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PANORAMA ECONÓMICO 
 

 

Para el análisis de la economía bogotana al primer trimestre de 2016, se cuenta con indicadores 

económicos sectoriales disponibles por parte del DANE, así como de otras entidades que producen 

estadísticas sobre la actividad económica para la ciudad capital. En complemento, y dada la 

disponibilidad del PIB trimestral para Bogotá al cierre de 2015, se incluye al inicio del presente 

documento una breve reseña sobre los resultados correspondientes.  

 

En referencia al PIB de Bogotá para 2015, la economía de la ciudad creció a una tasa anual de 3,9%, 

dando lugar a una disminución en el ritmo de crecimiento de 0,5 puntos porcentuales (pp) frente al 

año pasado. La menor dinámica del producto continuó registrándose en la actividad industrial con 

cuatro años consecutivos de contracciones anuales, efecto parcialmente compensando por la 

actividad de los establecimientos financieros, cuyo crecimiento promedio anual durante los últimos 

cuatro años se ha sostenido en 5,2%. En 2015, el sector de la construcción también contribuyó al 

crecimiento del PIB bogotano, con la recuperación de las obras civiles en la ciudad. Por su parte, el 

comercio registró un menor ritmo de crecimiento frente al observado en 2014.  

 

Para el primer trimestre de 2016, los indicadores sectoriales disponibles mostraron mejores 

expectativas en términos de producción industrial, a pesar de observarse un deterioro en la 

manufacturación de productos que han sido afectados en gran parte por los efectos de la 

depreciación del tipo de cambio. Las ventas del comercio al por menor han sido igualmente 

afectadas por el mismo fenómeno además de las señales de desaceleración de la demanda interna. 

En términos de la construcción, el dinamismo observado en las obras civiles surtió un descenso al 

primer trimestre de 2016 debido al cambio de administración.  

 

Por el lado del comercio exterior, el valor de las exportaciones bogotanas (sin petróleo y derivados) 

continuó disminuyendo, lo que se atribuyó tanto a la caída del volumen despachado como al menor 

precio de exportación. En cuanto al valor de las importaciones, el descenso en el primer trimestre de 

2016 fue generalizado en casi todos los bienes importados.  

 

En términos laborales, la tasa de desempleo al primer trimestre de 2016 aumentó, revirtiendo la 

tendencia favorable registrada en periodos anteriores. La desaceleración en el menor ritmo de 

crecimiento del empleo en la ciudad, explicó el cambio observado. En relación a la inflación para 

Bogotá, medida por la variación anual del índice de precios al consumidor, continuó registrando 

presiones alcistas a marzo de 2016, lo cual fue explicado principalmente por el choque climático del 

fenómeno de El Niño, la depreciación acumulada del tipo de cambio nominal observada desde 2014 

y la activación de los mecanismos de indexación de precios a comienzos de año.  
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PIB DE BOGOTÁ 
 

De acuerdo con la última información disponible del PIB, en 2015 la economía de Bogotá creció 

3,9%, cifra que se ubicó 0,5 puntos porcentuales (pp) por debajo del resultado obtenido un año atrás 

(Cuadro 1). El PIB capitalino participó con el 26% de la economía colombiana y su crecimiento se 

situó 0,8 pp por encima del registrado en el PIB nacional. El mayor porcentaje de la expansión de 

Bogotá lo explican las actividades que más contribuyeron a su desarrollo: establecimientos 

financieros (1,7pp), construcción (0,7pp), las actividades de servicios sociales (0,6pp) y comercio 

(0,5pp); mientras las de menor aporte correspondieron a las actividades de industria, transporte y de 

electricidad, gas y agua.  

 
Cuadro 1 

 

Los sectores económicos cuyos crecimientos anuales se situaron por encima del obtenido para 

Bogotá fueron construcción y establecimientos financieros. En particular, el sector de la 

construcción mostró un vertiginoso repunte al registrar una tasa de crecimiento anual de 15,7% 

frente a 2014. Gran parte de este dinamismo se explicó por el cambio de tendencia al alza de las 

obras de ingeniería civil, revirtiendo las continuas caídas registradas en 2012 y 2013. Por su parte, 

establecimientos financieros se mantuvo creciendo al 5,2%, similar a la tasa promedio de 

crecimiento anual obtenida para el mismo rubro durante la última década (5,4%).  

 

De otro lado, por cuarto año consecutivo la industria manufacturera registró una evolución negativa, 

a pesar de registrar en el último trimestre de 2015 una tasa anual positiva, la cual estuvo explicada 

por los mejores resultados en la fabricación de bebidas, alimentos y tabaco, y de productos textiles y 

Porcentajes

Año Año

I II III IV 2014 I II III IV 2015

Industria manufacturera 3,2 -4,1 -4,3 -1,0 -1,6 -5,3 -2,3 -3,7 0,5 -2,8 -0,3 8,7

Electricidad, gas y agua 2,6 5,3 2,3 -0,1 2,5 0,7 -1,0 0,7 3,3 0,9 0,0 2,7

Construcción 10,3 -5,9 12,5 2,5 5,0 7,2 38,7 0,7 21,4 15,7 0,7 5,2

Edificaciones -5,4 -7,1 33,3 12,6 8,1 7,6 40,4 -13,9 8,7 8,2 0,2 3,1

Obras Civiles 52,4 -8,5 -24,1 -11,0 -3,2 6,4 35,8 41,0 42,2 30,5 0,5 1,9

Comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles 5,4 4,4 3,7 5,9 4,8 4,2 3,0 4,0 1,9 3,3 0,5 15,0

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 4,6 7,1 4,7 2,5 4,7 3,7 -0,6 3,2 2,7 2,3 0,2 7,9

Establecimientos 

financieros, inmobiliarios y a 

las empresas 5,5 4,6 4,5 5,2 4,9 5,0 5,1 5,6 5,1 5,2 1,7 33,8

Servicios sociales, 

comunales y personales 7,3 5,0 5,2 4,6 5,5 3,2 3,1 4,4 4,5 3,8 0,6 16,7

Subtotal Valor Agregado 5,7 3,4 3,9 4,2 4,3 3,3 4,4 3,6 4,5 3,9 3,5 89,5

Impuestos 8,3 5,5 4,3 5,6 5,9 4,1 3,8 3,5 3,7 3,8 0,4 10,5

PIB de Bogotá 5,9 3,6 3,9 4,4 4,4 3,3 4,4 3,6 4,5 3,9 3,9 100,0

(p) cifras provisionales

Fuente: PIB trimestral de Bogotá DANE; cálculos del Banco de la República.

