profundas diferencias 
en las condiciones de vida de la población. Con el fin de obtener una mayor 
información sobre la convergencia en la calidad de vida, se emplean estimaciones 
de funciones Kernel Epanechnikov, sobre el PIB per cápita, la cobertura en educación 
básica y las tasas de mortalidad infantil. Sin embargo, es importante mencionar 
que se hicieron estimaciones de Kernel Gaussianos y se obtuvieron resultados 
similares a los que presenta la estimación seleccionada. 
 
En los tres indicadores sociales se plantean estimaciones al inicio, en el medio y al 
final del periodo, de acuerdo con la información disponible. Además, se presentan 
las estimaciones de kernel para cada una de las bases evaluadas en el apartado 
anterior; es decir,  i) para N=25 caso en el que se incluyen los 24 departamentos y la 
agregación de Nuevos Departamentos, según Cuentas Departamentales de DANE; 
ii) para N=33 en el cual se incluyen todos los departamentos, por separado; y iii) 
para N=24, cuando no se incluyen las, antes conocidas, intendencias y comisarías. 
 
En el análisis de los kernel, lo verdaderamente relevante son los dos primeros 
momentos de la distribución (media y varianza), y no los grupos de departamentos 
que conforman la gráfica. Nuevamente se considera necesario aclarar que éstas 
gráficas son informativas, ya que muestran la evolución de las variables, pero no 
los movimientos de regiones dentro de la distribución. 
 
 
PIB per cápita 
(Cifras en millones de pesos de 1998) 
 
En el caso del PIB per cápita (ó ingreso per cápita) se contrastó la evolución de este 
indicador a principios de la serie (1975) con un punto medio (1990), y con el final 
(2003). Las estimaciones de las bases 1 y 3 presentan un comportamiento similar, 
según el cual, ha aumentado el ingreso per cápita promedio. Sin embargo, este 
resultado está acompañado de un considerable aumento en la dispersión, que 
indica que no todos los departamentos tienen acceso al ingreso promedio (2 
millones de pesos), ya unos obtienen ingresos inferiores, y un grupo numeroso 
obtiene ingresos superiores (gráficas 18, 19, 22 y 23). 
 
En las estimaciones que incluyen todos los departamentos también se identifica un 
leve aumento en el ingreso promedio de la población, pero la distribución tiende a 
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valores más altos (que oscilan entre 5 y 20 millones de pesos). Este resultado puede 
atribuirse a casos como Casanare, Arauca, San Andrés y Providencia y Bogotá, 
cuyos ingresos per cápita, entre 1975 y 2003 fueron superiores a 5 millones de 
pesos.  
 
Por lo anterior, independientemente de las colas de la distribución, estos resultados 
apuntan en dos direcciones. Por un lado, ha habido un aumento en el ingreso 
promedio de la población desde mediados de los años setenta hasta nuestros días; 
por otro lado, persisten las disparidades regionales ya que ha aumentado la brecha 
entre regiones pobres y ricas. En otras palabras, durante los últimos 29 años no ha 
habido convergencia en el PIB per cápita departamental.  
 
 
Educación Básica 
(Cifras en porcentajes) 
 
Al igual que en la variable anterior, las evaluaciones sobre cobertura en educación 
básica (primaria y secundaria) establecieron comparaciones entre los resultados de 
principios de la serie (1975) con un punto medio (1990), y con el final (2003).  
 
Los datos iniciales indican que a principios de la muestra la cobertura en educación 
básica era levemente superior a 0.5; es decir que, en promedio, un poco más de 
50% de la población entre 7 y 17 años tenía acceso a educación primaria y 
secundaria en 1975.  
 
Según los resultados de las bases 1 y 3, la cobertura promedio ha aumentado y se 
ubica en valores cercanos a 1 (gráficas 24, 25, 28 y 29). Las cuatro gráficas describen 
una distribución unimodal, como muestra de que se ha conformado un solo grupo 
de departamentos con una alta cobertura educativa. 
 
Las estimaciones que incluyen todos los departamentos (Base 2) por separado, 
presentan rasgos particulares. Las diferencias entre los datos iniciales (1975) y los 
observados en 2003 se describen por una gráfica bimodal; que representa la 
conformación de dos grupos de departamentos; para unos la cobertura oscila 
alrededor de 0.6, mientras que para otros es cercana a 1 (gráficas 26 y 27).  
 
En síntesis, ha disminuido la dispersión de los datos de cobertura educativa, lo 
cual es evidencia de convergencia. Pero, al incluir información de todos los 
departamentos, es claro que no existe un solo punto de convergencia, ya que 
existen dos grupos de departamentos. Este resultado podría estar indicando que, 
aunque ha aumentado el acceso a la educación básica, aún faltan esfuerzos para 
que todos los departamentos converjan hacia una cobertura total. 
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Tasa de mortalidad infantil 
(Cifras por cada mil habitantes) 
 
Con respecto a la mortalidad infantil las estimaciones contrastan datos entre 1982 
(primer año disponible), con un punto medio de la serie (1993) y con el último dato 
disponible (2003). 
 
