
LA TOPOGRAFÍA ECONÓMICA 
DE COLOMBIA 

Rl presente clocunzento tiene co1no objeto realizar 

una hrel'e J>reS(!1ltación de la clistribución espacial 

ele la población)' la actil idad econónzica 

111111licijJal en Cohnubia 

olombia es un paí de regiones , cada 

una de ellas con caracterí tica diferentes 

tanto en aspectos econótnico , como socio

culturales . 

En general , en cada una de las regione · se 

reproduce un e quema centralizado, en el 

cual existe un núcleo que aglomera la ma

yor parte de la actividad económica y de la 

infrae. tructura de apoyo a esta última. 

El presente documento tiene cotno objeto 

realizar una breve pre entación de la distri

bución espacial de la población y la activi

dad económica municipal en Colombia, 

empleando mapas temáticos a tra és de sis

temas de infot·mación geográficos (GIS) . En 

Por: Luis Arnzando Ca/vis AjJonle* 

primer Lugar, , e analiza la distribución ele la 

población sus núcleos de asentamiento y 

se cotnpara con las áreas de mayor intensi

dad de la actividad economica, encontrán

dose un patrón de concentración de éstas 

alrededor del centro del país . 

Luego se con1plen1enta el análisis gráJico rea

lizado a través d mapas tem.áticos, utili~:ando 

algunos índices que co•núnmente se en1plean 

en econon1etria para evaluar el grado ele co

rrelación espacial existente en muestras de 

datos georreferenciados. Por último, e discu

te la relevancia ele la clasificación regional del 

país y e propone una subregionalización al

tema que tenga en cuenta criterio más eco

nónlicos y no ólo ociales o culturales. 
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l. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA 

POBLACIÓN 

La distribución de la población en el espa

cio se enmarca dentro del ámbito de e tu

dio de la teoría de la localización y la 

geografía económica, que se enfocan al aná

lisis de dónde se itúa la actividad económi

ca. Esta pregunta resulta muy rele ante si e 

considera que el espacio físico no es llano y 

que existen costos de tran porte, que afec

tan la decisión de la ubicación en el espacio. 

La localización de la actividad económica 

debe tener en cuenta 

ribe, las den idacles poblacionale son las má.••i 

altas en el contexto nacional. En este entido, 

la localización de la población en una peque

ña fracción del teLTitotio se ha orientado ha

cia el centro del país . 

Este hecho contra ta con los resultado en

contrados en trabajos que a nivel internacio

nal se han venido realizando en torno a la 

importancia de la geografía en el desempe

ño económico de los países y regiones . En 

estos trabajos se ha planteado que aquellos 

países localizados a menos de 100 kilóme-

tro de la frontera marí-

estos aspectos , pue en 

las decisione de locali

zación se debe evaluar si 

exbten fuertes econo

mías de escala en la pro

ducción, de tal manera 

que es más conveniente 

l·:n Colonzbia. en L'eZ de una 

distribución relat Íl'anzente 

bonzogenea en la actit•idad 

econónzica, lo que se presenta 

es. u concentración en el 

centro del país. 

tima tienen n'layores 

índices de desarrollo 

económico , mayore 

densidades poblacio

nales y de actividad eco

nómica.!. En Colon1bia 

este patrón no se pre

que la producción se lleve a cabo en un lu-

gar comun . o si. por el contrano, los costos 

ele tran<o,porte inducen una clistribu ión de 

la actividad más hon1ogénea en d ec,pacio 1
• 

La distribución de la población en el territorio 

colon'lbiano evidencia un n1arcado contraste 

al comparar la zona oriental y la zona occiden

tal. En los municipios de las planicies del orien

te las densidades poblacionales son n1uy bajas 

y los habitantes están dispersos, pues las gran

de aglon'leraciones se presentan en lab capi

tales departamentales. En la zona occidental, 

que comprende gran parte de los n'lunicipios 

localizados sobt·e las cordilleras y la Costa Ca-

senta, pues si se observa la distribución de 

la acttvtdacl economica y las densidades 

poblacionalcc, , se encuentra que la franja dis

tante 100 kilómetros del litoral (en adelante, 

el "corredor costero") es una zona relativa

mente pobre en con1paración con las demás 

regiones. El corredor costero ólo concentra 

el 32% de la población nacional en una u

perficie que representa el 19% del territorio. 