Participación 

2015
Sector

2014 (p) Contribución 

al crecimiento    

2015

Bogotá. Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica

2015 (p)



5 

 

de madera, que compensaron la contracción de la producción de bienes de la refinación del petróleo 

y de maquinaria y equipo. No obstante el desempeño del último trimestre, este no alcanzó a 

compensar la caída registrada durante el resto del año. Cabe mencionar que la industria 

manufacturera ha venido perdiendo participación en los últimos años alcanzando un 8,7% en 2015 

frente a 13,1% del total del PIB bogotano que tenía en 2001, disminuyendo su importancia relativa 

en la ciudad y situándose en el cuarto lugar después de las actividades financieras, de servicios 

sociales y de comercio.  

La dinámica de los servicios sociales, comunales y personales, estuvo jalonada por la administración 

pública y de defensa. En comparación con el crecimiento obtenido un año atrás, este rubro creció a 

un menor ritmo, de la misma forma que los servicios de educación y los servicios sociales y de salud 

de mercado.  

El sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, tercer rubro de importancia relativa en el 

PIB de Bogotá, mostró señales de desaceleración conforme a la evolución del consumo interno 

nacional registrado durante el año. Resultado del menor ritmo de crecimiento en el comercio y, en 

particular al final del año, efecto que puede ser explicado por la depreciación nominal del peso 

frente al dólar y el incremento generalizado del nivel de precios de la economía.  

Asimismo el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, registró un menor ritmo de 

crecimiento frente al observado en años anteriores, resultado atribuido principalmente a la 

contracción registrada en el rubro de las telecomunicaciones. No obstante el ajuste de este sector 

durante 2015, el dinamismo en el transporte (terrestre y aéreo) observado en el segundo semestre del 

año compensó parcialmente la desaceleración registrada en el agregado del sector.  

En las siguientes secciones se analiza para el primer trimestre de 2016 el comportamiento de 

algunos sectores de la actividad económica para Bogotá de acuerdo con diferentes indicadores 

líderes disponibles.  
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III. INDUSTRIA 
 

 

En el primer trimestre de 2016, los indicadores de coyuntura para Bogotá señalaron en el agregado 

del sector una mejoría en el aparato productivo en comparación con el mismo periodo de 2015 el 

cual fue negativo, al igual que los demás trimestres del año (Cuadro 2). Las cifras de la muestra 

trimestral manufacturera regional (MTMR) de Bogotá del DANE revelaron un aumento anual (para el 

trimestre de 1,8%), lo cual estuvo jalonado principalmente por la producción de los derivados de 

petróleo fuera de refinería, cuya contribución al crecimiento fue 1,3pp. El dinamismo del sector se 

explicó por la anticipación en la producción programada para el segundo trimestre del año, debido a 

planes de mantenimiento efectuados en mayo.  

 

Otros sectores que contribuyeron al crecimiento de la industria fueron carnes, aceites y grasas, 

confecciones, productos de papel y cartón, y edición e impresión (Cuadro 2). En cuanto a los 

primeros, su crecimiento se originó en una mayor demanda de pollo por parte de los almacenes de 

cadena y en las confecciones, por mayores pedidos de ropa deportiva y dotaciones especiales. En la 

producción del papel y cartón se explicó en su utilización para exportar las flores colombianas en la 

celebración del día de San Valentín durante el mes de febrero, mientras en el caso de la edición e 

impresión, su incremento se produjo debido a la puesta en circulación de los nuevos billetes 

colombianos presentados por el Banco de la República en el mes de marzo.  

 
               Cuadro 2 

 
 

Bogotá. Producción real 

(crecimiento anual y contribución) Porcentajes

Año

I II III IV 2015 I

TOTAL -5,6 -5,0 -5,3 -1,5 -4,3 1,8 1,8

Carnes, aceites y grasas, frutas y verduras -1,9 -4,8 3,5 7,0 1,1 8,2 0,7

Elaboración de productos lácteos, cacao, 

confiteria, café, chocolate y otros
23,1 -2,4 -0,5 7,6 6,8 -0,2 0,0

Molinería, almidones, panadería y farináceos 9,6 3,5 8,8 4,6 6,6 1,5 0,1

Bebidas 5,7 -12,1 -9,1 -4,3 -5,2 -1,8 -0,1

Confecciones, prendas y productos textiles -9,6 -4,5 -2,2 6,0 -2,3 3,1 0,3

Curtido y preparado de cueros, calzado y otros 2,9 0,6 -17,8 8,7 -2,6 -2,9 0,0

Papel y cartón y sus productos -0,2 6,0 2,4 1,9 2,5 5,2 0,2

Edición e impresión -12,9 -9,7 -5,9 16,7 -2,1 3,3 0,2

Derivados de petróleo fuera de refinería, 

sustancias químicas básicas y otros productos 

químicos

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

Fabricación de artículos de plástico y caucho 0,1 2,1 4,8 3,5 2,7 2,4 0,3

Maquinaria y equipo -16,5 -0,9 -2,3 -17,9 -9,9 -7,5 -0,3

Hierro, acero, metal y minerales no metálicos -13,1 -1,4 -4,3 -8,7 -6,7 -3,1 -0,3

Vehículos automotores, autopartes y otros -39,9 -27,8 -36,4 -35,6 -35,0 -0,7 0,0

Otras industrias manufactureras -10,1 -6,3 -12,7 -0,1 -7,2 -7,8 -0,3

(p) cifras provisionales

Fuente: MTMR DANE; cálculos del Banco de la República.

Agrupación industrial
2015(p)

2016(p)
Contribución al 

crecimiento anual 

del I-2016
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Los principales productos industriales que al primer trimestre del año continuaron con una 

trayectoria de contracción fueron maquinaria y equipo, bebidas y vehículos automotores. A lo que 

contribuyó altas existencias de electrodomésticos y las señales de desaceleración de la demanda 

interna, así como la apertura de la nueva planta embotelladora de bebidas no alcohólicas en el  

municipio de Tocancipá, Cundinamarca, que se sumó a la capacidad instalada de los otros centros de 

producción situados tanto en Bogotá como en otras ciudades del país reduciendo la contribución al 

crecimiento del sector en la ciudad. No obstante lo anterior, las ventas reales de la industria de 

bebidas al primer trimestre de 2016, aumentaron 22,0% en parte explicado por los efectos del 

fenómeno de El Niño (Cuadro 3).  