En todas las estimaciones se identifica un patrón claro en la evolución de la tasa de 
mortalidad infantil. Las estimaciones Kernel para 1982 y 1993 exhiben dos 
agrupaciones en los datos; unas se concentran alrededor de 50 y otras de 70. Es 
decir que para un grupo de departamentos, las muertes de niños menores a 1 año 
eran cercanas a 50, y para otros eran cercanas a 70 por cada mil habitantes (gráficas 
30, 31, 34 y 35). 
 
Por otro lado, los datos a 2005 muestran una disminución en la dispersión, ya que 
los valores se ubican alrededor de 20 defunciones de niños menores a 1 año. 
Además, las estimaciones kernel para 2005 son unimodales, indicando que todos 
los departamentos convergen hacia este resultado (gráficas 31, 33 y 35). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que las cifras apuntan hacia una 
clara convergencia de este indicador, lo que en términos de calidad de vida nos 
muestra que ha habido una mejora tanto en las condiciones de vida, como en el 
acceso a los servicios básicos y médicos de la población menor a 1 año. 
 

Gráfica 18. PIB per cápita 1975-1990 
(Base 1 con nuevos departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

Gráfica 19. PIB per cápita 1975-2003 
(Base 1 con nuevos departamentos) 
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Gráfica 20. PIB per cápita 1975-1990 
(Base 2, todos los departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

Gráfica 21. PIB per cápita 1975-2003 
(Base 2, todos los departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

 
 

Gráfica 22. PIB per cápita 1975-1990 
(Base 3, sin intendencias y comisarías) 
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Gráfica 23. PIB per cápita 1975-2003 

(Base 3, sin intendencias y comisarías) 
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Fuente: Cálculos del autor 

 
Gráfica 24. Educación Básica 1975-1990 

(Base 1 con nuevos departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

Gráfica 25. Educación Básica 1975-2003 
(Base 1 con nuevos departamentos) 
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Gráfica 26. Educación Básica 1975-1990 
(Base 2, todos los departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

Gráfica 27. Educación Básica 1975-2003 
(Base 2, todos los departamentos) 
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Gráfica 28. Educación Básica 1975-1990 

(Base 3, sin intendencias y comisarías) 
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Gráfica 29. Educación Básica 1975-2003 
(Base 3, sin intendencias y comisarías) 
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Gráfica 30 

Tasa de mortalidad infantil 1982-1993. (Base 1 
con nuevos departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

Gráfica 31 
Tasa de mortalidad infantil 1982-2005. (Base 1 

con nuevos departamentos) 
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Gráfica 32 

Tasa de mortalidad infantil 1982-1993. (Base 2, 
todos los departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

Gráfica 33 
Tasa de mortalidad infantil 1982-2005. (Base 2, 

todos los departamentos) 
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Fuente: Cálculos del autor 

 
Gráfica 34 

Tasa de mortalidad infantil 1982-1993. (Base 3, 
sin intendencias y comisarías) 
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Fuente: Cálculos del autor 

 
Gráfica 35 

Tasa de mortalidad infantil 1982-2005. (Base 3, 
sin intendencias y comisarías) 
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Conclusiones  
 
En este documento se evalúa el efecto de algunos de los determinantes del ingreso 
per cápita departamental, medidos a partir del PIB. Las estimaciones muestran que 
variables como productividad agrícola e industrial, cobertura en educación básica, 
inversiones públicas locales e impuestos tienen un efecto positivo y definitivo 
sobre el PIB per cápita departamental. Esto sugiere, simplemente, que ha medida 
que se incrementen las mencionadas variables, se espera encontrar incrementos en 
el ingreso promedio de la población. 
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En el análisis de convergencia los datos analizados muestran que se ha dado un 
proceso de polarización en el ingreso per cápita departamental. En otras palabras, 
durante los últimos treinta años se ha presentado un proceso de divergencia en el 
PIB per cápita departamental. Esto, sin embargo, no implica que los indicadores 
sociales hayan percibido la misma polarización; ya que tanto la cobertura en 
educación como las tasas de mortalidad infantil están convergiendo.  
 
En el caso de la educación, la distribución bimodal indica que existen dos grupos 
de departamentos que están convergiendo hacia diferentes coberturas educativas; 
la meta es que la distribución sea unimodal, de manera que todos los 
departamentos logren una cobertura total en educación básica primaria y 
secundaria. En el caso de la tasa de mortalidad infantil, es importante ver que casos 
como el de Chocó ha presentado una mejora de proporciones muy grandes, al 
punto que han logrado disminuir la brecha con los demás departamentos.  
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