La densidad promedio en el corredor co te

ro es de aproximadamente 6.3 habitantes por 

km 2
• Esta cifra comparada con las densida

des que se encuentran en el centro del país, 

especialmente sobre las cordillera , es ba -

tante baja. 

Véase Paul Krugman , Desarrollo. geografta y teona economica, Antoni Bosch , Barcelona, 1997. 

Vease al respecto , John Gallup , Jeffrey Sachs , and Andrew Mellinger, "Geographyand Economic Development' , Annual 
World Bank Conference on Development Economics. Washington , 1998. 
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Co."' respecto a este punto hay que anotar 

que esta tendencia a la localización de la 

población (y, como veremos más adelante, 

de la actividad económica) en una zona rela

tivamente pequeña obedece más a los plan

teamientos de Krugman, en el sentido de las 

econotnías de escala y los rendimientos cre

cientes, que a los planteamientos de achs y 

Gallup ( 1998). Muy elocuentemente 

Krugman hace la diferencia entre e tos dos 

planteamientos al manifestar que " .. .poca 

duda cabe de que los recursos naturales 

explican solamente una parte nzuy peque

ña de la falta de uniformidad espacial de 

la actividad econórnica, pues si no, icuál 

es el recurso que explica por qué 11 n'lillo

nes de personas viven en el gran Los Ánge

les, o 17 1nil!ones en éio Paulo?"\. 

Cotno puede observarse en el Mapa 1, en 

Colombia la~ mayore concentraciones 

poblacionales se presentan en las ciuda

de~ apitalc~ con ~u~ respectiva~ área' de 

influencia, que en la tnayoría de lo~ casos 

comprende el área tnerropolitana ~. Lo~ de

partamentos de Bolívar y Valle son casos 

especiale . En el primero, no sólo la capi

tal es un in1.portante atractivo de pobla

ción, ya que el municipio de Magangué 

tan1.bién alberga una alta fracción de lapo

blación departamental. El departamento 

del Valle, por su parte, presenta una red 

de ciudades intermedias en las que se dis

tribuye la población de manera más ho

mogénea, en comparación con el resto de 

departamentos. 

Krugman, Op. Cit., 1997, p. 36. 

En el centro del país se conforma lo que se po

dría llamar el "Trapecio Andino", que compren

de el área que tradicionalmente se conoce como 

el "triángulo de oro" Bogotá-Medellín-Cali 

(BMC), más el área que se prolonga hasta 

Santander, específicamente a Bucaramanga y su 

área metropolitana. En este trapecio se concen

tra el 53% de la población total nacional en el 

año 200 l. Si se compara esto con el triángulo 

BMC, esta zona comprende el 41% de la pobla

ción total y el 51% de la población en las cabe

ceras municipales. 

Para analizar el contraste urbano-rural, es ne

cesario hacer una distinción entre la población 

urbana y la que habita las cabeceras. Es claro 

que no todas las cabeceras son áreas urbanas 

pues existe un buen número de municipios 

pequeños, cuya principal actividad económi

ca es la agropecuaria y su población vive de las 

actividades rurales. Por ello, aunque la pobla

ción t·e~ide en la cabecera no puede catalogar

se con1o urbana, pue~ no habita en un contexto 

urbano propian1.entc dicho. 

Si ~e asutne que las áreas urbana~ son aque

llo~ municipios que cuentan con una pobla

ción mayor de 30.000 habitantes en cabecera 

en el aíi.o 2001, se encuentra que dichas áreas 

corresponden al 10% del territorio nacional, 

concenu·ando cct·ca de un 65% de la pobla

ción total del paL . 

