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INTRODUCCION 
 
La turbulencia de las  economías  y su mismo nive l  de 
in tegrac ión por  efec tos  de la g lobal izac ión,  inv i tan a los  
ter r i tor ios y sus  propios  agentes  a contar  con c ier tos 
inst rumentos y her ramientas para la  p laneación,  gest ión y toma 
de dec is iones,  es así  como el  munic ip io de Pere i ra ha entendido 
esta d inámica y hace var ios  años v iene const ruyendo un 
s is tema de informac ión sustentado en cuat ro p i lares  de 
var iables :  soc ia les,  pol í t icas  públ icas,  económicas y 
ambientales,  como respuesta a las  neces idades de p laneación 
del  terr i tor io y sus  gentes.  
 
En es te contexto es ta inves t igac ión del  anál is is  y eva luación de 
la  temát ica económica “Cuentas Económicas”  que se rea l iza 
cada año con el  esfuerzo económico del  munic ip io y la parte 
técnica a carga de la Cámara de Comerc io  de Perei ra,  donde se 
documentan los  fenómenos ocurr idos  en los sectores y 
act iv idades económicas durante los  ú l t imos años con énfas is  en 
e l  año 2008.  Un año de c r is is  económica mundia l  que afecto s in 
duda el  comportamiento de la d inámica económica,  mutando a 
la  esfera socia l  en d is t intos órdenes.  Donde los ingresos por  
remesas juegan un papel  determinante inc luso es una var iable  
expl icat iva de la real idad de Perei ra  y Risaralda.  
 
De otra parte es  importante mostrar  los  resul tados de 
compet i t iv idad de la CEPAL de una manera gruesa pero que 
deja  ver  la  real idad del  depar tamento y la c iudad.  Esto en e l  
sent ido que la var iable económica es la de mayor  peso re lat i vo 
dentro de las se is  var iables  de estudio para la CEPAL y ocho 
para e l  FEW , de hecho la información contenida en este 
documento se conv ier te en e l  mayor  insumo de valorac ión de la  
compet i t iv idad desde la producción,  valor  agregado o n ivel  de 
exportac iones.  
 
Dadas las carac ter ís t icas de la invest igac ión es c laro  que hace 
parte integral  para e l  p lan regional  de compet i t iv idad,  pues 
m ide la  evoluc ión y d inámica del  producto interno bruto (PIB) de 
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manera genera l  y  sector ia l ,  s iendo la pr imera var iable hacia 
adonde apunta e l  p lan regional ,  es deci r ,  es te documento debe 
presentarse en la  comis ión de compet i t iv idad como sustento y 
conocim iento  de que bienes se generan en e l  ter r i tor io,  en e l  
entendido que cada uno de los munic ip ios t iene sus propias  
part icu lar idades.  
 
Mención espec ia l  merece la compet i t iv idad regional ,  en e l  
sent ido que es  un tema re lat ivamente nuevo,  inc luso aún di fuso 
para una par te de los  actores  de los depar tamentos  de 
Colombia y de Risaralda en par t icu lar  y  esto t iene que ver  con 
la  gran d ivergencia que ex is te  en e l  desar ro l lo  de los 
munic ip ios ,  esto para dec i r  que la  compet i t iv idad se cent ra en 
la  capi ta l  de departamento y en un a lcance más ampl io en su 
Area Met ropol i tana,  pero def in i t ivamente no a lcanza la  
d imensión departamental .   
 
En es te contexto fa l ta mucho por  const ru i r  y d iscut i r  f rente a 
este tema,  pero también tener mayor  v is ión de los munic ip ios 
entendiendo que es en estos terr i t or ios donde se encuent ra la 
gente que f inalmente es la que genera e l  valor  agregado y las 
condic iones para  compet i r .  SEA ESTE UN ABREBOCAS A LA 
DISCUSIÓN, VISIÓN,  PERO TAMBIÉN A LA ACCIÓN. 
 
La est ructura del  presente documento esta compuesta  en c inco 
partes.  la  pr imera par te se hace re ferenc ia a la  compet i t iv idad 
(CEPAL) de Risaralda en e l  entorno nacional  como un apor te de 
conocim iento  y  desarro l lo  a la inves t igac ión económica del  
munic ip io y e l  departamento,  la  segunda se ref iere a l  aporte de 
la  economía de Pere i ra  a l  contex to nacional ,  en e l  capi tu lo 
tercero se presenta las d inámicas y cambios en la est ruc tura 
económica del  munic ip io a t ravés  del  t iempo,  en e l  capi tu lo 
cuat ro se real i za un anál is is  sector ia l  descr ib iendo los 
fenómenos de ocurrencia,  lo  que permi te  v isual izar  y entender 
la  d inámica sec tor ia l  que f inalmente determ ina los sectores 
ganadores y perdedores ,  f inalmente se presentan unas 
conclus iones o hal lazgos encont rados.  
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2 .  RANKING DE COMPETITIVIDAD DE RISARALDA1 
 
Como se mencionó la compet i t iv idad es un tema re la t ivamente 
nuevo prec isamente por  eso hay que repet i r  su impor tancia para 
e l  desar ro l lo  de la  poblac ión y e l  ter r i tor io.  
 
En el  caso del  departamento de Risaralda se observa un 
estancamiento  en e l  rank ing de compet i t iv idad,  lo  que plantea 
una hipótes is  < los recursos humanos,  técnicos,  monetar ios  y 
naturales son insuf ic ientes  para ser más compet i t ivos> la 
respuesta a esta  h ipótes is  por  supuesto no pasa por  un 
pensamiento.   
 
Según es tudios  prev ios Risaralda 2 cuenta con un gran potencia l  

de desarro l lo  en:  b iodivers idad,  agua,  c l ima,  capacidad 
agrícola,  y en sectores  de la economía que han s ido soporte  a l  
desarro l lo  h is tór ico caso del  café,  prendas de vest i r  y e l  
comerc io,  también sec tores pr io r izados como metalmecánica,  
tur ismo y agroindust r ia y unos que han fa l ta mucho por avanzar 
pero s in duda son garantes de desarro l lo ,  BPO´s,  logíst ica y 
b iotecnología.   
 
Entonces ¿será fa l ta  de inst i tuc ional idad? bueno aquí  se t rata 
de generar  so lamente una ref lex ión f rente a l  tema de la  
compet i t iv idad.  
 
E l  departamento de Risaralda no ha mejorado su rank ing de 
compet i t iv idad en e l  año 1992 ocupaba e l  cuar to puesto 
después de Bogotá,  Ant ioquia y Val le,  en e l  año 1998 ocupo el  
6 ,  en e l  2000 e l  6;  2004 el  5  y en e l  2006 cayó nuevamente a l  6,  
podría deci rse en general  que el  puesto 6 es  bueno f rente a l  
tamaño de su poblac ión y su extensión c las i f icado en los 
departamentos de compet i t iv idad a l ta,  pero no f rente a sus 

                                                
1 Escalafón  de la competitividad  de los departamentos en Colombia  2006. Oficina de la 
CEPAL en Bogotá 2009. 
2 Estos se refieren a Ecorregión, Agenda interna para la productividad, Plan Regional de 
Competitividad. 
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bondades de ubicación y desarro l lo  f ís ico especia lmente en los  
munic ip ios  de Perei ra y Dosquebras,  es  deci r  a  pesar de las  
bondades y e l  desarro l lo  de estas dos  c iudades “y  su poblac ión” 
en los demás munic ip ios  parec iera  no l legar la  compet i t iv idad y 
por supuesto se presenta es tancamiento,  esto t iene que ver  
entre ot ras  cosas con la l im i tada inst i tuc ional idad presente en 
los munic ip ios r isaraldenses (excepto Perei ra  y  Dosquebradas)  
y  la poca capacidad para generar  ingresos,  como se documenta 
en e l  in forme de desarro l la  humano (PNUD 2004) .  
 
RANKING DE COMPETITIVIDAD DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

COLOMBIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuen te :  CEPAL,  Tabu lado  CCP 
 
 
Por fac tores de compet i t iv idad el  departamento de Risaralda no 
presenta var iac ión en las  posic iones de la for ta leza de la  
economía y capi ta l  humano ocupando el  puesto 7,  es to t ienen 
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var ias  lectoras ,  una de el las es  que el  crec imiento económico y 
la  capacidad de recurso humano crece a l  menos 
proporc ionalmente  s imi lar  en los departamentos  que es tas por 
encima de Risaralda,  de hecho la par t ic ipación de la  economía 
departamental  en e l  contexto nacional  no var ia  sus tanc ia lmente 
1 .7%,  y e l  PIB per cápi ta inc luso es menor  que e l  promedio 
nacional .  
 