 
    Cuadro 3 

 
 

En relación a la industria automotriz, basada en la producción de autopartes y en el ensamblaje de 

vehículos, continuó con un ritmo decreciente en el primer trimestre del año. Desde 2015 la industria 

automotriz revirtió el buen desempeño observado en 2014, especialmente tras el anuncio de Mazda 

Motor Corporation del cierre de las operaciones de la planta ensambladora ubicada en Bogotá, por 

razones atribuidas a la pérdida del mercado externo, especialmente el venezolano. En 2015 la 

industria automotriz bogotana además se enfrentó a la devaluación nominal del peso colombiano 

que encareció el precio de los insumos importados utilizados en el ensamblaje de vehículos. Según 

los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá1, actualmente la ciudad cuenta con 

dos de las cuatro ensambladoras que producen el 96,0% de la producción de unidades a nivel 

nacional. En términos de ventas reales, la industria automotriz cayó 6,7% en el primer trimestre de 

2016 (Cuadro 3).    

                                                           
1 Nota Editorial dinámica y perspectivas del sector automotor en Bogotá, Febrero 2016. Secretaría de Desarrollo 

Económico.  

Bogotá. Ventas reales

(crecimiento anual y contribución) Porcentajes

Año

I II III IV 2015 I

TOTAL -4,3 -1,7 -0,3 1,2 -1,2 1,3 1,3

Carnes, aceites y grasas, frutas y verduras -0,6 -6,9 1,9 4,9 -0,1 4,8 0,4

Elaboración de productos lácteos, cacao, 

confiteria, café, chocolate y otros
7,1 -1,2 0,8 6,1 3,2 4,9 0,6

Molinería, almidones, panadería y farináceos 2,6 0,5 6,3 6,2 4,0 2,0 0,1

Bebidas 3,7 -2,8 -1,0 14,6 3,8 22,0 0,9

Confecciones, prendas y productos textiles -5,6 -5,3 4,3 7,1 0,5 3,0 0,4

Curtido y preparado de cueros, calzado y otros 11,7 9,3 -6,0 -23,7 -4,4 -3,3 -0,1

Papel y cartón y sus productos -0,6 -5,9 -4,7 -8,8 -5,1 -1,2 0,0

Edición e impresión -17,2 2,7 0,1 17,3 0,1 3,8 0,3

Derivados de petróleo fuera de refinería, 

sustancias químicas básicas y otros productos 

químicos

10,1 3,2 -0,3 2,4 3,5 -1,7 -0,2

Fabricación de artículos de plástico y caucho -2,8 2,4 6,3 4,2 2,6 5,6 0,7

Maquinaria y equipo -13,3 1,7 -2,3 -16,5 -8,1 -10,8 -0,5

Hierro, acero, metal y minerales no metálicos -12,5 -0,3 -6,4 -10,9 -7,5 -8,9 -0,7

Vehículos automotores, autopartes y otros -20,2 -9,0 -13,0 -15,1 -14,5 -6,7 -0,5

Otras industrias manufactureras -11,0 -8,7 -3,4 4,5 -4,1 -0,8 0,0

(p) cifras provisionales

Fuente: MTMR DANE; cálculos del Banco de la República.

Agrupación industrial
2015(p) 2016(p) Contribución al 

crecimiento anual 

del I-2016
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             Gráfico 1 

 
 

En cuanto a los resultados del Índice de confianza industrial (ICI) para Bogotá elaborado por 

Fedesarrollo, estos mostraron al igual que las estadísticas del DANE un resultado positivo. Los 

empresarios perciben mejoras en la evolución de sus indicadores al primer trimestre del año en curso 

(Gráfico 1), y para el segundo trimestre del año su expectativa sobre la producción es superior a la 

que esperaban para el primer trimestre. Por su parte, es importante tener en cuenta que en el 

resultado de los sectores diferentes a los derivados de petróleo fuera de refinería pudo haber tenido 

impacto la ubicación de la Semana Santa en el mes marzo y no en abril, como lo señaló el informe 

de Inflación a marzo de 20162, dado el menor número de días hábiles para el trimestre de análisis, 

con lo cual se podría esperar un mejor resultado al siguiente trimestre. 

 
IV. ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA3 

 
De acuerdo con las estadísticas de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB), 

durante el primer trimestre de 2016, el consumo de agua en centímetros cúbicos disminuyó 1,3% 

anual (Gráfico 2). Las mayores disminuciones estuvieron jalonadas por parte del uso comercial, 

industrial y oficial (2,6%), mientras en el residencial, especialmente los estratos 2 y 3 que cubren 

gran porcentaje del consumo, la reducción fue 1,2%. La aprobación en octubre de 2015 de la 

resolución 726 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, para desincentivar mediante sanciones el consumo excesivo de agua 

en Bogotá, pudo explicar en parte el efecto de la disminución del consumo de agua en la ciudad. La 

resolución tiene vigencia hasta que el Instituto Nacional de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) informe que el fenómeno climático de El Niño haya cesado. 

 

 

 

                                                           
2 Informe de Inflación, marzo de 2016. Elaborado por el Banco de la República.   
3 Dada la metodología del DANE para el cálculo de la producción de esta actividad, a partir de la demanda de dichos 

servicios, es viable utilizar el consumo como indicador de su comportamiento. 

Bogotá. Producción Real e Índice de Confianza Industrial (ICI)

(crecimiento anual)

Fuente: MTMR DANE y Fedesarrollo; cálculos del Banco de la República.
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                             Gráfico 2 

 
 

La demanda de energía no regulada por su parte, registró a marzo de 2016 una caída anual de 2,3% 

(Gráfico 2). La reducción pudo estar relacionada con el apoyo de las empresas públicas y privadas 

en la ejecución de los planes de reducción del consumo de energía en los sitios de trabajo, con el fin 

de mitigar las presiones de racionamiento de energía, debido a la disminución del nivel de los 

embalses causado por efecto del fenómeno de El Niño. Según las cifras nacionales a marzo de 2016, 

el nivel agregado de los embalses para la generación de energía cerró en 24,76%, aportando el 57% 

de la generación eléctrica, mientras la energía térmica alcanzó el máximo histórico de generación de 

energía en Colombia aportando 51% y el 2% restante se importó de Ecuador4.   