E ta última cifra contrasta con la simple clasi

ficación de las cabeceras como áreas urbanas, 

pues en total la población que habita la ca-

Es importante anotar que en los diferentes mapas temáticos construidos para el análisis gráfico se clasificaron las 
escalas teniendo en cuenta la dispersión de la variable, empleando desviaciones respecto a la media. La ilustración de 
los datos mediante intervalos regulares sesga el análisis por la escala que se maneja en las magnitudes. 
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Población total municipal en el año 2001 
(Número de habitantes) 

- 191 .354 - 40.298 

c=J Media· 40 299 

c=J 40.299- 271 .951 

c=J 271 952- 503 604 

c=J 503 605 - 735.257 

735 258 - 6 573 291 

Fu ente [ bor t'ln e on ~,¡::.e n ... t r !> d 1 UANE y J 1J c- e rtogr fl 

heceras e cerca de un 2% de la población 

total. Y es mayor el contraste si se compara 

con los resultados que presentan Mesclier et 

al. (1999)';, cuando analizan la población na

cional y clasifican las área urbanas como 

aqu llos municipios que en 1993 tenían má 

de 2.000 habitante en cabecera. Ello da como 

re. ultado que lo n1unicipios "urbanos" alber

gan el 98,7% de la población que habita las 

cabeceras municipaJe 6 

Las densidades poblacionale en la áreas 

urbanas son de aproximadamente 260 habi

tantes por km 1
. 

Évelyne Mesclier, et. al., Dinámicas socioeconómicas en el espacio colombiano, CRECE-DANE-IRD, Bogotá, 1999. 

De acuerdo con el criterio aquí planteado, esa cifra no excedería el 80% de la población de las cabeceras municipales. 

33 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



Localización del "triángulo BMC" y del "Trapecio Andino" 

{/ o 

fL' t El o·c~clonco.b 

En el Mapa 3 se realiza una cla ificación de 

aquellos n1unicipios que según el criterio 

propuesto para definir las áreas urbanas, 

pueden con. iderarse con1o tales. En total 

resultan ll-1 municipios bajo sta categoría. 

Puede notarse que la región más urbanizada 

es el "Trapecio Andino", especialmente en el 

contorno de las principale áreas metropoli

tanas. E también obresaliente la presencia 

de un importante número de municipios en 

la Costa Caribe que comparten esa mi. ma 

característica de ser urbanos. 

Así mismo, se puede observar que la región 

oriental del país está conformada primordial

mente por áreas rurales, al igual que la re-

{/ o 
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~ 
1 
1 

gión del Pacífico, con excepción de unos 

po os municipios como Cali, Bu nav ~nLura 

y las demás ciudades interm.edias del depar

tamento del Valle. 

[/. DENSIDADES POBIACIONALES 

En Colombia la den idad poblacional pt·ome

dio es de 36,8 habitante p r km 2
• Sin embar

go, dicho cálculo no da una idea clara de la 

distribución de la población en el territorio 

nacional, por cuanto esta cifra e tá esgada por 

los profundos contrastes que se presentan en

tre las grandes áreas relativamente despobla

das, características del norte del paí , frente a 

los grandes conglomerados urbanos y el con-
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Distribución de la población urbana en 2001 
(Número de habitantes) 

c=J -428.227 - 243.422 

c=J Media: 243.422 

c=J 243 422 - 915 070 

c=J 915.070 - 1 586 719 

c=J 1 586.719- 2.258.368 

2 258.368 - 6 573.291 

F un'l' E 1br nc 11 n p•, Pld n o , rfr1' d ~A~ thl~ C:Htoc,¡r !1 a 

junto de m~unicipios de destacado dinamismo 

económico y poblacional , localizados en el cen

tro del país, especialmente en lo que hemos 

denominado el ''Trapecio Andino" y lo que se 

conoce como el "triángulo de oro" (Mapa 2) . 

En términos de la superficie , el "Trapecio 

Andino" representa un 9 , 5% del territorio 

nacional , el triángulo BMC , por su parte, 

abarca un ':1,4% del misn1o . 