En inf raes tructura muestra avance en un puesto  como se 
comentó anter iormente por efec tos del  desarro l lo  en la c iudad 
capi ta l  y Dosquebradas,  pues en los demás munic ip ios la  
in f raest ructura no avanza s igni f icat ivamente.  No se t rata  
solamente de in f raest ructura  y equipamiento f ís ico hacia 
adentro cobertura  de acueducto,  a lcantar i l lado,  energía,  gas,  
te lefonía y v ías,  en e l  caso de Perei ra s in duda es ta conectada 
de manera importante con los centros de desarro l lo  más 
importantes del  país Bogotá,  Medel l ín y  Ca l i ,  además de los 
departamentos vecinos .   
 
No puede perderse de v is ta que la inf raest ructura generalmente  
es una var iable de rezago y l im i ta la compet i t iv idad pues 
aumenta los  costos de t ransacc ión.   
 
En es ta var iab le  también se encuent ra  la  penet rac ión de 
Internet  que en e l   caso de los  munic ip ios es débi l  pero con 
grandes perspect ivas de mejorar  a  t ravés de programas como 
Risaralda d ig i ta l .  
 
En c iencia y tecnología en e l  departamento avanzó 3 puestos,  
producto del  esfuerzo de las univers idades públ icas y pr ivadas,  
con una di ferenc ia importante en e l  l iderazgo de la  UTP,  pero 
también con el  soporte de la d i r igenc ia,  seguramente aún los 
resul tados no son expl íc i tos,  pero hay que entender  que es un 
proceso de largo p lazo,  ara formar doc tores y recurso humano 
con pert inencia para la invest igación y desarro l lo .  De todas 
maneras  es importante deci r  que mejorar  en 3 pos ic iones se 
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Factores 2000 2004 2006

Fortaleza de la economía 7 7 7

Capital humano 7 7 7

Infraestructura 5 6 5

Ciencia y tencología 9 9 6

Finanzas públicas 2 8 7

Medio ambiente 17 14 16

expl ica por e l  mayor número de cent ros  de invest igación y 
docentes con doctorado v inculados a la inves t igación.  
En f inanzas públ icas se ha perdido l iderazgo,  consecuente  con 
la  volat i l idad que se presenta en es ta var iab le ,  en e l  
desempeño f iscal ,  generac ión de recursos propios  y  magni tud 
de la  invers ión.  Para profundizar  más en este tema ver (CEPAL 
escalafón de compet i t iv idad 2009).  
 

Risaralda.  Pos ic ión Según Factores de Compet i t iv idad,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuen te :  CEPAL,  Tabu lado  CCP 
 
 
3 .  LA ECONOMÍA DE PEREIRA EN EL CONTEXTO NACIONAL 
 
En el  2008 la economía mundia l  suf r ió seguramente la mayor 
c r is is  desde la  Gran Depresión de los años 30,  con 
repercusiones in ic ia lmente  en las economías desarro l ladas 
Estados Unidos,  Japón y Europa y luego a economías 
emergentes pero en menor  proporc ión.  
 
De una manera reducc ionis ta puede deci rse que la  cr is is  fue de 
carác ter  f inanc iero,  de hecho las  medidas adoptadas por  
Estados Unidos  fueron inyectar  cap i ta l  a l  s is tema f inanciero,  
con el  f in  de for ta lecer e l  sec tor ,  apl icando inst rumentos  e  
pol í t ica monetar ia como bajar  las  tasas  de interés  y así  
est imular  y generar  conf ianza en los  consumidores  y los  
empresar ios.  
 
Puede af i rmarse que e l  marco económico mundial  ha 

cambiado incluso conceptualmente,  la f rase “hay que dejar  

actuar  a los mercados” no parece ser  tan absolut ista.  Se 
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avizora un re lat ivo proteccionismo en las economías 

desarrol las,  si tuación que no pueden pasar inadvert ida en  

los terr i tor ios,  en este caso Pereira debe pensarse en este 

nuevo panorama y aprovechar las oportunidades de 

mercado.  

 
La economía nac ional  durante  e l  año 2008 exper imentó una 
fuer te desacelerac ión que t iene sus expl icac iones en dos  t ipo 
de causas unas ex ternas y externas.  De las pr imeras podrían 
mencionarse las  s iguientes:  recesión mundia l  que a  vez 
cont ra jo  e l  n ivel  de ingresos de una parte de las hogares,  
acontec imientos pol í t ico y económico con los  países vecinos 
Venezuela y Ecuador con los  cuales se t iene un n ivel  
importante de t ransacciones de b ienes,  lo  que genero menor 
r i tmo en el  mercado externo,  lo  anter ior  acompañado de 
fenómenos  revaluacion is tas de peso y problemas c l imát icos.   
 
Por el  lado de las causas internas,  pueden mencionar el  menor 
r i tmo de consumo de los  agentes económicos, el  menor f lu jo de 
inversión empresar ial  y de los hogares que generó un aumento 
paulat ino de la tasa de desempleo como respuesta al  menor 
r i tmo de crecimiento económico.  
 
Como respuesta al  deter ioro de la economía el  gobierno nacional  
adoptó una pol í t ica contra cícl ica,  sustentada en cuatro puntos: 
1) Estabi l izac ión f iscal  y redirecc ionamiento del  gasto, 2)  
asegurar el  f inanciamiento ex terno,  3) garant izar  el  
f inanciamiento de las act iv idades product ivas  y de los  hogares y 
4) proteger e l  empleo.  Hay que decir  que en estos temas no 
puede af i rmarse que se t ienen resul tados,  y mucho menos en el  
ámbito de los terr i tor ios.  
 
Todos estos factores incidieron en el  menor r i tmo de crecimiento 
de la economía que se ubicó en 2.5%, infer ior  en 5.1 punto en 
comparación con el  crec imiento de 2007,  esto da cuenta 
entonces de la magnitud de la desacerelac ión económica.  La 
c iudad capital  Pereira crec ió 1.3% por debajo en 1.2 puntos  del  
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promedio nacional lo que expl ica en parte las mayores 
d i f icul tades de generación y sostenimiento del  empleo. 
 
Por supuesto la inc idencia de la economía nacional  tuvo sus 
repercusiones en la economía de Perei ra básicamente en la 
part ic ipación sector ial ,  propios  de la dinámica y evolución  de los 
sectores,  con una añadido super lat ivo LAS REMESAS .  La 
economía de Perei ra aportó el  1.1% a la economía nacional en el 
2008,  levemente superior  a la representat iv idad de la poblac ión 
que es de 1.02%, es decir,  la dinámica económica loca l  no hace 
di ferencia f rente al  promedio nacional  al  menos en los ú l t imos 
años,  esto se interpreta como desaprovechar las ventajas 
comparat ivas que se t iene y que histór icamente se han 
reconocido por los  actores locales y nacionales. 
 
Nótese que en el  pr imer quinquenio 1991-1994 la economía de 
Perei ra crec ió 6.0% en promedio anual,  1.4 puntos por encima 
del  promedio nacional.  Igualmente en el  quinquenio 1996-2000 
Perei ra crec ió por  encima pero en menor proporción 1.1 punto,  y 
en los dos períodos de referencia s iguiente la s i tuación es 
d ivergente. 

Crecimiento Quinquenal 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lculos  CCP y DNP 

 
En los ú l t imos tres años el  PIB nac ional  ha sido más dinámico 
que el  resul tado local ,  compromet iendo la compet i t i v idad del  
munic ipio y el  departamento,  con los efectos socia les que esto 
necesariamente ar rastra.  
 
Esta si tuación sugiere algunas ref lexiones y/o hipótes is como 
posibles expl icac iones a este fenómeno a part i r  de la 
información resul tante y otras de t ipo estratégico ¿será que la 

Quinquenio Pereira Colombia

1991-1995 6,0            4,4            

1996-2000 2,0            0,9            

 2001-2005 3,2            3,3            
 2006-2008 4,8            5,6            

TOTAL 3,9            3,4            
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pérdida de la f rontera cafetera y su producción f renó el 
crec imiento de la economía? ¿El  comerc io no ha sido lo 
suf ic ientemente dinámico,  fa l to de tecnología y v is to como una 
estrategia de crec imiento? ¿no se t iene una estrategia de venta 
y promoción de ciudad, que permi ta la at racción de capital ,  
establec imiento de nuevas empresas industr iales y un dest ino 
tur ís t ico def inido? ¿no se t iene def inido con fuerza la puesta en 
marcha de sectores de clase mundial  a part i r  de las 
potencial idades?¿los actores no pensaron que la desbandada de 
perei ranos y r isaraldenses en la década de los noventa y 
pr inc ipios del  2000 hacia el  extranjero,  y fal to est rategia para 
que las remesas se convir t ieran en una opción para e l  
crec imiento económico y social?  
 
De hecho parte de la expl icación a l  comportamiento económico 
del  año 2008, esta expl icado en la incert idumbre f rente a los 
ingresos por remesas de conciudadanos en e l  exter ior ,  las 
remesas en órdenes de magnitud representan el  12% del tota l  
nacional,  el  30% más de las exportaciones de Risaralda, t res 
veces e l  presupuesto del  municipio de Perei ra,  indicando un 
nivel  de dependencia económica en un grueso de los hogares 
receptores de remesas y de la economía en su conjunto. Pero 
además en el  mal desempeño de sectores como la industr ia 
manufacturera y el  agro.  
 