 

V. CONSTRUCCIÓN5 
 

Los indicadores económicos al primer trimestre del año, prevén una desaceleración en la dinámica 

del sector de la construcción para Bogotá, explicada principalmente por la evolución reciente de los 

indicadores de obras civiles. En cuanto a la construcción de las áreas causadas de edificaciones se 

mantienen creciendo positivamente, no obstante se prevé un menor ritmo de crecimiento por la 

reducción de las áreas aprobadas para la construcción en el periodo de análisis. Los otros 

indicadores asociados a la construcción, indican de igual forma una relajación de la dinámica 

constructora según los menores despachos de cemento gris (4,0%) y de concreto (12,0%) hacia 

Bogotá. 

 

En relación a las obras de ingeniería civil, los menores giros del Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU) anticipan un descenso sustancial en el primer trimestre del año en curso, efecto que puede ser 

explicado por el cambio de administración distrital. Los giros reportados en el trimestre se 

                                                           
4 XM S.A. E.S.P.  Variables energéticas cierre de marzo, comunicado de prensa, abril 5 de 2016. 

 
5 El PIB de edificaciones de Bogotá se calcula a partir del principio de causación el cual registra como producción el 

avance del proyecto según la fase o capítulo constructivo. A partir del Censo de Edificaciones del DANE se obtienen los 

metros cuadrados causados que reflejan el grado de avance de la obra de acuerdo con el capítulo constructivo. 

Bogotá. Consumo de energía y de agua

(crecimiento anual del consumo de energía en Gwh y de agua en cm3)

Fuente: EAAB; cálculos del Banco de la República.
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destinaron a tapar huecos, arreglar los hundimientos en la malla vial y para el mantenimiento de las 

vías priorizadas del sistema integrado de transporte (SITP).  

 

Las estadísticas del censo de edificaciones (CEED) del DANE mostraron que el total de metros 

cuadrados causados o efectivamente construidos al primer trimestre del año creció 18,1% anual. En 

el periodo de análisis, el 70,5% del total de metros construidos correspondió a la porción residencial 

y registró un incremento anual de 16,8%, mientras que el 29,5% restante correspondiente al área no 

residencial aumentó 21,3% (Gráfico 3). 

  
                                  Gráfico 3 

 
 

En contraste, el área aprobada para la construcción en Bogotá registró un descenso (27,3%) para el 

primer trimestre de 2016, ligado a la caída en la demanda de solicitudes para la construcción de usos 

diferentes a la vivienda (Gráfico 4a). En particular, se observó un descenso pronunciado en las 

solicitudes para el desarrollo de zonas comerciales, seguido de la menor área aprobada para la 

construcción de oficinas, hospitales y la industria; rubros que representan el mayor porcentaje del 

área total aprobada para uso diferente a la residencial.   

 
          Gráfico 4 

 

Bogotá. Área causada residencial y no residencial

(crecimiento anual)

Fuente: CEED DANE; cálculos del Banco de la República.
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En el caso del área aprobada para la construcción de vivienda, cuya participación fue 74,7% del área 

total licenciada para Bogotá, se contrajo 6,3% en lo acumulado a marzo de 2016 frente al mismo 

periodo de 2015. La caída registrada obedeció a la menor área licenciada para la construcción de 

vivienda de interés social (VIS), efecto que no alcanzó a ser compensado con la evolución para la 

vivienda diferente a la VIS cuyo aumento en el trimestre de análisis fue 19,0% (Gráfico 4b).   

 
      Gráfico 5 

 
 

Con relación a las ventas, la información de proyectos de vivienda en Bogotá reveló que el mercado 

al primer trimestre de 2016 se distribuyó 57,7% en unidades no VIS y el restante 42,3% en VIS. En 

cuanto a la vivienda no subsidiada (Gráfico 5a), las unidades nuevas para la venta registraron una 

mayor contracción en relación al descenso de las vendidas, comportamiento similar al observado en 

el caso de las VIS (Gráfico 5b). Al primer trimestre de 2016, el descenso tanto para VIS como no 

VIS de las unidades vendidas y de las nuevas para la venta, pudo ser explicado en parte al inicio de 

la comercialización en febrero del programa de vivienda del Gobierno Nacional “Mi Casa Ya” – 

Subsidio a la tasa de interés” para comprar vivienda nueva de hasta doscientos treinta y un (231) 

millones de pesos en cualquier parte del país.  

 
      Gráfico 6 

 
 

En términos de costos, el índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV) del DANE reveló 

una expansión de 4,6% anual al primer trimestre del año para Bogotá (Gráfico 6). Por componentes, 

la inflación de los materiales continuó siendo la causa principal de este resultado al alcanzar una 

Bogotá. Unidades nuevas y unidades vendidas VIS y no VIS

(crecimiento anual)

Fuente: La Galería Inmobiliaria; cálculos del Banco de la República.
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variación anual de 5,1%, seguida de la inflación de la mano de obra con 3,8%, y de la 

correspondiente a los costos de la maquinaria y equipo con 1,6%. Particularmente, la inflación de 

los materiales para la construcción registró las mayores variaciones positivas en el componente 

importado como ascensores, equipos de presión y calentadores, fuertemente afectados por la 

devaluación del tipo de cambio nominal. 

  

 

VI. COMERCIO Y TURISMO  
 

Según la encuesta mensual de comercio al por menor y de vehículos (EMCM) elaborada por el 

DANE, al primer trimestre de 2016 se registró una caída anual de las ventas reales en Bogotá (2,6%) 

(Gráfico 7). Al excluir las correspondientes a vehículos, motocicletas y combustibles, se registró un 

deterioro anual a marzo de 0,6%. Por su parte, el personal ocupado aumentó 1,8% trimestral frente 

al mismo periodo 2015, no obstante, reflejó un menor ritmo de crecimiento de la oferta laboral en el 

mercado minorista de la ciudad. En comparación con la evolución de las ventas minoristas del 

DANE, el índice de confianza comercial (ICCO) global de Fedesarrollo reveló por su parte una 

mejor percepción para el comercio de Bogotá según la confianza de los industriales, mostrando una 

ampliación de la brecha entre ambos indicadores6.  

 
                                           Gráfico 7 

 
 

En lo relacionado con el turismo, según las cifras de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia 

(Cotelco), en Bogotá la ocupación hotelera fue 54% en el primer trimestre de 2016, inferior en 1,7 

pp a lo observado en el mismo periodo del año anterior. La caída se explicó en parte por la 

sobreoferta en el número de habitaciones disponibles en la ciudad que supera ampliamente a la 

demanda. Por su parte, la tarifa diaria promedio se situó en 267 mil pesos a marzo, superior en 6,6% 

a la registrada en el mismo periodo de 2015 (Gráfico 8).  

