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ABSTRACT
This paper uses for the first time the
GDP data for Cali recently published
by the Department of Economics at
Icesi University. This data is used to
show that the reason for Cali‘s eco-
nomic crisis in 1998 and 1999 is the
fall of the averaga productivity per
worker. In fact, the average produc-
tivity per worker did fall at a greater
rate in Cali than in Bogota and the
national level. We also found that

Cali‘s economy has a greater volatily
than Colombia and Bogota.

KEY WORDS
Economy crisis, productivity per wor-
ker,  Cali-Colombia.

RESUMEN
Este documento emplea la informa-
ción del Producto Interno Bruto de
Cali recientemente publicada por el
Departamento de Economía de la

1. Este corto documento es fruto de un estudio contratado por el Departamento Administrativo de Planeación
Municipal.

2. Los autores agradecen la valiosa ayuda de Leonardo Caicedo en el manejo de la base de datos y los
comentarios de Natalia González, Rocío Vera y Sumie Tamura. Naturalmente, todas las ideas expresa-
das en el documento son responsabilidad entera de los autores.
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Universidad Icesi para demostrar que
una de las razones de la fuerte caída
del crecimiento del PIB municipal
experimentada en 1998 y 1999 se
debe a la caída de la productividad
promedio por trabajador. De hecho,
la productividad promedio por traba-
jador cayó mucho más en Cali que a
nivel nacional y en Bogotá. Además,
se encuentra que la economía caleña

presenta una volatilidad mayor que
la economía nacional y la de Bogotá.

PALABRAS CLAVES:
Economía caleña, crisis económica,
producto medio por trabajador.

Clasificación: A
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INTRODUCCIÓN
Es evidente, tanto para empresarios,
analistas económicos y gremiales,
como para el ciudadano despreveni-
do, que la economía de Santiago de
Cali experimentó una recesión pro-
nunciada a finales del siglo pasado,
que ha sido documentada por estu-
dios de diversas organizaciones como
el Banco Mundial, Fedesarrollo y el
Observatorio Económico del Valle. En
todos los casos los analistas coinciden
cuando se refieren a la poca disponi-
bilidad de estadísticas macroeconó-
micas consolidadas para el municipio,
que permitan un análisis más profun-
do y preciso de lo sucedido durante
la década de los años noventa y prin-
cipios del siglo en la capital vallecau-
cana.

Después de una larga y detallada in-
vestigación, el Departamento de Eco-
nomía de la Universidad Icesi, con-
tratado por el Departamento Admi-
nistrativo de Planeación Municipal
de Santiago de Cali, ofrece a la co-
munidad los resultados de la actuali-
zación de las Cuentas Macroeconómi-
cas del Municipio de Cali. En un li-
bro próximo a publicarse3 esta inves-
tigación consideró 56 sectores presen-
tes en la economía caleña y los secto-
res institucionales al ofrecer estima-
ciones de los principales agregados
macroeconómicos para la ciudad du-
rante el período 1990-2001.

Gracias a esta investigación se cuen-
ta ahora con una gran información

para documentar con mayor precisión
lo sucedido en la economía de la ciu-
dad durante la década de los años
noventa y principios del nuevo mile-
nio. Este documento presenta un
análisis breve del desempeño agrega-
do de la economía caleña, mostrando
comparaciones del comportamiento
de la economía de Santiago de Cali
frente al Valle del Cauca, el Distrito
Capital y la nación. Adicionalmente
se analizan las posibles causas de la
crisis de finales del siglo que experi-
mentó la economía de Santiago de
Cali. En la última sección se presen-
tan unos comentarios finales.

ANÁLISIS DEL
COMPORTAMIENTO
MACROECONÓMICO
DEL MUNICIPIO
La economía del municipio de Cali en
2001 se caracterizaba por una parti-
cipación muy grande del sector de
servicios, contribuyendo con un
74,02% del valor agregado total mu-
nicipal. El sector secundario (indus-
tria y construcción) participaba con
el 25,63% del total del valor agrega-
do. Finalmente el sector primario
(sector agropecuario y minero) apor-
taba únicamente el 0,35% del valor
agregado municipal (Ver Gráfico 1).
Esta composición de la economía ca-
leña es muy parecida a la de Santafé
de Bogotá, donde el sector terciario
participa con un 74.54%, el sector
secundario con un 24.97% y el prima-
rio con un 0,49%.