3 .S 

La densidad poblacional del área comprendi

da por el triángulo BMC es de 346 habitantes 

por km 2
. Una densidad también destacada es 

la del "Trapecio Andino", con aproxinlada

mente 203 habitantes por km2 . Ambas cifra 

bastante importantes en el ámbito nacional , 

pues e de anotar, por ejemplo, que en pro

medio la densidad de población de los muni

cipios al oriente del país (integrantes de los 

llamados nuevos departamento ) es de sólo 
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1\JI.., - A 

Densidad poblacional en 2001 
(Habitantes 1 Km2) 

c=J -493-146 

C=:J Media: 146 

C=:J 146 - 784 

C=:J 784 - 1 422 

C=:J 1.422 - 2.060 

2 060 - 14.802 

Ft..ente f aborac10n prODid con bd::;e e'l e frus de DAN E- v Id b' 5P cartográfica de>l IGAC 

7 ,8 habitantes por kilómetro cuadrado, en un 

amplio territorio que repr senta el 58% de la 

, u perficie nacional . 

Otra región que es relativamente de~pobla

da es la zona sur de los departamentos de La 

Co ta Caribe. Esta área, que comprende el 

sur de lo departamentos de Córdoba, Sucre, 

Bolívar, Magdalena y Cesar, e sin duda La 

zona más pobre de la región Caribe, pue es 

característico allí encontrar la población ba -

tante disper~a y carente de gran parte de lo~ 

servicios bá icos'. Además, su economía e tá 

Ligada a la actividades agrícolas y los índi-

Véase Luis A. Galvis y Adolfo Meisel , "Geografía económica del Caribe colombiano", mimeo, Banco de la República, 
Cartagena, 2001 . 
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ces de productividad agrícola de e ta zona 

no son muy elevado , como para permitirle 

tener un crecimiento o tenido que revierta 

esa condición de pobreza~'~. 

IL NIVEL DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

En Colombia, en vez de una distribución re

lativamente homogénea en la actividad eco

nómica, lo que se presenta es su concentración 

en el centro del país. Esta concentración se da 

en torno al área d in.flu ncia del triángulo for

mado entre ciudade com Bogotá, Cali y 

M dellín, pero e ob rva actualmente una 

ampliación hacia los municipios localizados 

alrededor de Bucaramanga y su área metro

politana. De e ta manera, podría decirse que 

resulta un nuevo vértice que conforn1a un 

trapecio en el centro el l país con cierta..'> pani

cularidade~ en cuanto a las cat·acterí tica · eco

nómica..o; que lo diferencian del re to. 

Dado que no exi ·ten cifras del PTB muni

cipal en Colombia, en este análisis se uti

lizan alguna~ variables proxy del ni el de 

actividad económica, como son los depó

sitos bancario per cápita y lo recaudos 

de impue to locales pcr cápita. Con res

pecto a la primera variable, en Colombia 

hay una serie de trabajos en los cuales se 

ha empleado como proxy del nivel de ac

tividad económica , dando resultado~ 

confiables 9
. Los recaudos de impuestos 

per cápita también se consideran un indi

cad r de actividad económica, pues aque

llo municipio con mayor generación de 

producto tendrán también una mayor re

caudación de impue tos y vicever a. No se 

debe de conocer, in embargo, que esta 

variable como índice de acti idad econó

mica está se gada por cau a de la eva ión 

de impuestos . 

De acuerdo con los depó ito bancarios per 

cápita, empleados como proxy del PIB mu

nicipal, se encuentra un conjunto de muni

cipios ba tante destacados en la intensidad 

de la actividad conómica, local izados prin

cipalmente en la zona central d 1 paí . 

El Mapa 5 muestra la distribución ele lo de

pósito, bancario~ per cápita en 1997. En éste 

se puede apreciar clara•nente la gran impor

tancia que tienen los municipios contenido 

en el "Trapecio Andin ", y u área de influen

cia. Aunque la mayor concentración del ni

vel de actividad económica ~e da en el 

triángulo BMC, e~ claro que existe también 

un número considerable de municipio~ al

rededor de dicha área que p1·e~entan dep ' 

sitos per cápita obresalientes . 

En 1 r to del territorio domina la influen

cia de las ciudades capitales con excepción 

del departamento del Valle que se ha carac

terizado por una estructura policéntrica, con 

ciudades intermedias que presentan una je

rarquía importante. 