 

 

                                                           
6 Cabe señalar que el ICCO global de Fedesarrollo contiene el balance de preguntas relacionadas con la situación actual 

de la empresa, el nivel de existencias y las expectativas de la situación económica de los próximos seis meses.  

(crecimiento anual)

Fuente: EMCM DANE, Fedesarrollo; cálculos del Banco de la República.
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              Gráfico 8 

           
 

 

VII. TRANSPORTE 
 

Los indicadores de movilidad urbana registraron un comportamiento favorable aunque a un menor 

ritmo de crecimiento en términos de la utilización de los medios de transporte público disponibles en 

la ciudad, mientras los pasajeros (nacionales e internacionales) y la carga movilizados por vía aérea 

desde Bogotá registraron una desaceleración frente al observado en marzo de 2015. Por el lado del 

transporte urbano y de acuerdo con las estadísticas de Transmilenio S.A., los abordajes al sistema 

integrado de transporte (SITP) crecieron a una tasa anual de 21,0%, menor a la registrada un año 

atrás, resultado atribuido principalmente a la mayor utilización de los buses zonales y a la 

eliminación de las rutas del sistema antiguo, como se resaltó en nuestro pasado boletín (Gráfico 9).  
 

            Gráfico 9 

 
 

Por el lado de transporte aéreo y de acuerdo a las cifras de la Aeronáutica Civil, tanto el número de 

pasajeros salidos, como las cifras de la carga despachada desde el Aeropuerto Internacional de El 

Dorado ubicado en Bogotá, aumentaron 5,9% y 0,8% anual respectivamente (Gráfico 10). Los 

Bogotá. Ocupación hotelera y tarifa promedio 

(diferencia anual de la ocupación hotelera, tarifa y crecimiento anual)

 Fuente: Cotelco; cálculos del Banco de la República.

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

220

230

240

250

260

270

280

m
a
r.

-1
1

se
p
.-

1
1

m
a
r.

-1
2

se
p
.-

1
2

m
a
r.

-1
3

se
p
.-

1
3

m
a
r.

-1
4

se
p

.-
1
4

m
a
r.

-1
5

se
p
.-

1
5

m
a
r.

-1
6

Tarifa (eje izquierdo) Diferencia de la ocupación

Variación anual de la tarifa

(porcentaje)(miles de pesos)

Bogotá. Abordajes del SITP

(crecimiento anual y nivel)

Fuente: Transmilenio S.A.; cálculos del Banco de la República.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

m
ar

.-
13

ju
n.

-1
3

se
p.

-1
3

di
c.

-1
3

m
ar

.-
14

ju
n.

-1
4

se
p.

-1
4

di
c.

-1
4

m
ar

.-
15

ju
n.

-1
5

se
p.

-1
5

di
c.

-1
5

m
ar

.-
16

Zonal

Transmilenio

Variación total abordajes (eje derecho)

(porcentaje)(millones de abordajes)



14 

 

pasajeros salidos desde la ciudad capital se distribuyeron en los movilizados hacia destinos 

nacionales representando el 68% frente al 32% de los destinos internacionales. En ambos casos se 

registró una desaceleración en el ritmo de crecimiento, destacándose el menor dinamismo de 

pasajeros salidos hacia destinos internacionales, en gran parte explicado por la devaluación del tipo 

de cambio. El movimiento de carga igualmente registró un descenso de 10,4 pp frente al incremento 

observado en igual trimestre del año anterior.  

 
       Gráfico 10 

 
 

VIII. SISTEMA FINANCIERO Y ACTIVIDADES INMOBILIARIAS7  
 

Para el primer trimestre de 2016, las captaciones de las entidades financieras en Bogotá cerraron con 

un saldo de 239 billones de pesos y un crecimiento real anual de 8,5%, no obstante se observó el 

quiebre en la tendencia expansionista que traía (Gráfico 11). El comportamiento favorable de las 

captaciones se observó de forma generalizada para todas las clasificaciones según la información de 

la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

     Gráfico 11 

 
                                                           
7 En 2015 las cifras de los establecimientos financieros de Bogotá representaron 52,1% del PIB de intermediación 

financiera nacional.  
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Fuente: Aerocivil; cálculos del Banco de la República.
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Del total de recursos capturados por las entidades financieras en la ciudad, el 76,1% correspondió a 

los certificados de depósito a término (CDT´s) y a las cuentas de ahorro. En cuanto a los CDT´s 

registraron un aumento real de 10,4% al primer trimestre de 2016, inferior en 1,2 pp al incremento 

observado en igual periodo un año atrás, mientras las cuentas de ahorro se recuperaron con un 

crecimiento real de 9,2% frente a la caída anual registrada en marzo de 2015 (0,6%). En lo 

correspondiente a la clasificación de las otras captaciones y las cuentas corrientes, que representaron 

el 23,9% se registraron incrementos reales de 4,3% y 5,2% respectivamente.   

 

Gráfico 12 

 

Por el lado de las colocaciones, las entidades financieras en Bogotá registraron a marzo de 2016 un 

crecimiento real anual de 4,5% de la cartera bruta8, cerrando el trimestre con un saldo de 158.5 

billones de pesos (Gráfica 12) 9. El 61,4% de los recursos colocados por las entidades financieras 

fueron destinados hacia los créditos y leasing comerciales que en términos reales aumentaron 5,3% 

anual. El otro 25,9% fue dirigido hacia los créditos de consumo registrando una variación real anual 

de 1,9%. Por su parte, los créditos de vivienda que participan con el 11,6% del total de recursos 

financieros colocados en la ciudad, a marzo de 2016 crecieron 6,7%. Finalmente, el resto de 

recursos disponibles (1,1%) se ubicó en los microcréditos y en los créditos a empleados.  

 

 

                                                           
8 Con la aplicación de las NIIF, para el análisis de la cartera bruta de las entidades del sistema financiero es necesario 

aclarar que a partir de 2015 incluye la cartera de créditos a empleados, antes contabilizada en otros activos. (Boletín 

Superintendencia Financiera de Colombia diciembre de 2015). 
9 Las carteras de crédito hipotecario y de consumo debido a la aplicación de las NIIF se vieron modificadas entre sí por 

la reclasificación de la cuenta leasing habitacional desde la cartera comercial hacia la cartera de vivienda (Boletín 

Superintendencia Financiera de Colombia diciembre de 2015). 
 