3. Cuentas municipales de Cali: Una década de la economía caleña.

Nuevas evidencias de la crisis caleña
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Al considerar los sectores que más
aportan al nivel de actividad econó-
mica del municipio de Santiago de
Cali se encuentra que el sector de
servicios inmobiliarios y alquiler de
vivienda es el que en el período de

Gráfico 1

Participación de los tres grandes sectores en el valor agregado total del
municipio de Cali. 1990-2001.

estudio siempre ha ocupado el pri-
mer puesto. Este es seguido por el
sector comercio, las telecomunicacio-
nes, los productos químicos, los ser-
vicios a las empresas, entre otros (Ver
Cuadro 1).

Fuente: Cálculos propios.

Así, la economía del municipio de Cali
se caracteriza por una alta participa-
ción de los servicios, y el subsector
industrial más importante en su par-
ticipación en el PIB corresponde al de
productos químicos básicos y elabo-
rados.

Ahora consideremos el desempeño de
la economía caleña; la década del no-
venta inició con altas tasas de creci-
miento del PIB, alcanzando su máxi-
mo en 1992 con 12,72%; de hecho los
primeros cuatro años de la década
presentaron un crecimiento promedio
del 9,57%. En 1995 el crecimiento del
PIB se desacelera a un 2,39%, hecho
que coincide con la caída del sector
de la construcción de vivienda, mien-

tras que los demás sectores seguían
creciendo vigorosamente.

En 1996 el municipio experimenta
por primera vez en la década una
contracción de su PIB, fue del 3,85%;
los sectores responsables de esta caí-
da en la actividad económica munici-
pal de ese año fueron la construcción
de vivienda, con una responsabilidad
del 51,2% de la caída; el comercio, con
una responsabilidad del 40,3%, y el
sector industrial, con una responsa-
bilidad del 1,6%. En 1997 la tenden-
cia decreciente del PIB, que conti-
nuaría por los siguientes años, se re-
vierte, presentando el PIB un creci-
miento del 4,55%, en parte debido a
un repunte del sector comercio.

Porcentaje
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Gráfico 2

Producto Interno Bruto (PIB) del municipio de Cali. 1990-2001.

En 1998 el PIB municipal presenta
nuevamente una fuerte caída del
4,4%, anticipando la recesión econó-
mica que se vivió el año siguiente a
nivel nacional. Esta caída anticipa-
da del nivel de actividad económica
municipal se puede explicar por lo
sucedido en el sector de comercio y
construcción; de hecho el crecimien-
to del 9,1% del sector industrial en
este año no permitió que la caída en
el PIB municipal fuera más grande.
Pero para el año 1999 el sector indus-
trial decreció en 13% y los sectores
comercio y construcción continuaron
con su crecimiento negativo,4 lo que
contribuyó a que el PIB cayera en
-9,96% en ese año.

Para el 2000 y el 2001 el PIB munici-
pal presenta nuevamente un creci-

Fuente: Cálculos propios.

miento del orden de 3,168% y 3,170%,
respectivamente. El sector que lide-
ró la reactivación del nivel de activi-
dad económica en el municipio fue el
comercio, responsable del 48,7% y
32,2% del crecimiento del PIB en el
2000 y el 2001, respectivamente.

Estos resultados reflejan la innega-
ble crisis económica que experimen-
tó la economía caleña durante fina-
les de la década de los años noventa.
Existen diferentes hipótesis para ex-
plicar las razones de la crisis, que en
su mayoría son recogidas en Echa-
varría, Fainboim, Zuleta (2003).5

Pero por primera vez se cuenta con
una herramienta para evaluar el
comportamiento global de la econo-
mía del municipio de Cali y compro-
bar algunas de estas hipótesis.

4. Estos tres sectores son responsables del 50% de la caída del PIB de ese año.

5. Economías Regionales en Crisis: El caso del Valle del Cauca.

Miles de pesos del 2000 y crecimiento porcentual
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Una primera hipótesis para explicar
la crisis de los años noventa tiene que
ver con la similitud entre la dinámi-
ca de la producción municipal y la
evolución de la producción nacional.
La variación del PIB municipal tiene
una correlación de 0.808 con la va-
riación del PIB nacional, y de hecho
existe una correlación más fuerte
entre la variación del PIB de Cali y
el Distrital (correlación de 0.823).
Además, la correlación que existe
entre el PIB nacional y el de Bogotá
es mucho más alta: 0,875.6 (Ver Grá-
fico 3 y Cuadro 2).