En Galvis (2001) se muestra que esta zona presenta desventajas en la dotación natural de recursos y cond1c1ones 
climáticas adversas, que afectan los niveles de productividad agrícola , poniéndolos por debajo del promedio de los 
demás departamentos. Véase Lu1s A. Galv1s , "¿Qué determ1na la productividad agrícola departamental en Colombia?", 
Revista del Banco de la Repúbltca, junio, 2001 . 

Véase Jaime Bonet y Adolfo Me1sel . "La convergencia regional en Colomb1a : una v1sion de largo plazo, 1926-1995", 
Coyuntura Económica, Vol. XXIX , No. 1, marzo. 1999. 
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,_ n· r: 

Depósitos bancarios per cápita 1997 
(Miles de pesos) 

c:J - 103 - 143 

c:J Media, 143 

c:J 143 - 389 

c:J 389 - 635 

c:J 635 - 881 

881 - 2 875 

F ut'nte E abr n~ 100 :JrO .. Id v'1n b 1) l l 1 Su o w 1 • dt> ll r n r [ldJE • e rto 11 1 d" Ar 

Pa.-a profundizar en el análisis del área del 

"Trapecio Andino" se puede hacer abstrac

ción del resto del territorio y observar, corno 

se muestra en el Mapa 6, la distribución de 

los depósitos bancarios per cápita en dicha 

área. 

El objetivo detrás de esta ilustración es sim

plemente concentrar el análi is en el área for

mada por el trapecio resaltado en el mapa. Es 

38 

de anotar que el mapa temático que se ha ela

borado en esta área clasifica los •nunicipios de 

acuerdo con los depósitos bancarios per cápita 

y permite visualizar los emplazamientos exis

tentes en el área. Se logran identificar nlunici

pios con niveles de actividad económica 

importantes hacia la zona de influencia de 

Bucaramanga y su área metropolitana, aunque 

el mayor volumen de captaciones está locali

zado en el triángulo BMC. 
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Depósitos bancarios per cápita en el "Trapecio Andino" en 1997 
(Miles de pesos) 

c=:J - 92- 225 

c::::J Media · 225 

c::::J 225- 542 

c::::J 542 - 859 

c::::J 859 - 1 176 

1.176 - 2 875 

F ¡ !• [Id [lo liO prC'~ t.l GOfl b E' Supwl tPnd nr Id Bctnr Ir .¡ ;;ANE y Id b P. Ld'!O,¡'afl 1 d 1 ,.. A(, L 1 di tr bLC I:Jn re 1 are 1) 

• •e l"l 1 1 n • ¡.~PE C'lr d C'I-!SI' e l!á• ~ n tp, m n S de d' J C'l'lfleS 1::. tándJr 

Otra ariable que se puede definir como 

pro :.J' del nivel de actividad económica mu

nicipal, on los recaudos de in'lpuesto lo

cales , e pecíficamente el predial y el de 

ind ...Istria y comercio . E ta variable no se cal

cule) para un solo año, sino que se con tru

yó ccomo el pt-omeclio de los años 1995 a 

1998, para suavizar el efecto del cese de pa-

39 

gos durante un determinado año, y así n'lis

mo, suavizar los recaudos de más de un pe

ríodo que se realiza en un año dado . 

En término ele los recaudos de impuestos 

locales per cápita , es también claro el con

traste conformado por el "Trapecio Andino" 

frente al resto del país (Cuadro 1) . En el 'Tra-
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Índices de actividad económica en algunas regiones 

Subregión Superficie Población Densidad Depósitos Partici - Impuestos Partici-
de bancarios pación locales pación 

(Km2) (%) (Miles) (%) población per cápita , depósitos per cápita, impuestos 
(Hab 1 Km2) 1997 bancarios promedio locales 

(Miles$) 1997 1995-1998 promedio 
(%) (Miles$) 1995-1998 

(%) 

TrapeciO Andino 110.657 9,7 22.483 52,7 203,2 1.448,2 83 ,4 32,6 83 ,3 

Triángulo BMC 51 .275 4,5 17.746 41 ,6 346 ,1 1.720,4 77 ,9 37 ,7 75 ,9 

Corredor costero 218.814 19,2 13.672 32,0 62 ,6 522,9 18,2 15,0 23,2 

Nota: El corredor costero comprende los municipios localizados sobre una franja distante a 100 kilómetros del mar. El "Trapecio And ino" 
incluye los municipios comprendidos entre Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Cali . El triángulo BMC, comprende sólo los municipios 
localizados entre Bogotá. Medellín y Cali , según se muestra en el Mapa 2. 