 

Bogotá. Cartera bruta Crecimiento real cartera bruta

(billones de pesos corrientes) (crecimiento anual)

Nota: No incluye entidades financieras especiales (bancos de segundo piso) Nota: Se utiliza como deflactor el IPC sin alimentos

Fuente: Superfinanciera; cálculos del Banco de la República.
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IX. COMERCIO EXTERIOR 
 

EXPORTACIONES  
 
Durante el primer trimestre de 2016 las exportaciones bogotanas (sin petróleo y sus derivados) 

registraron una caída de 17,6%, completando así cuatro trimestres consecutivos de contracciones en 

ventas al exterior (Gráfico 13a). El descenso del valor exportado se explicó tanto por la caída en el 

volumen despachado (12,2%) como en la disminución del precio de exportación (6,0%). El 

deterioro de las exportaciones se originó principalmente por la reducción en las ventas externas de 

flores10, principal rubro para la capital y que representa el 24,1% del total valor exportado (Cuadro 

3). Adicionalmente también se vieron afectados los rubros de materias plásticas, productos 

farmacéuticos y vehículos. Resultado que fue contrarrestado por el aumento de las ventas externas 

de máquinas, aparatos y material eléctrico, frutos comestibles y tejidos de punto (Cuadros 4 y 5). 

 
  Gráfico 13 

 
 

Por países, y en el caso particular de las flores, alrededor del 80,0% del valor exportado tuvo como 

destino los Estados Unidos, totalizando US$ 112 millones de dólares en el primer trimestre del año, 

lo que representó 52% del total valor exportado desde Bogotá hacia dicho país. Otros destinos 

importantes fueron Japón, Holanda, Reino Unido y Rusia; aunque este último registró un descenso 

significativo en las exportaciones, mientras para los dos primeros fue superior al observado en el 

mismo trimestre un año atrás, 18,9% y 25,9% respectivamente, explicado en el mayor volumen de 

venta que compensó la caída de los precios de exportación. Por otra parte, la venta externa de café 

registró una reducción anual (50,0%), debido principalmente a las menores cantidades despachadas 

al exterior, en particular del café tostado descafeinado.  

 

 

 

 

 

                                                           
10 Producidas en regiones aledañas y comercializadas desde Bogotá. 

Bogotá. Comercio Exterior 
1

(crecimiento y nivel)

1
 Exportaciones sin incluir petróleo y sus derivados.

Nota: cifras 2015 Y 2016 provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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     Cuadro 4 

 
 

Según la clasificación Nandina la caída del valor exportado fue generalizado para los diferentes 

rubros en el primer trimestre del año (Cuadro 5). Las dificultades que enfrentan los países vecinos 

de Venezuela y de Ecuador, han deteriorado particularmente las ventas externas de los vehículos 

desde Bogotá, así como lo correspondiente a productos farmacéuticos hacia Venezuela. Resultado 

que fue contrarrestado por las ventas de máquinas, aparatos y material eléctrico, frutos comestibles y 

tejidos de punto. 

 

 Cuadro 5 

 
  

Por destino para el total de las exportaciones, en el consolidado de productos hacia Venezuela 

presentaron la variación anual negativa más alta (63,3%). En el tercer trimestre de 2015, Venezuela 

decretó el cierre de frontera terrestre con Colombia, periodo en cual se inició el deterioro de las 

ventas externas desde Bogotá hacia dicho país (Cuadro 6). Por su parte, el mercado de los Estados 

Unidos continúa siendo el más atractivo para las ventas externas desde Bogotá, abarcando el 36,9% 

del total exportado por la ciudad, no obstante el descenso observado y atribuido principalmente a los 

menores valores exportados de flores y de café. En el caso de Ecuador y Perú, igualmente se 

registraron disminuciones en el valor exportado explicadas principalmente por las restricciones 

(crecimiento anual y participación) Porcentajes

Año Participación

I II III IV 2015 I I - 2016

Flores -11,0 -33,7 -19,3 -10,7 -20,4 -7,6 24,1

Café 30,1 -15,5 -34,8 -37,1 -15,5 -50,5 5,1

(p) Cifras provisionales
1
 Clasificación Nandina 10 digitos

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Bogotá. Exportación de los principales productos nacionales 

Producto
1

2015 (p) 2016(p)

(crecimiento anual y participación) Porcentajes

Año Participación

I II III IV 2015 I I - 2016

Materias plásticas y sus manufacturas -5,2 -7,1 -11,2 -9,9 -8,5 -8,5 7,8

Reactores nucleares y aparatos mecánicos 23,7 9,1 0,4 -11,7 4,3 -17,8 7,0

Productos farmacéuticos 40,4 0,5 -14,0 0,0 3,7 -37,9 6,6

Máquinas, aparatos y material eléctrico -3,5 -2,8 -37,9 -8,9 -15,2 14,1 6,5

Aceites esenciales, perfumería y cosméticos 17,9 18,9 -8,5 -11,0 2,8 -17,3 4,8

Instrumentos y aparatos de óptica 68,4 46,1 15,0 14,7 34,5 -15,9 2,2

Vehículos automóviles tractor, ciclo y partes 97,2 11,1 -34,5 -53,3 -5,9 -63,2 1,9

Manufacturas de cuero 17,9 44,2 -8,1 -3,6 10,4 -1,0 1,7

Frutos comestibles 45,4 -25,2 3,2 -11,5 0,9 2,3 1,7

Tejidos de punto -37,9 17,9 -16,6 -19,0 -13,1 9,2 1,4

Resto de exportaciones 4,9 -0,6 -15,4 -16,1 -7,7 -16,7 29,1

Total Bogotá 2,6 -11,0 -17,3 -16,6 -11,0 -17,6 100,0

(p) Cifras provisionales

Bogotá. Resto de productos de exportación. 

Fuente: DANE; Cálculos Banco de la República.

Productos Nandina 2 digitos
2015 (p) 2016(p)
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técnicas sobre los productos colombianos para la exportación que han afectado las ventas de los 

medicamentos y los vehículos para el transporte de mercancía. 

 

                Cuadro 6 

 
 

IMPORTACIONES 
 
En el primer trimestre de 2016 continuó el descenso del valor de las importaciones bogotanas 

(28,8%), observado desde el primer trimestre de 2015 (Gráfico 13b). Al igual que las exportaciones, 

la caída del valor importado fue generalizada, destacándose los menores valores importados de 

gasolina, computadores, teléfonos móviles, y vehículos; que en el caso de la gasolina se explicó por 

su relación estrecha con la caída del precio internacional del petróleo.  