Así, matizando estas cifras se puede
concluir que, a excepción de lo ocu-
rrido en 1998 en Cali (principalmen-
te debido al sector de la construcción),
el comportamiento del crecimiento de
Bogotá y Cali es muy similar. De he-
cho, la volatilidad que presentan las
tasas de crecimiento del PIB en es-
tas dos ciudades es relativamente
igual7 (Ver Gráfico 3); y casi tres ve-
ces más grande que la volatilidad
nacional y dos veces más grande que
la volatilidad departamental. Así, la
diferencia entre lo ocurrido en Bogo-
tá y Cali es la anticipación en la caí-
da del PIB que se da en 1999.

Fuente: Cálculos propios, Dane y Secretaría de Hacienda Distrital.

6. Esta correlación es estadísticamente diferente (a un nivel de significancia del 1%) de la correlación entre
el crecimiento del PIB de Cali y el nacional.

7. De hecho no son estadísticamente diferentes de un nivel de significancia del 1%.

Crecimiento porcentual

Nuevas evidencias de la crisis caleña

Gráfico 3

Crecimiento del PIB en el municipio de Cali,
en el Distrito de Bogotá y la Nación. 1991-2001.
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De ahí que si la hipótesis de que la
similaridad entre el comportamien-
to del PIB municipal y el PIB nacio-
nal fuera cierta, entonces Bogotá
también tendría que haber vivido
una recesión similar a la del muni-
cipio de Santiago de Cali, pues de

hecho existe una correlación más
fuerte entre la variación del PIB na-
cional y el distrital que entre la va-
riación del PIB nacional y Cali. Por
tanto, debió existir otra razón que
pueda explicar la recesión vivida en
Cali.

Cuadro 2

Variación del PIB real del municipio de Cali, el Distrito de Bogotá, el
departamento del Valle y la nación.

Variación Variación Variación Variación
Año municipal nacional Valle Bogotá

1991 7,88% 2,37% 3,56% 2,88%

1992 12,72% 4,35% 4,12% 4,10%

1993 7,43% 5,71% 6,49% 7,20%

1994 10,27% 5,15% -2,16% 12,53%

1995 2,39% 5,20% 9,14% 2,64%

1996 -3,85% 2,06% 1,87% -1,37%

1997 4,55% 3,43% 0,48% 3,27%

1998 -4,40% 0,57% 0,84% 1,70%

1999 -9,96% -4,20% -3,56% -10.84%

2000 3,17% 2,92% 1,11% 3,69%

2001 3,17% 1,39% 0,45% 1,91%

D.E. 0,068 0,028 0,036 0,057

Correlación (1) 0.808 0.371 0.823

Fuente: Cálculos propios.

Nota: (1) corresponde a la correlación con respecto al PIB de Cali;
D.E. = Desviación estándar.

Una segunda hipótesis para expli-
car la crisis del municipio de San-
tiago de Cali considera que la diná-
mica de la economía caleña duran-
te los años noventa se debió a la

rápida acumulación identificada
con el tráfico de estupefacientes y
posterior caída del cartel de Cali y
el debilitamiento del sector finan-
ciero.
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Esta segunda hipótesis se ha carac-
terizado como un efecto tipo enferme-
dad holandesa. Primero se presenta
una revaluación de la tasa de cambio
real debido al auge de un buen líder,
en este caso las drogas ilícitas. El pro-
ducto líder provoca un aumento de la
demanda interna tanto de bienes no
transables8 como transables. El pre-
cio de los bienes no transables au-
mentará mientras que los precios de
los bienes transables se mantendrán
constantes. El resultado, un despla-
zamiento de recursos de la producción
de bienes transables hacia la produc-
ción de bienes no transables.

Esta hipótesis es muy plausible, pero
lastimosamente no existe evidencia
suficiente para refutar o aceptar esta
explicación de manera concreta. No
obstante, cuando se considera la co-
rrelación entre el precio de la cocaí-

na en las calles de Norteamérica y
Europa9 y el crecimiento del PIB de
Cali se encuentra una correlación de
0.1, mientras que esta misma corre-
lación es de 0.05 y 0.16 para la Na-
ción y Santafé de Bogotá, respectiva-
mente. Así, parece que esta hipótesis
no es sustentada por los datos.