1 11 dll 1 11 1 J u l IJ 

pecio Andino" lo recaudo de impu stos per 

cápita superan al promedio del país. En el 

r to del territorio, con excepción de algu

no · municipio en la zona sur sobre la cor

dillera y alguno otros de la o ta aribc. 

los índice · de recaudo per cápita están por 

dcbaj del prom dio (Mapa 7). 

En general, la distribución de la actividad eco

nómica municipal coincide en gran parte, 

con l.o qu se encuentra empleando el valor 

de los depósitos bancarios. 

La conclusión más imponante que re ulta del 

análi i d lo mapas 5 y 7, es que más del 

80% lo depó itos bancarios y lo re audos 

de impuestos se concentran en lo que e ha 

denominado el "Trapecio Andino", tal como 

se puede corroborar en el Cuadro l. 

De igual manera es importante destacar la 

gran divergencia existente entre la franja 

nor-occidental del país frente a la oriental. 

Esta última zona, como se mue tra en el 

40 

Mapa 7, presenta gran similitud n su topo

grafía física y en u topografía económica: 

ólo baja y exten a llanuras en la mayor 

pane del territorio . 

En cuanto a la dotación d infra , trucrura 

también se nota una gran h terog neidad . 

Para ilustrar la distribución d ~ la infrae truc

tura n e l territorio colombiano se emplea el 

número de líneas t lefónicas per cápita, que 

es una variable di ponible a nivel municipal. 

El Mapa 8 permite visualizar la gran conc n

u·ación de líneas telcfóni as pcr cápita que 

se forma en la zona central del paí ·. En el 

"Trapecio Andino", por ejemplo, la den. idad 

de línea telefónicas fue de 20 lín a por cada 

100 habitante en 1997. En promedio en el 

país esa densidad e de 13 líneas por cada 

100 habitantes. 

En e l Mapa 8 también se puede observar la 

gran diferencia que existe en la dotación de 

infraestructura telefónica en el área central 
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1 

Recaudación de impuestos locales per cápita. Promedio 1995-1998 
(Miles de pesos) 

-5-6 

c::=J Med1a: 6 

c::=J 6- 17 

c::=J 17- 27 

c::=J 27-38 

c::=J 38- 166 

del país , especialmente en los muntc1paos 

ubicados sobre las cordilleras frente a los 

demás municipios . 

La zona oriental del paí , denominada "nue

vo departamentos", pese a concentraJ.· cerca 

de un 6 % de la población nacional sólo tiene 

el 2% de las líneas telefónicas totales. Así, pue , 

4 1 

siendo e ta zona relativamente alejada de las 

principales zona d actividad económica, y 

con difícil acce o a estas últimas , debería po

der e uplir esa marginalidad a través de un 

medio de comunicación como La te lefonía. Sin 

embargo, hay que mencionar que en prome

dio en dicha región ólo el 5% de la población 

di p ne de una línea telefónica. 
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Número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes en 1997 

c=:J -1.4-4 .1 

c=:J Media: 4,1 

c=:J 41-9.6 

c=:J 9.6- 15.1 

c=:J 15.1 - 20,6 

20,6 - 35.4 

{! 

Fut>"tc n w· ti n prrJp d ( on f) c.E Pr t1fr 5 d ¡ ~ P ' a 

Jv. ANÁliSIS DE DEPENDENCIAS 

ESPACIALES 

La simple visualización de la distribución de 

la actividad económica en los mapa temáti

cos no iempre da una buena medida de la 

asociación e pacial o las interdependencias 

existente entre las variables geográficamente 

42 

localizadas. Ello implica que es necesario 

utilizar técnicas estadísticas que pe1·mitan 

cuantificar las verdaderas relaciones econó

micas que se dan en el espacio geográfico. 