En definitivamente la perspectiva de nuevos sectores 

económicos productivos y empresariales debe ser un 

proceso de conocimiento y reconocimiento de los agentes 

del  desarrol lo enmarcados en una estrategia clara de ciudad,  

en esta dinámica se encuentra:  Medell ín, Barranquil la, Cal í ,  y 

Bogotá,  entendiendo el  concepto “sal ir  a ofrecer el  terri torio,  

la amabil idad de las gentes, y la oferta de bienes y 

servicios”.  Pereira debe enrutarse en esta perspectiva de 

valor agregado entendiéndola como una visión de largo 

plazo,  con objet ivos claros y de seguimiento. 
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Por sectores económicos en e l  año 2008,  e l  de mayor 
part ic ipación en el  contexto nacional  fue el  t ransporte y 
comunicaciones con 1.6%, seguido por el  comercio restaurante y 
hoteles 1.5%, serv ic ios sociales,  comunales y personales 1.4%, 
nótese que estos t res sectores corresponden a la economía 
terciar ia,  indicando las bondades del  terr i tor io y e l  desarrol lo  en 
su equipamiento e inf raestructura para este t ipo de economía.  
 
E l  sector  de la construcc ión representa el  1.2% del sector  a n ivel  
nacional,  perdiendo 0.2 puntos  con respecto al  año 2007,  
fenómeno expl icado por la fuer te caída en la const rucción de 
v iv ienda, especialmente en estratos al tos.  Sectores como la 
industr ia y e l  f inanciero representan el  1% del valor  agregado de 
estos sectores a n ivel  nacional.   
 
La industr ia de Pereira y en general  la del  departamento pasa 
por un período de ajuste que no puede determinarse por cuanto 
t iempo más seguirá,  lo c ier to del  caso es que pierde 
part ic ipación dentro de la economía nacional y local ,  aunque se 
t iene grandes posibi l idades de desarrol lo empresaria l  con la 
zona f ranca indust r ial .  Por su parte e l  sector agropecuar io dentro 
del  orden nacional part ic ipa con el  0.4%, bajo f rente a la 
magnitud del  ter r i tor io rural  de Pereira que representa e l  96%, 
como se verá más adelante e l  2008 no fue un buen año para el  
agro,  especia lmente para la caf icul to ra.  
 
Puede af i rmarse que Pereira t ienen una estructura económica 
d i ferente a la del  país, sustentada en que el  municip io no t iene 
producción de bienes del  subsuelo en su mayoría bienes 
t ransables,  como carbón,  petró leo,  ferro níquel.  
 
Esta di ferencia comparat iva, e l  munic ip io debe subsanar la en 
primer lugar con un sector  agrícola más extenso y fuerte en 
términos de va lor  agregado y con en el  sector terciar io con 
serv ic ios de conocimiento, con al to valor  agregado y con 
posibi l idades de exportar,  característ icas de la nueva vis ión de 
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sectores de t ransformación product iva tendientes a ser de clase 
mundial .  
 

Part ic ipación de la Economía de Pereira y Sector ial  en el  
Contexto Nacional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculos CCP,  con base en DNP 

 
4 .  PIB PERCÁPITA 
 
Una meta de la v is ión de Colombia al  2032 apunta  a que la 
población colombiana tenga un producto per-cápita de 
US$18.000,  lo que impl ica un crec imiento promedio anual de 
10%, esto como referencia para los terr i tor ios en como l legar a 
esta meta para no rezagarse,  ingresando a las economías de 
ingresos medios.   
 
En los años de referencia 2005-2008 el  producto per-cápita de 
Colombia3 s iempre ha estado por encima del  regist rado en la 
c iudad de Pereira,  con desviaciones alrededor del  10%.  
 
En e l  año 2008 el  per-cápita nac ional se ubicó en $10.7 mi l lones 
en prec ios corr ientes creciendo 9.5% con respecto a l  año 2007,  

                                                
3 Nota aclaratoria. En el documento anterior “Tendencias de la economía del municipio de Pereira página 

9”, se mostraba que el Pib per cápita de Pereira estaba por encima, la razón era que no se había ajustado el 

Pib per-cápita nacional con el censo. 



 

 14 

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

20
05

20
06

20
07

20
08

P
IB

 P
er

cá
pi

ta

Pereira Colombia

-

1.000,0

2.000,0

3.000,0

4.000,0

5.000,0

6.000,0

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

P
er

cá
pi

ta
 U

S
$

Colombia Pereira

mientras  el  de Pereira regist ró un valor  de $9.5 mi l lones para un 
crec imiento de 7.5% con respeto a l  año inmediatamente anter ior.  
Se inf iere que las condiciones sociales de una parte de la 
población han desmejorado ante menores ingresos.  
 
E l  dólares el  p roducto per-cápita de Colombia en el  2008 l lego a 
US$5.401 el  más al to his tór ico crec iendo 14.1% con respeto a l  
2007,  advi rt iendo eso si  que se favoreció por efectos de la 
revaluación.  En el  caso de la ciudad de Pereira e l  per-cápita 
regis tró un valor  de US$4.822,  super ior  en US$573 con respecto 
a l  año anter ior.  
 
De todas maneras en el  año 2008 el  per-cápita nacional fue 
super ior en un 12% frente al  de Pereira,  equivalente a US$579,  
consecuente con el  menor r i tmo de crec imiento de la economía 
local .   De todas maneras puede decirse que en los  úl t imos 15 
años Pereira y el  departamento muestran un producto per-cápita 
bajo f rente a las real idades económicas y socia les,  expl icando 
en parte la desbandada de perei ranos y r isaraldense a pr incipios 
de la década de los noventa y del  2000 hacia ot ras c iudades y 
países en busca de mejores oportunidades de ingreso.  Esto 
necesariamente impl ica que cier tos factores de compet i t iv idad en 
la variable económica no mejoren. 
 

   Perei ra y Co lom bia               Pereira y Colombia  
      PIB Per-cápi ta ($  corr ientes)         PIB Per-cápi ta (US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lculos  CCP y DNP 
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Frente al  contexto de algunos países de América Lat ina el  pib 
per-cápita de Colombia y Perei ra puede cal i f icarse de bajo,  en e l  
sent ido que en general  son economías clas i f icadas como en 
desarrol lo;  Chi le US$10.148;  Mexico US$9.633; Venezuela 
US$8.563;  Argent ina US$7.055;  la  di ferencia con estos cuatro 
países de Colombia es superior  al  24% y con respecto a Pereira 
32%.  
 

PIB Per-Capita de Algunas Economías de América Lat ina  
(c i f ras en US$) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  CEPAL y CCP 

 
Perei ra entonces debe crecer en e l  pib per-cápita a l  menos en 
US$600 promedio anual para a lcanzar en el  2032 la meta 
est imada de US$18.000. 
 
5.  EVOLUCION DEL PIB NOMINAL 
 
La cuenta de oferta de bienes y servic ios de la economía de 
Perei ra,  muestra que la producción bruta regist ró un valor  de 
$7.4 bi l lones  en el  año 2008, el  consumo intermedio fue de $3.3 
b i l lones,  y e l  valor  agregado $4.1 bi l lones y los  impuestos 
s igni f icaron a l rededor del  4% del PIB nominal que f inalmente fue 
de $4.3 bi l lones e l  más al to his tór ico y durante el  2008 crec ió 
8.1% con respecto al  2007.  Esto signi f ica que de cada peso de 
producto el  44% se dest ina a consumo intermedio de los 
sectores product ivos.  
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La evolución de la economía de la ciudad indica que desde 1990 
hasta e l  2008 el  PIB ha crecido en términos nominales 16.8 
veces cuando los prec ios en la c iudad para el   mismo período 
aumentaron 8.8 veces,  esto expl ica el  crecimiento real  de la 
economía en di ferentes períodos.  
 

Perei ra. Evolución del  PIB Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lculos  CCP 
 
De todas maneras  la presión de los pereiranos y de c iudadanos 
de otros terr i tor ios  en las variables de empleo,  ingreso,  serv ic ios 
públ icos, educación,  salud y otras cada vez son mayores en el  
sent ido que la act iv idad económica y empresarial4 crece en 
menor proporción que las demandas,  lo que comúnmente se 
denomina la “paradoja del  desarrol lo”  de ahí  que la pol í t ica de 
desarrol lo se fundamente en tener empresas y sectores 
económicos fuertes y sostenibles en términos económicos y de 
empleo.  
 
6.  EVOLUCIÓN DEL PIB REAL, DINÁMICA Y CAMBIOS EN LA 
ESTRUCTURA ECONÓMICA. 
 
Después de seis años de crecimiento importante la economía de 
Perei ra mostró una fuerte desaceleración,  en todos los sectores 
dando inic io a una nueva tendencia en la economía.  