Una última hipótesis en materia de
la evolución y comportamiento de la
actividad económica de los años no-
venta se atribuye a un problema de
competitividad de largo plazo. Para
evaluar esta hipótesis se puede con-
siderar el comportamiento del PIB
per cápita de Cali. El PIB per cápita
municipal es superior al nacional y
al departamental en todo el período
de estudio, pero para algunos años el
PIB per cápita del Distrito Capital ha
sido superior al PIB municipal (ver
Gráfico 4).

8. Como por ejemplo, la construcción y los servicios públicos.

9. Según la Organización de Naciones Unidas.

Gráfico 4

PIB per cápita en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca,
el Distrito Capital y la Nación. 1991-2001.

Fuente: Dane, Secretaría de Hacienda Distrital y Cálculos propios.

Millones de pesos corrientes

Nuevas evidencias de la crisis caleña
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No es sorprendente que la capital
posea un mayor PIB per cápita que
la nación, el departamento del Va-
lle, ni que el municipio de Cali. De
hecho es interesante comparar cómo
se ha estrechado la diferencia en-
tre el PIB per cápita de las distin-
tas regiones con el de Bogotá. Esto

se puede observar si se divide cada
uno de los PIB per cápita por el dis-
trital. En caso de que este cociente
sea menor que uno significará que
el PIB per cápita de Bogotá es ma-
yor, caso contrario ocurrirá si el co-
ciente es mayor que uno (Ver Grá-
fico 5).

Gráfico 5

Convergencia del PIB per cápita de Cali, Valle y Nación con respecto
al del Distrito de Bogotá. 1991-2001.

Fuente: Dane, Secretaría de Hacienda Distrital y cálculos propios.

El PIB per cápita del municipio era
levemente inferior que el distrital en
1990, pero para el período 1991-1997
el PIB per cápita caleño fue mayor
que el distrital, alcanzando la dife-
rencia máxima en 1992. Para 1998,
con la caída del PIB municipal, el PIB
per cápita municipal se torna menor
que el distrital, hecho que no se pudo
revertir hasta el final del período.

Para entender lo sucedido con el PIB
per cápita municipal se puede des-
componer su crecimiento en dos fuen-

tes. Para encontrar las fuentes del
crecimiento del PIB per cápita en el
municipio se puede emplear la si-
guiente expresión:

(1)

Donde PIBCali, PobCali y NCali denotan
el PIB, la población total y el número
de personas ocupadas en Santiago de

Porcentaje
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Cali, respectivamente. Manipulando algebraicamente es fácil demostrar que:

Donde ∆%(A) representa el cambio porcentual de A. Así, el crecimiento por-
centual del PIB per cápita se puede descomponer en dos partes, el crecimien-
to porcentual del producto medio por trabajador (productividad) y el creci-
miento de la tasa de participación de los ocupados en la población total.

∆% (PIB per cápitaCali) ≈ ∆% (Producto medio por trabajadorCali)

+ ∆% (Tasa de part. ocupados)
(3)

(2)

Es decir, el PIB per cápita puede cre-
cer porque aumente la proporción de
personas ocupadas, o sea que se tra-
baja más. Y/o el PIB per cápita pue-
de aumentar porque la productividad
media por trabajador aumenta, o sea,
los trabajadores que existían produ-
cen más.

Al descomponer el PIB per cápita
municipal de acuerdo con la expre-
sión (3) se obtienen unos resultados
muy interesantes (Ver Cuadro 3). En
1991 y 1993 el PIB per cápita creció
gracias a un aumento en la cantidad
de ocupados que compensó la caída
en la productividad media por tra-

bajador. Pero en 1994 y 1995 el PIB
per cápita aumentó; no obstante, la
tasa de participación disminuyó,
gracias a los aumentos en la produc-
tividad media. En 1998 y 1999 el
PIB per cápita baja gracias a una
fuerte caída de la productividad
media por trabajador. Específica-
mente en 1999 la proporción de ocu-
pados aumentó en un 6,57%, el PIB
per cápita cayó gracias a la fuerte
caída de la productividad media por
trabajador. Para el 2000, la recupe-
ración del PIB per cápita se dio por
la leve recuperación de la producti-
vidad media.

Nuevas evidencias de la crisis caleña
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Cuadro 3

Descomposición del PIB per cápita caleño.