En el análisis ele datos de corte transversal que 

presentan una localización geográfica especí

fica, la inferencia e tadística e dificulta en la 
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medida en que la dependencia de una obser

vación respecto de otra ''vecina" afecta los 

resultados obtenidos mediante los procedi

mientos e tadísticos o econométricos u-adi

cionales. Por ejemplo, la autocorrelación en 

series de tiempo usuabnente hace referencia 

a la dependencia de una observación respec

to de su valor previo, esto es, el rezago de la 

variable en un entido unidireccional. En da

tos espaciale . dicho rezago no es tan simple, 

en razón de que cualquier observación cerca

na puede actuar como rezago de la variable 

analizada, pues la dependencia espacial es 

multidireccional. 

A..<ií, pues si se piensa que las áreas espacial

rnente referenciadas que se están analizan

do son ·inlples cuadrados, habrá por lo 

n1enos cuatro rezagos espaciales para la va

riable, es decir, cuatro ''vecinos" que com

parten un borde en cada lado del cuadr·ado 

y que pueden tener efectos positivos o nega

tivo~ para una determinada zona. A...,í mismo, 

podría haber o ho rezagos espaciales para 

cada observación si se consideran adicional

mente aquellos puntos que limitan con lo 

vértices del cuadrado en cuestión. Cuando 

se tienen en cuenta lo, cuatro elementos que 

comparten borde, -,e habla de contigüidad 

tipo Rook. En el ca o de los ocho "vecinos", 

se habla de contigüidad tipo Queen, por el 

movimiento de las torres y la reina en el aje

drez. A la influencia que ejerce un punto i 

sobre sus vecinos contiguos , j, se le ha de

nominado autocorrelación espacial de pri

mer orden. A u vez, se presenta correlación 

espacial de un orden mayor cuando también 

e con ideran los vecinos contiguo a las ob

servaciones } 10
• 

Para reflejar la dependencia de las observa

ciones se utiliza una matriz de ponderacio

nes o pesos espaciales que está conformada 

por uno y ceros. El valor de uno e a igna a 

la observaciones j que son vecinas del pun

to i , siendo cero en los demá caso . 

in e1nbargo, este tipo de ponderaciones es 

bastante simplista al reducir el área de in

fluencia de cada observación a aquellos pun

tos que comparten un borde o límite . En vez 

de esto, la caracterización de la vecindad se 

puede redefinir teniendo en cuenta no sólo 

la ubicación adyacente de los puntos en el 

e pacio. En este sentido, se pueden consi

derar vecino de la ob ervación i aquellos 

puntos que se localicen a cierta diMancia , d. 

alrededor de i. De esta forma, la matriz de 

ponderaciones tendrá unos en aquellos pun

tos ,) , que se encuentren en un radio de di -

tancia d respecto al punto i 11
• 

Ahora, la pregunta relevante es : ¿cuál es la 

distancia que se debe utilizar para definir la 

"vecindad"? Para resolver e ·te interrogante 

se realiza el cálculo del "vecino más cerca

no" empleando una serie de algoritmo. que 

dan como resultado un grupo de medida 

entre las que se encuentran la "mínima dis

tancia euclidiana" de puntos georeferen

ciados. É ta es la distancia a la cual sólo un 

par de puntos de la muestra son vecino . 

10 Véase al respecto : Luc Anselin , Spatial Econometrics: Methods and Models, Dordrecht Kluwer academic publications , 
1988. 

11 Una descripción detallada del tipo de contigüidades analizadas en la econometría espacial se puede encontrar en James 
P. LeSage , Spatial Econometrics, Univers1ty of Toledo, May, 1999, p.12. 
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También e puede calcular la "tnáxin1a dis

tancia euclidiana", que representa un eg

mento sobre el cual todos los puntos de la 

muestra tienen al menos un vecino t.z • 

En nuestro caso se utilizó el promedio de las 

distancias euclidianas para realizar Jos cálcu

los de lo índices de dependencia espacial. 