 

De acuerdo a la clasificación CUODE, se destacan las menores importaciones de los bienes de 

capital y de las materias primas para industria, combustibles y lubricantes, y los bienes de consumo 

duraderos y no duraderos, cuya participación agrupa el 86,9% del total de los bienes importados 

hacia la capital (Cuadro 7). Como se ha venido mencionando en los últimos boletines, el 

comportamiento de las importaciones se origina en la menor dinámica de la demanda interna 

comparada con la de un año atrás, el deterioro de la producción industrial en la ciudad, y el efecto de 

la devaluación del tipo de cambio nominal sobre los productos importados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Crecimiento anual y participación) Porcentajes

Año Participaciones

I II III IV 2015 I I - 2016

Estados Unidos -0,1 -23,8 -9,3 6,0 -8,2 -3,2 36,9

Ecuador -6,0 -10,9 -28,5 -40,7 -22,5 -31,0 10,8

México -4,6 1,6 12,7 -7,1 0,8 9,0 5,9

Perú 9,6 4,3 -18,5 -11,0 -5,3 -25,9 5,0

Panamá -7,0 3,4 -14,6 -5,8 -6,6 -1,7 4,1

Venezuela 21,0 9,9 -42,0 -31,6 -17,4 -63,3 3,6

Chile -5,6 -3,7 -10,7 -38,4 -16,2 -7,5 2,7

Canada 12,0 -22,9 12,0 15,4 3,4 9,3 2,0

Holanda 7,5 -14,2 -31,8 -36,8 -20,1 -25,5 1,8

Costa Rica -15,1 1,6 10,6 -0,3 -0,9 13,6 1,6

Demás países 7,9 -6,3 -17,2 -21,1 -9,7 -22,2 25,5

Total Bogotá 2,6 -11,0 -17,3 -16,6 -11,0 -17,6 100,0

Bogotá. Exportaciones por país destino

Países
2015 (p) 2016(p)

(p) Cifras provisionales

Fuente: DANE; Cálculos Banco de la República.
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    Cuadro 7 

 
 

Las compras a los Estados Unidos y a China, que en conjunto suman cerca del 50% de los bienes 

importados por la ciudad, disminuyeron 30,2% y 27,0% respectivamente, de donde provienen 

principalmente los combustibles, los teléfonos celulares y computadores. La menor demanda de 

vehículos importados se registró en los países de México, Brasil, Japón y Corea del Sur (Cuadro 8).  

 

         Cuadro 8 

 
 

 

(crecimiento anual en porcentaje)

Año Participación

I II III IV 2015 I I - 2016

0. Diversos 47,3 8,9 29,2 0,8 18,9 -18,8 0,1

I. Bienes de consumo no duraderos 5,6 -2,9 -6,6 -12,8 -4,7 -8,9 14,5

II. Bienes de consumo duraderos -1,2 -17,4 -28,4 -30,4 -20,5 -31,1 11,2

III. Combustibles, lubricantes y prod. conexos -52,2 -41,8 -13,5 -26,2 -35,1 -7,2 14,2

IV. Mat. primas y prod. int. para la agricultura 21,5 19,3 27,5 -6,3 16,3 -6,0 2,1

V. Mat. primas y prod. int. para la industria -4,1 -9,7 -9,8 -10,0 -8,4 -17,9 23,4

VI. Materiales de construcción -1,6 -17,1 -5,2 -32,3 -14,7 -18,7 2,8

VII. Bienes de capital para la agricultura -20,6 -8,7 30,9 -6,4 -2,2 9,6 0,2

VIII. Bienes de capital para la industria -7,6 -11,6 -18,7 -26,5 -16,7 -30,6 23,6

IX. Equipo de transporte 70,5 -35,4 -36,4 -38,0 -17,8 -67,9 7,9

Total Bogotá -6,4 -18,6 -17,6 -24,3 -17,0 -28,8 100,0

(p) Cifras provisionales

1
 Clasificación según uso o destino económco (CUODE)

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Bogotá. Importaciones según uso o destino económico. 

CUODE
1 

2digitos
2015 (p) 2016 (p)

(Crecimiento anual y participación) Porcentajes

Año Participación

I II III IV 2015 I I-2016

Estados Unidos -22,7 -24,9 -14,8 -23,9 -21,7 -30,2 28,9

China -6,3 -16,7 -15,2 -20,3 -14,9 -27,0 20,3

México -3,4 -14,2 -20,6 -26,5 -17,0 -16,8 9,2

Alemania 3,2 -29,8 -21,1 -16,9 -17,3 -30,2 4,6

Brasil -23,9 -4,9 -26,6 0,9 -14,3 -3,8 3,6

España -7,1 -11,8 -1,5 -14,9 -9,1 27,9 2,1

Italia -7,2 -23,6 -19,6 -25,6 -19,4 0,1 1,9

Japón -16,5 -2,8 -26,4 -35,5 -21,1 -27,4 1,9

Corea del Sur 1,1 -9,4 -27,0 -40,4 -20,2 -30,4 1,7

Vietnam 37,0 95,2 14,3 -6,6 27,8 11,3 1,6

Colombia
1 -28,5 -15,2 -30,1 -47,4 -31,2 -19,9 1,6

Demás países 22,2 -18,6 -19,0 -28,6 -13,4 -40,2 22,7

Total Bogotá -6,4 -18,6 -17,6 -24,3 -17,0 -28,8 100,0

1
 Comercio entre zonas francas y territorio aduanero.

(p) Cifras provisionales

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Bogotá. Principales paises de origen de las importaciones

Países
2015 (p) 2016(p)
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X. MERCADO LABORAL 
 

La tasa de desempleo (TD) en Bogotá a marzo de 2016 se ubicó en 10,6%, superior en 1,7 pp a la 

registrada en el mismo periodo un año atrás, revirtiendo el resultado favorable que traía en 

trimestres previos11 (Gráfico 14a), como efecto de la desaceleración en el ritmo de crecimiento del 

empleo. El resultado comparado con el total nacional (10,7%) es levemente inferior, ubicando a la 

capital en el quinto lugar entre las veintitrés (23) ciudades con menor desempleo de acuerdo a la 

gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE. Adicionalmente se observa una 

desaceleración de la tasa de ocupación (TO) en la ciudad, así como de la tasa global de participación 

(TGP), situándose respectivamente 1,8 pp y 0,7 pp por debajo del registro de igual periodo de 2015 

(Gráfico 14b).  