Porcentaje

Año  ∆%(Producto  ∆%(Ocupados/  ∆%(PIB per
medio por trab.) Pob.) cápita)

1991 -3.22 8.00 4.52

1992 9.89 -0.61 9.22

1993 -1.04 5.18 4.09

1994 9.11 -0.81 8.23

1995 2.75 -1.94 0.75

1996 0.83 -7.00 -6.22

1997 -2.69 4.79 1.97

1998 -5.25 -1.54 -6.71

1999 -17.52 6.57 -12.10

2000 2.54 -1.74 0.75

Fuente: Dane y cálculos propios.

Este resultado sugiere que el produc-
to medio por trabajador fue respon-
sable del crecimiento del PIB per cá-
pita en 9,22% y 8,23% en 1992 y
1994, respectivamente. Por otro
lado, el producto medio por trabaja-
dor explica la caída del PIB per cá-
pita en los años más graves de la cri-
sis de la década de los años noventa.
Así estos cálculos brindan evidencia
en favor de la fuerte caída en la pro-
ductividad media en el municipio
que en buena medida es responsa-
ble de la crisis de finales de los años
noventa. Este resultado da soporte
a la hipótesis de que la crisis que vi-
vió Cali al final de los años noventa
tuvo origen en la pérdida de produc-
tividad en la ciudad.

El comportamiento del crecimiento
del producto medio por trabajador
nacional posee una baja variabilidad
con respecto a las tasas de crecimien-
to de Cali y Bogotá. Al comparar el
crecimiento del producto medio por
trabajador de Cali y Bogotá se nota
que existe una gran similitud entre
estas dos series (con una correlación
de 0,68), pero hay una gran diferen-
cia en lo ocurrido en 1998. Para ese
año la productividad media por tra-
bajador en Bogotá creció 4,85%, mien-
tras que en Cali ésta cayó en -5,2%,
precipitando la caída del crecimiento
del PIB un año. Prácticamente la
única diferencia entre lo ocurrido en
Bogotá y en Cali radica en la caída
del producto medio en 1998.
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Si se compara lo sucedido con el pro-
ducto medio por trabajador a nivel
nacional y en el municipio para 1998
y 1999 se puede encontrar que si bien
para Colombia la productividad me-
dia cayó en 1998 y 1999, esta caída
fue mucho más moderada que en el
municipio de Cali.

Así, la diferencia en el comportamien-
to del producto medio por trabajador
municipal con respecto al nacional y
al distrital puede explicar la diferen-
cia en el comportamiento en el PIB
per cápita caleño. Evidentemente,
será necesario investigar cuáles son
las razones para que la productividad
del municipio de Cali haya caído mu-
cho más que la nacional y la distri-
tal. Se pueden aventurar diferentes
hipótesis, como que el mismo narco-
tráfico ha afectado de forma diferen-
te el producto medio por trabajador
en Cali que a nivel nacional. Otra
posible hipótesis puede ser que el
deterioro de la infraestructura de la
ciudad explicaría esta pérdida rela-
tivamente grande de productividad.

COMENTARIOS FINALES
La evidencia encontrada demuestra
que la economía municipal presenta
una volatilidad mucho mayor que la
economía nacional. Este resultado
puede reflejar dos posibles hechos.
Primero, que la economía municipal
se enfrenta a choques externos muy
diferentes de los que enfrenta la na-
ción o que las políticas públicas loca-
les no tienen la capacidad de suavi-
zar el impacto de los choques exter-
nos. En cualquier caso, es importan-
te que las administraciones locales

tomen un papel proactivo para hacer
política económica que le permita a
la economía local sobreponerse a los
choques externos.

Por otro lado, el proceso de reactiva-
ción debe basarse en la mejora de la
productividad media por trabajador
en la ciudad, pues existe evidencia
que éste fue un factor importante en
la crisis de finales de los años noven-
ta. Si bien es necesario investigar en
detalle los determinantes de la pro-
ductividad municipal, los gobiernos
locales deben implementar políticas
públicas que permitan mejorar la pro-
ductividad de la ciudad y su compe-
titividad para no continuar perdien-
do terreno frente a la capital e ini-
ciar el proceso de cerrar la brecha
entre el PIB per cápita municipal y
el de países desarrollados.

Así, el papel de las administraciones
locales para hacer política económi-
ca local es muy importante y no de-
ben menospreciarse las herramientas
que se encuentran al alcance de los
mandatarios locales para reducir la
volatilidad y mejorar la productivi-
dad media de la economía local.
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