                                                
4
 La estructura empresarial de Pereira muestra que el 95% de las empresas son micros con bajo nivel de 

empleo, el 4.7% pequeñas y medianas y el 0.3%  
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El PIB del  munic ip io de Perei ra en e l  2008 crec ió a una tasa de 
1.3% la más baja desde 1999,  y rezagado f rente el  PIB nacional 
que crec ió 2.5%, lo que interpreta como que la act iv idad 
económica de b ienes y serv ic ios se estancó, y los efectos no se 
h izo esperar  la tasa de desempleo  aumentó  desde el  cuarto 
t r imestre de 2008,  con una tendencia clara a segui r  crec iendo 
como se documentó de manera temprana5.  
 
La contracc ión sectorial  expl ica e l  menor crec imiento desde la 
ofer ta de bienes y servic ios,  pero también hay que decir  que la 
recesión en Estados Unidos y España tuvo sus consecuencias 
básicamente en e l  f lujo de remesas,  que terminó s iendo una 
variable expl icat iva al  menor crec imiento,  s in embargo,  lo 
anter ior hay que mirar lo como una hipótes is  pues no se t ienen 
elementos de juic io de ver i f icac ión y val idación.  
 
Cabe aquí  mencionar  a lgunas ref lex iones del  crecimiento 
económico en relac ión con las var iables del  mercado laboral6.  
Paradój icamente la menor tasa de ocupación 49.2% se presentó 
cuando la economía crec ió a mayor  r i tmo 7.7% y el  desempleo 
se ubicó en 13.4% el  más bajo en la serie en el  año 2007,  es 
deci r  la economía creció desde el  2001-2007 durante 7 años a un 
r i tmo de 4.2 puntos en promedio anual y el  efecto en el  
desempleo fue una caída en 5 puntos, menor que el  promedio 
nacional.  Dicho de otra manera la relación crec imiento 
económico/desempleo es de 0.75 anual.  
 
En el  2008 el  crec imiento fue el  más bajo 1.3% paradój icamente 
la tasa de empleo aumentó 1.8 puntos básicamente en e l  sector  
de serv ic ios,  mientras la tasa de desempleo permaneció 
constante en 13.4%, por  encima en dos puntos al  promedio de 
las demás áreas metropol i tas.  El  aparato product ivo no puede 
absorber mano de obra con este nivel  crec imiento,  inc luso ni  la  
sost iene.  
 

                                                
5
 Informes de coyuntura económica de Pereira y Risaralda: Cámara de Comercio de Pereira abril 2009. 

6
 Tasas de empleo y desempleo, corresponden a septiembre de cada año.  
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Crecimiento Económico vs Empelo y Desempleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculos CCP,  Tabu lado CCP con base en Dane,  GECH 

 
Una conclusión de lo anterior  indica que la economía de Perei ra 
debe crecer al rededor del  6% para disminuir  la  tasa de  
desempleo,  y poder logar aumentar  e l  PIB per -cápita var iable 
c lave la reducción de la pobreza y mejores condic iones de v ida 
de la poblac ión.  
 
6.1 DINAMICA Y EVOLUCIÓN DEL PIB SECTORIAL  
 
Por sectores económicos se presentan divergencias 
sustancia les,  unos sectores crecen por encima del  promedio y 
otros por debajo,  incluso con resul tados negat ivos,  inc idiendo en 
el  resul tado f ina l ,  no que impide la consol idación de un 
crec imiento sostenido y mayor producto per-cápita. 
 
E l  s iguiente gráf ico t iene como objet ivo mostrar  la  dinámica 
sector ial  de la economía de Pereira en e l  largo p lazo estrategia 
de desarrol lo para e l  per íodo 1991/2008 (eje Y) en contraste con 
la dinámica del  año 2008 (e je X).  Es importante decir que el  
referente es el  crec imiento promedio de la economía de largo 
p lazo 3.9% y 1.3% de crecimiento para e l  año 2008,  punto verde 
en el  mapa cartesiano, básicamente se t rata de cal i f icar cada 
cuadrante con la  intencional idad de formular a lgunas ideas 
sector iales.  
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En el  cuadrante (1)  denominado de CAMBIO se ubican los 
sectores que crecieron por encima del  promedio en el  largo plazo 
y en el  ú l t imo año,  aquí  se ubicaron t res sectores,  el  comercio,  
restaurante y hoteles;  acueducto,  alcantari l lado y aseo,  y los 
serv ic ios sociales  y personales s iendo este úl t imo el  más 
dinámico, sustentado en dos pi lares los servic ios de salud y 
educac ión privada.   
 
A pesar de los buenos resultados estos sectores necesitan 

cambios en su visión,  el  comercio,  restaurante y hoteles 

debe ser una estrategia de desarrollo de la ciudad, no puede 

seguirse viendo como la expansión de vendedores de bienes,  

el concepto de venta evolucionó a part ir  de la tecnología e 

innovación.  

 

En el  caso de los servicios sociales y personales 

especialmente salud y educación estos deben desarrol larse 

como la estrategia para mejorar las condiciones humanas de 

los pereiranos,  en su contexto,  pero también como una 

alternativa de generación de empleo alrededor de estas 

actividades aprovechando el tema turíst ico,  y la mayor 

cobertura educativa.  

 

Por su parte los servicios de energía acueducto,  

alcantaril lado,  aseo y gas debe ser la plataforma para la 

competit ividad, es evidente la necesidad de una oferta 

energética propia, la dependencia de este bien a futuro será 

un problema del  desarrol lo empresarial  y económico,  pues 

t iende a monopolizarse.  
 
Además de la importancia económica,  el  comercio 

restaurante y hoteles y los servicios sociales y personales 

aportan el  32% y 21% respectivamente de la población 

ocupada7.   

 

                                                
7
 Cifras del Dane GEH 2008. 
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En el  cuadrante (2) l lamado de SOSTENIMIENTO se encuentran 
dos sectores la construcc ión y el  t ransporte y comunicaciones.  E l  
pr imero es el  de mayor c rec imiento de largo plazo 12.9% 
promedio anual,  de hecho la ciudad ha cambiado 
sustancia lmente en lo f ís ico y su equipamiento en este período.  
Puede af i rmarse que la construcc ión ha s ido un sector  jalonador 
de la economía de Pereira con una al ta formación bruta de 
capital  públ ica obras civ i les y pr ivada desde los hogares por la 
v ía de v iv ienda. 
 
Pero también fue el  sector que presentó la mayor caída en 
términos reales 16.2% en el  2008,  lo que se traduce en un 
cambio de c ic lo del  sector,  sustentado en la caída de la 
construcción de v iv ienda.  En el  caso del  sector t ransporte y 
comunicaciones e l  crecimiento promedio de largo p lazo fue de 
4%, bajo si  se t iene en cuenta la entrada de la Internet ,  telefonía 
celu lar ,  dándose un cambio tecnológico cual i tat ivo pero con poca 
apropiac ión desde lo económico,  en el  sent ido que los cap itales 
fueron en una gran proporc ión extranjeros.   
 
De ot ra parte la te lefonía convencional perdió importancia.  En el  
caso part icular del  t ransporte se d io un cambio técnico 
sustant ivo con el  megabus,  que aún esta en período de ajuste de 
integración, con un parque automotor de tax is de los mejores del  
país.  En el  2008 e l  sector creció escasamente 0.3% producto del  
menor movimiento de pasajeros urbanos. 
 
Estos dos sectores hay que sostener los con los crecimientos 
promedios de largo plazo,  como fuente de crecimiento sostenido 
de la economía y desarrol lo de la ciudad, entendiendo que son 
sectores de formación bruta de capital .  
 
En el  cuadrante (3) denominado de INTERVENCION, se 
encuentran aquel los sectores que en el  largo plazo crecieron por 
debajo del  promedio de la economía y en el  2008 tuvieron 
comportamiento negat ivo.  Dos sectores reales de la economía se 
encuentran en este cuadran el  sector agropecuario y la industr ia 
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manufacturera,  expl icando en parte el  relat ivo bajo c recimiento 
de la economía,  en el  sent ido que estos dos sectores son los de 
mayor eslabonamiento product ivo.  E l  sector  agropecuario crec ió 
1.3% en promedio anual entre 1991-2008 el  más bajo para 
cualquier  sector,  es dec ir que las “pol í t icas agrar ias” y 
programas en general  no han dado respuesta a las demandas de 
la act iv idad económica y la población rural .  En el  2008 decrec ió 
en 3%, el  café,  y  el  tema de la cebol la en rama8 expl icaron el 
mal comportamiento del  sector .  Estos resul tados expl ican en 
gran parte el  porque de la mayor pobreza en la zona rural  de 
Colombia9,  Perei ra no escapa a esta real idad y su princ ipal  
relac ión es el  merado laboral .  
 
E l  estudio de la misión de pobreza af i rma “el  empleo rural  se 

encuentra estancado,  en particular el  agrícola,  se t ienen 

bajos niveles de ingresos laborales y bajo cumplimiento de 

la regulación laboral”  s i tuación que def ini t ivamente al imenta el  
desplazamiento a zonas urbanas.  
 