 

Gráfico 14 

 
 

La creación del empleo en la ciudad estuvo impulsada por los sectores de intermediación financiera, 

servicios comunales, sociales y personales, y las actividades inmobiliarias. Por otra parte, las 

actividades económicas que menos contribuyeron a la generación de empleo en el periodo de 

análisis fueron industria, construcción y comercio (Gráfico 15). La reducción del personal ocupado 

pudo estar relacionada con el menor ritmo de crecimiento de la actividad industrial en la ciudad; en 

el caso de la construcción correspondió a la contracción de las obras civiles observada a principios 

de año; y, en el caso de comercio debido a la desaceleración del comercio al por menor y el 

descenso de las ventas en los expendios de alimentos12. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Cabe señalar que las series del mercado laboral, presentan una estacionalidad acentuada en razón a que dependiendo 

de la época del año sus valores son sistemáticamente más altos o más bajos, por lo tanto, deben corregirse mediante 

técnicas estadísticas con el fin de realizar comparaciones acertadas entre meses del mismo año; para lo cual se 

transforman en series desestacionalizadas, caso de TD, TO y TGP. 
12 Observatorio de desarrollo económico, Boletín No. 69 abril de 2016.  

Bogotá. Tasa desempleo (TD), tasa de ocupación (TO) y tasa global de participación (TGP)

(trimestre móvil desestacionalizadas)

Fuente: GEIH DANE; cálculos del Banco de la República.
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                         Gráfico 15 

 

En términos de la calidad del empleo en la ciudad, los buenos resultados en la ocupación formal 

indican que continuó la tendencia creciente iniciada desde septiembre del año anterior. A marzo de 

2016 el empleo formal creció a una tasa anual de 3,5% y pasó a representar 58,4% del total de la 

población ocupada en Bogotá. El empleo informal por su parte disminuyó 7,3%, acentuándose la 

tendencia a la baja observada desde marzo del año anterior (Gráfico 16). Los ocupados informales 

participaron en el total de los ocupados 41,6%, situando a la ciudad en el segundo lugar entre 

veintitrés (23) con menos empleo informal después de Medellín.  

 

 

                                    Gráfico 16 

 

 
 

Bogotá. Ocupados por rama de actividad

(crecimiento anual y nivel trimestre móvil)

Fuente: GEIH DANE; cálculos del Banco de la República.
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XI. PRECIOS 
 

A marzo de 2016, la cifra de inflación para Bogotá medido por la variación anual del índice de 

precios al consumidor (IPC) se situó en 8,27%, cifra superior al total nacional (7,98%). En lo 

corrido del año a marzo, los precios al consumidor siguieron afectados por el choque climático del 

fenómeno de El Niño, la depreciación acumulada del peso frente al dólar y una mayor activación del 

mecanismo de indexación de los precios13. La inflación se acentuó principalmente por el incremento 

de los precios del grupo de alimentos, los cuales crecieron 12,07% efecto principal del 

comportamiento de los perecederos (Cuadro 9).  

 

 

 Cuadro 9 

 
 

El fenómeno de El Niño continuó siendo la principal causa del alza generalizada en los precios de 

los alimentos en Bogotá, el cual ha sido señalado como de los más fuertes registrados en las últimas 

cinco décadas14. Por tipo de alimentos, en los perecederos se destaca el aumento de los de precios de 

la papa, las hortalizas, el frijol, las frutas y legumbres frescas. En el grupo de los alimentos 

procesados, los cuales se situaron 1,5 pp por encima de la inflación de alimentos para Bogotá, las 

cotizaciones más altas se registraron en las otras hortalizas y legumbres secas, aceites, leche, carne 

de res y pollo, azúcar y pan. La inflación de las comidas fuera del hogar igualmente tendió al alza 

como consecuencia del incremento generalizado en los alimentos (Cuadro 8). Por tipo de gasto, la 

inflación de los alimentos superó ampliamente el alza de los precios observados en transporte y 

vivienda (Gráfico 17).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Ver Informe sobre Inflación, Marzo 2016, Banco de la República.  
14 Ver Informe sobre Inflación, Marzo 2016, Banco de la República.  

Bogotá. Indicadores de inflación al consumidor

Porcentajes

Descripción mar-15 jun-15 sep-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16

Total 4,30 4,34 5,40 6,62 7,50 7,68 8,27

Sin alimentos 3,54 3,83 4,83 5,01 5,66 6,15 6,79

     Transables 3,68 4,40 6,19 7,30 7,68 6,93 7,68

     No transables 3,77 4,34 4,74 4,37 4,85 5,54 5,53

     Regulados 2,71 1,50 2,69 2,64 4,17 6,33 8,41

Alimentos 6,30 5,69 6,88 10,86 12,27 11,60 12,07

     Perecederos 17,19 7,88 12,09 26,06 32,29 26,56 27,36

     Procesados 5,34 5,95 6,81 10,14 10,38 10,36 10,54

     Comidas fuera del hogar 3,65 4,48 4,93 6,11 7,19 7,38 7,90

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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   Gráfico 17 

 

 

La inflación excluyendo los alimentos presentó una variación anual de 6,79%, originada en gran 

parte por la fuerte depreciación acumulada de la tasa de cambio a partir del segundo semestre de 

2014 y por el fenómeno de El Niño. El primer efecto ha presionado los precios al alza de los bienes 

y servicios transables y no transables, y el segundo ha afectado las tarifas de energía. El incremento 

de los precios de los servicios públicos (gas y de acueducto, aseo y alcantarillado) sumado al 

aumento de las tarifas del transporte público, SITP y Transmilenio, y de las tarifas de los 

comparendos, patios y grúas decretado a principio de año en la ciudad, situaron la inflación de los 

regulados en Bogotá 5,5 pp por encima de lo ocurrido un año atrás. 

En el caso de la inflación de los transables, se destacaron las variaciones anuales crecientes del 

precio de los vehículos y de las tarifas de los servicios de telefonía celular. Según la Secretaría de 

Hacienda Distrital, cifras a 2015, las ventas al por mayor de vehículos se reparten en 65,4% en los 

importados y en 34,6% los ensamblados en el país. Por su parte, en la inflación de los bienes no 

transables se destacó el alza observada en los arriendos para la vivienda y en las matrículas y 

pensiones para la educación, por los efectos de la inflación del año pasado que presionaron a alza de 

los precios de estos servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá. Inflación anual por principales grupos de gasto

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
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Aerocivil; Asonac; EAAB; Fedesarrollo; Fenalco; La Galería Inmobiliaria; Observatorio de 
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Transmilenio S.A. 
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