De hecho varios anal is tas nacionales y locales ( incluyendo la 
Cámara de Comerc io de Pereira),  at r ibuyen la problemática del  
desempleo en el  AMCO al  desplazamiento de población rura l  de 
los municipios de Risaralda y ot ros departamentos a zonas 
urbanas, con bajo nivel  de retorno a los lugares de origen. 
 
E l  sector  agropecuar io debe ser v isto como estratégico10,  para la 
sostenib i l idad social  y la seguridad del  terr i tor io,  en e l  concepto 
ampl io de potenciación y no como un sector  subsid iar io,  más 
adelante en lo sectorial  se desarrol la  ampl iamente e l  tema. 
 
En el  caso de la industr ia e l  crec imiento promedio de largo plazo 
fue de 2.7% por debajo en un 1.2 punto con respecto a l  promedio 

                                                
8
 Este producto parece tener problemas de información, es necesario que la  Secretaria de Desarrollo 

Rural, cuente con un sistema de información y monitoreo que brinde confiabilidad, para la mejor toma de 

decisiones. 
9 Misión de la pobreza MERPD. Departamento Nacional de Planeación H. Lopez –J. Nuñez. 
10

 Ver tendencias de la economía de Pereira 2007. Cámara de Comercio de Pereira-Alcaldía municipio de 

Pereira. 



 

 22 

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

-18,0 -15,0 -12,0 -9,0 -6,0 -3,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0
Situación Actual 
Crecimiento 2008 �

E
st

ra
té

gi
co

C
re

ci
m

ie
nt

o 
pr

om
ed

io
 9

1/
08

Servicios sociales 
y personales

Agropeciario

FinancieroIndustria

Admón publica

Acueducto, alcantarillado
 aseo gas

ComercioTransporte

Construcción

de la economía.  Para el  2008 la industr ia manufacturera decrec ió 
1.4% con respecto al  2007, rat i f icando que el  sector se 
encuentra en un período de ajuste que aun fal ta por recorrer,  
convi r t iéndose en factor de la contracción de la economía.  
 

Evoluc ión del  PIB Sectorial  
 

       Sostenim iento            Cambios 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    In tervenc ión     Cambios 

 
Fuente :  Cálculos  CCP 

 
F inalmente en e l  cuarto cuadrante de CAMBIOS se encuent ra  el  
sector  f inanciero que def ini t ivamente neces i ta  cambios 
estructurales normat ivos, para que le den respuesta a las 
demandas del  sector product ivo. E l  sector creció en e l  largo 
p lazo,  3.4% relat ivamente cercano al  promedio de la economía,  y 
en el  2008 crec ió 11.6% s iendo el  sector  más dinámico.  
Paradój icamente en período de cr is is el  sector f inanciero obtuvo 
los mayores rédi tos,  contrar ia a la concepción económica.   
 
Puede af irmarse que en el  último año no existe correlación 

entre el  comportamiento de la economía y el sector  

f inanciero local .  
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6.2 CAMBIOS EN EL ESTRUCTURA ECONOMICA. 
 
Las estructuras económicas en el  terr i tor io cada vez son más 
f lex ibles,  planteando dos hipótesis  1) por las d inámicas propias 
sector iales y 2)  por la f ragi l idad de la economía,  sobre esta 
ú l t ima parec iera que se sustenta la h ipótes is verdadera11,  de 
todas maneras  la estructura,  económica de Perei ra t iende segui r  
concentrándose en los servic ios ante el  menor r i tmo de 
crec imiento de los sectores reales.  
 
La evoluc ión y d inámica del  PIB sector ial  de largo plazo como se 
mostró anter iormente es el  responsable de los cambios en la 
estructura económica,  obviamente las decisiones de la di ferencia 
públ ica y pr ivada va determinando el  camino hacia donde se 
quiere i r ,  de hecho parte la estructura económica actual  ha s ido 
d ir igida por las inversiones públ icas que en general  han 
favorecido de manera c lara el  sector  terciar io de la economía.  
 
Por sectores económicos puede dec irse que todos los  sectores 
aumentaron su contr ibución al  valor  agregado excepto el  sector  
agropecuario y la industr ia manufacturera, puede af i rmarse que 
son los grandes perdedores en la economía local ,  lo que expl ica 
en parte la pérdida de capacidad de ocupación,  en e l  entendido 
que estos sectores son intens ivos en mano de obra.  
Precisamente por eso la dir igencia debe intervenir  estos dos 

sectores y lanzar los en la estrategia de largo plazo,  con altos 

niveles de invest igación en ciencia,  tecnología e innovación 

como soporte al  crecimiento económico sostenido y 

generación de empleo.  

 
La estructura muestra que en 1990 el  pr imario representaba el  
5.1% del valor  agregado perdiendo 0.6% con respecto a l  año 
2008 cont r ibuyendo 4.4%. Por su parte la industr ia 
manufacturera perdió 4.9 puntos de representat iv idad en el  valor  
agregado del  munic ipio,  pasando de aportar el  22.6% en el  año 
1990 a 17.7% en el  año 2008, inf i r iendo una cr is is del  sector  
                                                
11

 Ver tendencias e la economía de Pereira. 1990-2007, Cámara de Comercio de Pereira diciembre 2008 
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sustentada en la caída sis temát ica en la producción de prendas 
de vest i r .   
 
      Estructura Económica 1990        Estructura Económica 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lcu los  CIR y CCP 

 
Por su parte el  sector  comercio,  restaurante y hoteles  aumentó 
su representat iv idad en 0.3 puntos,  s iendo el  segundo en la 
generac ión de valor agregado 18.9% en el  2008 después de los 
serv ic ios,  socia les  y personales,  pero e l  pr imero en el  número de 
ocupados. 
 
La construcción y los servicios comunales, sociales y 

personales fueron los grandes ganadores en la estructura 

económica aumentando 2.8 y 1.7 puntos respectivamente.  El  

primero representaba 3.9 del  valor agregado del municipio y 

pasó a 6.7% en el  2008. Teniendo en el  transcurso de este 

período al  menos dos ciclos expansivos, de hecho este 

sector es el más dinámico en el  largo plazo.  

 

Por su parte e l  sector  servic ios,  comunales, soc ia les y 
personales pasó de representar  el  22.3% del valor agregado en 
el  año 1990 a 24% en el  año 2008,  s iendo los servic ios de 
enseñanza y de salud los más dinámicos (ver  anexo de 
crec imiento del  valor  agregado).  Inf i r iendo que el  munic ipio t iene 
condic iones para ser generador  de valor  en estas dos 
act iv idades,  más adelante se hace mayor énfas is.   
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La economía real  expl ica e l  28.8% del valor agregado del  
munic ipio,  en cont raste los serv ic ios  expl ican el  71.2%, a la luz 
de los resul tados de estructura económica pareciera una c iudad 
bien desarrol lada,  s in embargo no es  así en e l  sent ido que parte 
de la economía terc iar io se sustenta en la informal idad 
empresar ia l ,  y ambulantes con bajo product iv idad y f inalmente 
un bajo valor  agregado.  Prec isamente se debe buscar los 
mecanismos para que el  sector comercio sea visto como la 
estrategia de desarrol lo y no solamente como la venta de b ienes.  
Es con conoc imiento,  tecnología e innovación que Pereira puede 
avanzar en una ciudad de serv ic ios de valor  agregado para 
ofer tar a l  Eje Cafetero y el  país.   
 
6.3 ECONOMIA SECTORIAL 
 
6.3.1 Sector Agropecuar io.  
 
“La cuestión agraria en Colombia consiste en un modelo de desarrollo 

excluyente y poco autónomo que se sustenta en un Estado débil, política e 

institucionalmente, que le impide definir al sector rural como estratégico para un 

desarrollo sostenible, con unas reglas de juego y políticas de largo alcance que 

faciliten el desarrollo de los mercados, de la competitividad y de la sociedad 

rural, en condiciones equitativas e incluyentes. Igualmente, consiste en la 

dificultad estructural de disminuir los desequilibrios y diferencias de tratamiento 

a la estructura social agraria en relación con la estructura urbano - industrial, y 

en generar una convivencia civilizada. Esta capacidad del Estado y de la 

sociedad para resolver su problema agrario está condicionada por las políticas 

de los países industrializados, y el desarrollo de la democracia”.
 12 

 
E l  tema agrar io no está contenido en estrechas f ronteras 
pol í t ico-administ rat ivas y en ese sent ido no se podría entender 
la s i tuación del  munic ipio por fuera del  contexto nac ional,  
lat inoamericano y  mundial .  Tampoco es un asunto est r ic tamente 
sector ial .  En primer lugar,  el sector  agropecuario consti tuye 

                                                
12 La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, Absalón Machado, El Ancora editores, Bogotá - 

Colombia, 1998, página 31. 
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la base de toda economía, pero además involucra cuestiones 

complejas como los encadenamientos product ivos, las 

teorías del desarrol lo, la oferta de servicios ambientales y 

recreativos,   el crecimiento o decrecimiento demográfico,  las 

dinámicas migracionales,  la seguridad a limentaría,  

problemas polí t icos y de seguridad interna,  entre otros 

aspectos importantes.  La cuestión agraria es un asunto 

fundamental para cualquier sociedad y debería ocupar un 

lugar priori tario en toda pol ít ica de Estado, local o nacional.   

 
Se habla del  sector  agropecuar io desde el  punto de v ista 
económico en cuanto la agr icul tura no responde de manera 
adecuada a las ex igencias del  s istema socioeconómico y de los 
mercados.  El  problema se t raduce en una ofer ta estructuralmente 
insuf ic iente,  en al tos precios de los al imentos y mater ias pr imas, 
en una expansión poco dinámica de las exportaciones y en 
aumentos cont inuos de las importac iones del  sector 13.   Bajo esta 
concepción,  la at rof ia de la agricul tura se ve como escol lo al  
desarrol lo  en función de los ot ros sectores  y que impide su 
crec imiento d inámico a favor  del  avance industr ial  o de serv ic ios 
caso part ic ipar  de Perei ra.  
 
Pero es un error  considerar  la  agr icul tura como un sector  
subsid iar io del  resto de la economía o solamente en función de 
cumpl ir  determinadas funciones y aportar en lugar de rec ibi r ,  
seguramente esto ha impedido captar  la  importancia int r ínseca 
que t iene el  sec tor agrar io en función del  desarrol lo y e l  
crec imiento.  La agricul tura debería enfocarse como una act iv idad 
potenciadora y dinamizadora,  importante por s í  misma y no 
solamente (o exclus ivamente),  en función de las demás.  
 
Un tema clave y que expl ica el  comportamiento del  sector en 

el último año t iene que ver  con la variable clima, el  

calentamiento global  pareciera ser  un tema más noticioso 

                                                
13 La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio, Absalón Machado, El Ancora editores, Bogotá - 

Colombia, 1998. 
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que una discusión de fondo, lo que podría cali f icarse como 

la fal ta conciencia colectiva.  En el  caso de Perei ra la si tuac ión 
es clara,  e l  mal desempeño del  sector agropecuar io en e l  2008 
esta expl icado por la var iable c l ima, <al tas temperaturas,  
inundaciones,  vendavales,  que cada vez son más recurrentes y 
con mayor intensidad> que se t raducen en pérdida de 
producción,  ret rasos de la misma y f inalmente crecimiento en 

el precio de los bienes,  l imitando el  acceso aun parte de la 

población .  Cabe aquí  expl ic i tar  e l  porque el  sector necesi ta un 
seguro de su producción,  y la pol í t ica públ ica y los part iculares 
deben ser apalancadores de esta inic iat iva.  
 
El calentamiento global entonces es un condicionante para el  

desarrol lo de la agricultura,  paradójicamente en un mundo 

con mayores demandas por bienes al imenticios pero con 

serias restricciones para su producción, lo que hace pensar 

en un desequil ibrio social.  
 
6 .3.1.1 Dinámica y Estructura Sector Agropecuario 
 
E l  crecimiento del  sector agropecuar io en la ser ie de t iempo 
1990-2008 puede cal i f icarse de mediocre,  crec iendo en promedio 
anual 1.3% el  más bajo para cualquier sector,  y en el  2008 
decreció 3.3% siendo la agricul tura el  responsable de este 
comportamiento,  en el  sent ido que el  subsector  pecuario ha 
crec ido de manera importante pero no suf ic iente para sostener e l  
sector .  
 
La composic ión del  sector  agropecuar io muestra cambios 
proporcionalmente inversos entre la agricul tura y el  sector  
pecuar io, mientras el  pr imero cae, el  segundo aumenta de 
manera dinámica,  presentándose un cambio de uso del  suelo y 
por supuesto por razones económicas (costo/benef ic io)  con 
impactos  claramente negat ivos en la generación de empleo.  
Efect ivamente la agricul tura representaba el  90% del valor  
agregado del  sector  agropecuar io en el  año 1990,  mientras  en el  



 

 28 

0

5000

10000

15000

20000

25000

19
90

19
99

20
08

A
re

a 
en

 p
ro

du
cc

ió
n

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

P
ro

du
cc

ió
n

Area producción Prodicción Ton

2008 aporta e l  63%, perdiendo 27 puntos, porcentaje ganado por 
las act iv idades de animales vivos.  
6.3.1.2 Agr icul tura 
 
E l  sector  agrícola del  municipio de Pereira cuenta con 42 
act iv idades en producción,  lo cual  puede cal i f icarse de 
apertur is ta, s in embargo la real idad muestra que en seis cul t ivos 
se concentra el  85% de la generación de valor agregado. 
 
La agr icul tura de Perei ra v ista desde su área en producción 
v iene regist rando sistemáticamente disminuciones signi f icat ivas,  
expl icando la caída en la producción y la generación de valor  
agregado.   
 
La evoluc ión de la relación áreas en producción14/  con la 
producción f ís ica15,  indica que para el  año 1990 se tenían 21.556 
(has) para una producción de 197.177 ( ton),  pasando en el  año 
1999 a 15.861 (has) con una producción de 195.161 (ton),  es 
deci r  que la caída en el  área fue 26.4%, y en producción de 1%.  
Para el  año 2008 la si tuación empeoro se t iene 9.778 (has) y una 
producción de 156.911 (ton),  es decir que las  has cayeron en 
38%, mientras la producción lo hizo en 19.6%.  
 

Agr icu l tura Comportam iento  Area en Producc ión (Has)  y  
Producc ión Fís ica (Ton)  

 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente :  Cá lcu los  CCP,  con  base en  SDR 

 
                                                
Areas en producción medido en hectáreas (has) descontando el cultivo de plátano intercalado por estar 

registrado en el área de café. 
15

 Producción física, medido en Ton  
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Varias son las razones y expl icac iones al  comportamiento del  
sector ,  s in embargo se pueden resumir  en dos fundamentales.  La 
primera la fal ta de una pol í t ica clara f rente al  sector y la  
segunda el  menor  ingreso monetar io de productores por efectos 
del  prec io,  que no alcanza a compensar e l  incremento en los 
insumos y la mano de obra. 
 
E l  pr inc ipal  responsable de este comportamiento es la pérdida de 
las has en producción de café,  en el  año se tenían 15.085 (has),  
y pasaron a 6.639 en el  2008,  perdiendo 8.446 (has).   
 
C laramente puede decirse que el  sector  agrícola de Pereira 
desde la apertura económica pierde terr i tor io,  y por otro lado ha 
ganado product iv idad,  de todas maneras la mayor product iv idad 
(mejores práct icas  agrícolas)  no compensa la caída en el  área 
cosechada.   
 
En el  largo plazo la serie de t iempo 1990-2008 las act iv idades 
agrícolas medidas  su crec imiento en promedio anual muestra 
que la act iv idad cafetera cae 2.4%, la caña azucarera 5.8%, y 
las demás act iv idades tuv ieron comportamientos posi t ivos la 
P iña 34%, cít r icos 25%, p látano 18%; caña panelera 15,  los 
demás agrícolas 5.6%, s in embargo,  se ev idencia que 
act iv idades como los cí t r icos y la cebol la están en f ranco 
deter ioro.  
 

Agr icul tu ra :  Valor  Agregado Crec im iento  Promedio anual  1990-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente :  Cálculos  CCP 
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En términos reales (base=1994) el  valor  agregado de la 
agricul tura en el  2008 regist ró un valor  de $29.529 mi l lones para 
una caída de 10% con respecto a l  año 2007.  Tres act iv idades 
dan cuenta de este mal desempeño, el  café con una caída de 
17.6%, la cebol la junca 46.6% y los cí t r icos 70%. Este ú l t imo 
cul t ivo en 10 años ha perdido una cuarta parte del  área en 
producción.  
 
Lo anter ior se ref lejo en la pérdida de part ic ipación de algunas 
act iv idades en el  valor agregado y ot ras  ganadoras para el  año 
2008.  E l  café es e l  gran perdedor en el  sent ido que en el  año 
1990 aportaba el  60% del valor  agregado de la agr icul tura,  pero 
aún s igue s iendo el  producto más importante aportando el  44.5% 
del valor  agregado, seguido por la piña 21.4% caña panelera 
7.7%, e l  plátano 5 .8% y en menor medida la cebol la,  los cí t r icos 
y la caña azúcar,  3.3%, 1.9% y 0.8% respect ivamente. 
 
Es importante destacar dos cul t ivos que en el  úl t imo año aportan 
valor  de manera importante el  aguacate y el  tomate invernadero 
5.2% y 2.7% respect ivamente,  s i  bien no puede af i rmarse que es 
una tendencia c lara de desarrol lo,  en la vis ión que estos 
productos especialmente el  aguacate no t iene paquete 
tecnológico se rescata el  esfuerzo de la secretaria de desarrol lo  
rural ,  por  apostarle a nuevos productos. 
 

Sector  Agr ícola :  Estruc tura de l  Valor  Agregado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente :  Cálculos  CCP,  con base en URPA y Comité  de Cafeteros 
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6.3.1.3 Pecuar io  
 
E l  subsector pecuario es el  ganador  dentro del  sector  
agropecuario,  evoluc ionando sostenidamente en su part ic ipación,  
en el  año 1990 representaba el  10%, en 1999 aportaba e l  15.6%, 
y en e l  2008 representaba el  35.6%.  
 
E l  uso del  suelo expl ica en parte e l  fenómeno;  menor número de 
hectáreas  en producción agrícola,  en divergencia con la mayor 
área en pasto.  En e año 2001 el  área en pasto en el  munic ipio de 
Perei ra era de 19.146 (has) con un hato ganadero de 37.802 
animales para una relac ión de carga de 1.9 animales/ha.  En el  
2008 el  área en pasto fue de 23.160 has crec iendo un 21% y en 
número de cabezas de 42.146 animales,  para una carga de 1.8.   
 
Es importante decir que parte del  auge de ganado bov ino 
obedece a las expectat ivas en el  mercado externo,  de hecho en 
el  año 2008 se exportaron a lrededor de US$ 13 mi l lones hacia 
Venezuela. Esta d inámica es contrar ia en el  marcado local  que 
se ha contraído consecuente con el  mayor costo de la carne.  
 
E l  cambio de uso de suelo,  en la perspect iva del  valor  agregado 
no puede deci rse que ha tenido rédi tos signi f icat ivos,  s in 
embargo desde el  concepto del  empleo ha s ido negat ivo.  Lo 
importante es destacar  que el  cambio del  uso del  suelo se 
fundamenta en la fa l ta de pol í t icas nacionales claras para la 
agricul tura.  
 
Por su parte la avicul tura muestra posicionamiento dentro de 
animales v ivos, seguramente por e l  cambio en e l  consumo de los 
hogares perei ranos, por la  vía prec io,  la  carne de pol lo s igue 
s iendo proporcionalmente menor en el  precio que las demás 
carnes rojas y e l  pescado. Se rei tera la avicul tura puede ser una 
al ternat iva importante de ingresos para productores dada la 
demanda creciente.   
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Contribución al sector Crecimiento

El crec imiento promedio de animales  v ivos de largo plazo para la 
serie 1990-2008 es de 10.2% en promedio anual,  y en el  año 
2008 crec ió 6.5%.  
 

Animales Vivos:  Crecimiento y Part ic ipación en e l  Sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente :  Cálculos  CCP,  con base en la  URPA 

 
6 .3.2 Industr ia Manufacturera 
 
Como se comentó la industr ia de Pereira y del  departamento se 
encuentra en un estado de ajuste,  ante la decadencia en las 
act iv idades histór icas t radicionales,  prendas de vest i r ,  text i les,  
calzado, que no son fáci les  de reemplazar  ó que otras indust r ias 
compensen la producción.  Eso si  no puede desconocerse los 
esfuerzos de los  actores locales (públ icos y pr ivados) por 
atracc ión de nuevas empresas no ha s ido fáci l ,  de hecho la 
competencia en los terr i tor ios capitales y c iudades más 
intermedias cada vez es más di f íc i l ,  las exenciones imposit ivas 
locales no son el  at ract ivo pr incipal  aunque ayudan,  la  

competit ividad hoy esta en el recurso humano, su formación,  

conocimiento capacidad de hacer,  y esto requiere un proceso 

que la ciudad esta recorriendo pero fal ta mucho .   
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De ot ra parte la zona f ranca industr ial  se dará a la industr ia 
manufacturera local  un nuevo aire de crec imiento,  desarro l lo y 
competi t iv idad,  con perspect ivas de empleo,  que es f inalmente 
hoy la variable más cr í t ica  en la ciudad y e l  AMCO. No puede 
perderse de v ista que la industr ia aporta el  19.4% del empleo en 
e l  AMCO 16 
 

Industr ia Manufacturera.  Crecimiento del  Valor Agregado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lcu los  CCP 

 
 
 
Por act iv idades industr iales e l  crecimiento se presentó i rregular,  
por un lado crec ieron loa al imentos d iversos para animales 8%,  
seguido,  por la producción de bienes eléctr icos 7.2%, p lást ico y 
sus productos 7%, imprentas e edi tor iales 5.5%; bienes 
metál icos sin maquinaría 5.4%, fabricación de muebles 3.8%, 
calzado y mater ia l  de t ransporte 3.1% y 2.9% respect ivamente,  y 
f inalmente text i les y prendas de vest i r  1.8% y 0.1%.  
Por su parte c inco act iv idades industr iales decrecieron papel y 
sus productos 0.6%, v idr io 1.4%, maquinaria s in e léctr ica 1.6%, 
a l imentos 5.9%, productos químicos  6.0% y minerales 10%. El  
crec imiento de las pr imeras no alcanzó a compensar la mayor 
caída de las segundas.   
 
                                                
16

 Según Dane, gran encuesta continua de hogares trimestre julio- septiembre de 2008. 

La industr ia de Pereira en el  año 
2008 decreció en su valor  
agregado 1.4%,  s i tuación que no 
se presentaba desde pr incipios  
de la década.  Una expl icac ión a 
este desempeño se sustenta en 
que la producción industr ia l  se ha 
resent ido ante los problemas 
pol í t icos y económicos con 
Venezuela y Ecuador,  de hecho 
hacia Venezuela los industr iales  
dejaron de exportar  nueve 
mi l lones de dólares en e l  2008,  
además de la contracc ión en la 
demanda nacional.   
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Crecimiento 2008

Si las exportaciones de Risaralda y Perei ra, están sustentadas 
en un 99% en la industr ia manufacturera,  es indispensable para 
e l  crec imiento y e l  eslabonamiento product ivo de la act iv idad 
económica la penetrac ión de nuevos mercados,  con menores 
n iveles de incert idumbre,  pero también con oportunidades de 
t ransferencia de conocimiento y tecnología.  Estos pueden ser en 
princ ipio mercados centroamericanos.  
 

Industr ia Manufacturera: Crecimiento por Act iv idad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lcu los  CCP,  con base en EAM 

 
Desde la estructura de la industr ia manufacturera para el  año 
2008,  las c i f ras empír icas muest ran una fortaleza grande en la 
industr ia a l iment ic ia aportando el  37.1% del valor  agregado,  
seguido por la fabr icación de papel 22.9%, mater ia l  de t ransporte 
9.6%, las prendas de vest i r  y text i les 7.3% y 6.1%, estas cinco 
act iv idades expl ican el  83% del valor  agregado.  Es importante 
deci r  que act iv idades indust r ia les nuevas no aparecen en el  
panorama de Pereira como al ternat ivas de nuevos productos 
innovadores,  esto a la larga se convierte en un cuel lo de botel la  
para penetrar nuevos mercados y compet ir  en mercados de 
mayor exigenc ia.  
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Industr ia Manufacturera: Estructura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cá lcu los  CCP,  con base en EAM 

 
6 .3.3 Comerc io Restaurante y Hoteles 
 
Este sector s igue siendo el  de mayor nivel  de ocupación con el  
30.8% aunque ha perdido a lrededor de 2.2 puntos de 
representat iv idad consecuente con el  menor r i tmo de c recimiento 
del  sector en el  2008 que fue de 1.8%, infer ior  en 6.4 puntos con 
respecto al  2007,  aquí  se debe mencionar algunos factores que 
expl ican este comportamiento.   
 
La contracc ión en el  consumo se venia venir ,  como se 
documento en su momento como alerta temprana en el  informe 
de coyuntura económica (Cámara de comercio de Pereira abr i l  
2008).   
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En primer lugar el  año 2008 el  sector  cafetero dejo de produci r  
$10 mi l  mi l lones que dejo de c ircular ,  contrayendo el  consumo de 
bienes y serv ic ios, en segundo lugar e l  menor r i tmo de 
crec imiento del  conjunto de la economía nacional y local  
acompañado de aumentos paulat inos en la tasa de desempleo,  
es un factor c lave de disminución del  gasto de los hogares,  en 
tercer lugar  la mayor inf lación f rente al  aumento en el  ingreso 
l imito la capacidad de compra, y f inalmente la incert idumbre de 
colombianos en el  exter ior  y la poblac ión receptora de remesas 
redujo e l  consumo ante la inminente cr is is laboral  en España y 
Estados Unidos.  Estos var iables sin duda expl ican la contracc ión 
en la demanda agregada de bienes y servic ios y por ende del  
sector  comercio,  restaurante y hoteles.  
 
La part ic ipación del  sector  como proporción del  PIB para el  2008 
se ubicó en el  19%, aumentando levemente como consecuencia 
de la caída del  sector industr ial  y el  agropecuario. 
 

Comerc io,  Restaurante  y Hoteles:  Crec im iento y 
Par t ic ipac ión Como Proporc ión del  PIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cálcu los  CCP,  con base en d iversas fuentes 

 
La act iv idad económica más comerc ial izada es el  café aportando 
el  15.2% seguida por los productos farmacéuticos 12.5% los 
a l imentos al  por  menor y comercia l ización de vehículos 10.7% 
cada uno,  seguido por la ventas de combust ib les 5.7%. La 
d iversidad comerc ial  como es lógico obedece a la oferta 
(producidos e importados) de b ienes.  
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Fuente:  Cálcu los  CCP,  con base en d iversas fuentes 

 
6 .3.4 Construcc ión de Edif icaciones y Obras Civ i les 
 
La construcc ión de viv ienda y obras c iv i les es el  sector más 
dinámica de la economía de Pereira en e l  largo plazo 1990-2008,  
pero es un sector  muy i r regular  producto de una ser ie de 
factores externos e internos.  Los primeros t ienen que ver con el  
s istema f inanciero vía tasas de interés,  el  acceso al  s istema y la 
pol í t ica públ ica para el  caso de la VIS o pr ior i tar ia.  Las 
segundas se sustentan en la demanda,  la v iv ienda siempre 
tendrá demanda uno por déf ic i t  y ot ra potencia l .  En Pereira 
existe un rezago de v iv ienda de interés social  que di f íc i lmente se 
cubri rá en los próx imos años,  pero además se genera una nueva 
por efectos de la const i tuc ión de hogares que es e l  potencial  
demandante.  E l  ot ro factor  c lave t iene que ver con la 
d isponibi l idad de ahorro de los hogares que debe ser un 
programa agresivo y con v is ión de largo p lazo.  
 
En el  año 2008 el  sector  de la construcc ión en su valor  agregado 
decreció 16.2% con respecto al  2007,  s iendo el  sector  de mayor 
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caída por razones expl icadas anter iormente y puede deci rse que 
entro en un cic lo relat ivamente contract ivo de corto plazo.  La 
construcción de v iv ienda en part icular cayó 16.6% después de 6 
años de crecimiento cont inuo con tasas de 24% promedio anual.  
 
Un tema importante pasa por el  prec io de los bienes inmuebles,  
en el  sent ido que cayó la ofer ta de viv ienda que los prec ios 
s iguen crec iendo aunque en menor proporción que e l  año 2007, 
lo que s igni f ica sol idez y conf ianza en el  sector  y segundo 
segur idad en la invers ión pues la viv ienda const i tuye el  pr inc ipal  
act ivo de los hogares pereiranos. 
 
Por su parte las obras civ i les siguen su marcha s iendo elemento 
c lave para la formación bruta de capital  de la ciudad,  en e l  2008 
las obras c iv i les cayeron 14.7% con respecto al  2007,  expl icado 
por el  menor r i tmo de gasto públ ico,  nacional ,  depar tamental  y 
local .  

Const rucción:  Crec im iento y 
Par t ic ipac ión como Proporción de l  PIB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cálcu los  CCP,  con base en d iversas fuentes 

 
La part ic ipación del  sector  como proporción del  PIB para el  2008 
fue de 6.8% perdiendo 1.4 puntos con respecto a l  máximo año el  
2007.  La part ic ipación del  sector en e l  PIB en relat ivamente 
s imi lar a su part ic ipación dentro del  número de ocupados 6.2%. 
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6.3.5 Servic ios Sociales y Personales 
 
Este sector compuesto por var ios subsectores muestra una 
dinámica bien importante,  para efectos de anál is is  se destaca la 
salud y la educación que crecen en promedio anual para la ser ie 
de estudio al  7.9% y 8.7% respect ivamente dupl icando el  
crec imiento promedio de la economía.  En el  2008 estas dos 
act iv idades mostraron los crecimientos más dinámicos 16.7% y 
14.4% en un año di f íc i l  de bajo c recimiento,  lo  que muestra la 
inerc ia y por que desde los estamentos públ ico-pr ivados deben 
verse como potencia les para el  desarrol lo del  terr i tor io,  es 
posible que al rededor  de estos serv ic ios Pereira sol idi f ique su 
p lataforma de ciudad con generac ión de valor.  
 
 Es importante decir  que varios empresarios de la salud del  
munic ipio de Pereira vienen adelantando gest iones para la 
const i tución de una zona f ranca de salud,  con ampl ias 
posibi l idades de acceso,  lo  que permit i r ía  la c iudad en un año 
const i tuir  t res zonas f rancas,  en tres sectores económicos, 
comunicaciones,  industr ia y salud.  
 
Pero más que el  número de zonas f rancas en el  caso de la salud 
const i tuye una apuesta de nivel  de competi t iv idad superior ,  en el  
sent ido de la especi f ic idad de conocimiento, inversión y 
estructura logíst ica que debe ser apalancado por la estrategia de 
venta del  ter r i tor io PEREIRA TU CIUDAD ¡¡ .   
 
Por su parte los servic ios f inancieros en e l  2008 crec ieron 11.4% 
lo que rat i f ica su nivel  de ut i l idades,  pero también hay que 
consignar que este sector como motor del  sector product ivo no 
a l imenta de manera adecuada la demanda,  parec iera que en ves 
de ser la solución hace parte de los problemas en mayor 
proporción.  
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7. REFLEXIONES 
 
El  sector empresar ial  de la c iudad y los actores del  sector  
públ ico,  en su nivel  de responsabi l idades deben tomar la 
decis ión del  montaje de una agenc ia que permita mecanismos 
para la promoción de c iudad,  at racc ión de inversión,  y  la puesta 
de productos locales en el  exter ior,  como estrategia de 
desarrol lo  de largo plazo. Esto es compet ir  con otros  terr i tor ios 
del  país pero también con c iudades intermedias de dimensiones 
s imi lares,  donde algunas ya lo están haciendo.  Lo anterior en 
términos de la lógica le daría a Pereira la perspect iva de un 
crec imiento sostenido con generación de empleo. 
 
E l  sector  agrícola indiscut iblemente debe tener una est rategia de 
crec imiento por la v ía de la product iv idad,  y por aumento en la 
f rontera agrícola,  en café teniendo en cuenta sus 
part icular idades y como muestra la evidencia empír ica 
d i f íc i lmente otro bien cuenta con las condic iones de mercado,  
conocimiento y respaldo inst i tucional como el  café.  
 
Con la mayor producción agrícola y la generación de condiciones 
de v ida entre ot ras cosas se pretende mit igar  la pres ión sobre el  
mercado laboral  en la zona urbana,  es claro que mientras las 
condic iones de v ida sean precar ias en la zona rural ,  más 
población de Risaralda y de otros departamentos tendrá que 
desplazarse a las zonas urbanas.  
 
La inst i tuc ional idad para el  desar ro l lo económico de la c iudad no 
es clara desde lo públ ico,  los l ineamientos deben ser prec isos 
con generación de conf ianza,  no puede l imitarse a l  tema de 
exoneraciones, aprovechando la v i tr ina de la c iudad con el  Doing 
Bussines.  
 
La condic ión del  desarro l lo hoy ex ige la complementar iedad de la 
univers idad-empresa-estado como razón económica,  soc ia l  y 
pol í t ica. Esto permit i r ía a sectores como la industr ia 
manufacturera un acercamiento más rápido a l  dialogo de las 
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necesidades y pr ior idades el  cual  tenga involucrado el  concepto 
de responsabi l idad social .  
 
E l  menor crec imiento económico en el  2008 abr ió nuevamente 
las brechas económicas y seguramente socia les,  de hecho el  PIB 
Per-cápita de la ciudad se rezagó en 12% con respecto al  
promedio nacional .  
 
Con el  c rec imiento económico de 1.3% del  año 2008,  no es 
posible la generación de empleo, inc luso no t iene la capacidad 
de sostener los exis tentes,  dada su estructura product iva que 
t iene bajos niveles  de es labonamiento.  
 
La contracción en el  consumo local ,  se ref lejó en la pérdida del  
sector  comerc io,  restaurante y hoteles como el  pr inc ipal  
aportante a la economía sectorial  nacional,  el  t ransporte y 
comunicaciones  en el  2008 representó el  1.6% del sector  
nacional.  
 
E l  gran perdedor en términos económicos es la industr ia 
manufacturera representando 17.7% del valor  agregado en el  
2008,  cuando en el  1990 aportaba 22.6%, esta s i tuación ha 
contr ibuido de manera s igni f icat iva a la pérdida de empleo 
industr ial .  Esto igualmente se debe a los problemas de mercado 
con el  vecino país de Venezuela pr incipal  comprador de los 
productos industr iales r isaraldenses.  
 
La construcc ión de edi f icaciones y obras c iv i les fue e l  sector  de 
mayor caída, y por ende expl icando en mayor proporc ión el  bajo 
crec imiento de la economía. 
 
E l  subsector sa lud y educación muestran una dinámica 
importante en su crec imiento,  const i tuyéndose en serv ic ios 
v i tales para el  desarrol lo y la competi t iv idad,  la zona f ranca de 
salud en la c iudad que es práct icamente un hecho tendrá 
repercusiones posi t ivas en e l  mercado externo,  lo que ameri ta 
aún más la promoción de c iudad.  
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