La dependencia espacial positiva, también 

llamada autocorrelación espacial positiva, 

ocurre cuando se concentran valores imila

res de una variable en una área común t:\. La 

autocorrelación espacial negativa hace refe

rencia a un grupo de obsecvacione de una 

muestra que , en un determinado e pacio 

geográfico, presentan valores disímiles. 

Anselin (1988) plantea que uno de los prin

cipale problemas derivados de la autoco

rrclación espacial es que la muestra de 

ob ervacioncs correlacionadas contiene me

nos información de la variable respecto a 

aquellas que no lo están 1 ' . Ello justifica la 

inclusión ele este tipo de análisis para detec

tar las dinámicas de dependencia y asocia

ción espacial de las principale variables 

recopiladas para lo nivele departan1ental y 

municipal del territorio colombiano. 

Hasta aquí resulta claro que e importante 

explorar nuevos conceptos que ha ta aho

ra no e han incorporado en extenso a la 

estadística y a la econometría tradiciona

les. En este sentido vale la pena introducir 

una serie de estadísticos que e utilizan en 

el análisis de dependencias y la correlación 

espacial. 

A El índice M oran ,sI 

El contraste de dependencia espacial de Mo

ran , es el índice que con más frecuencia se ha 

usado en el análisis de correlación e pacial. 

El test Moran' I se expre a mediante: 

; i ;é j 

donde, N es el tamaño de la mu tra , 

So = L L w IJ' x es la variabl.e sometida al 
1 J 

análi. is de dependencia e ·pacial y w u son 

!as ponderaciones de la matriz binana w que 

e construye a ignándole uno a las obser

vaciones ecina al punto i, y cero a las de

n"Iás observaciones• -;. 

Cuando existe correlación espacial positi

va el valor del coeficiente l será po ·itivo, y 

vicever a. 

Para evaluar la significancia e tadística del 

Moran' /, se estandariza e te índice y se com-

12 Véase al respecto Kelley Pace and Dongya Zou , "Ciosed-Form Maximum Likelihood Estimates of Nearest Neighbor 
Spatial Dependence', Geographical Analysis, Vol. 32, No. 2 April , 2000 

13 

14 

15 

Luc Anselin , "Spatial Econometrics", in B. Baltagi (ed.), Companion to Econometrics, Blackwell Publishers, Forthcoming . 

Luc Anselin, Op. Cit., 1988. 

Existen otras formas alternativas para definir la matriz de pesos o ponderaciones espaciales, ya sea considerando un 
mayor orden de correlación , o bien , ponderando de acuerdo con la distancia que separa los puntos analizados. También 
se puede realizar utilizando ponderaciones que tengan en cuenta el grado de interrelación existente, por ejemplo, a 
través del intercambio comercial entre los puntos. 
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para con la distribución normal' 6 . Para ello 

se calculan la media, f-l(l), y la d viación 

estándar, 8(1), mediante: 

/1(/) 

8(1) = 

o 

-11 (N- 1) 

N [ (N 2 
- 3N + 3) S, - NS1 + 35~] 

- b 2 ((N 2 
- N) S 1 - 2N. 2 + 6S ~ ] 

(N- l)(N- 2)(N- 3) 
0 

...... 

'
2
= LL(w,+ wJ\ w

1
= :Lwlj yz, la aria-

' 1-1 
ble x estandarizada (expresada como la des-

viación r pecto a la media dividida sobre la 

d vi ación stándar) . 

El Yalor del Moran 's l estandarizado, Z(l), 

sigue una distribución normal e tándar, de 

tal manera que si Z(l) > l ,96 habrá 

autocorrela ión espacial positiva, significati

va al 5% . De igual manera ·i Z(l) <-1.96 ha

brá autocorrelación espacial negativa. La 

hipóte is nula que e evalúa e que no existe 

autocorrelación espacial. 

B. El índice C de Geary 

Otro índice empleado para el análisis de de

pendencia e paciales es la e de Geary. Con 

este índice se evalúa la hipótesi nula de la 

no exi t ocia de dependencia espacial. La 

formulación de e ti ne en cuenta algunos 

elemento ya d finidos en el índic Moran s 

1 y viene dada por la siguiente expre ión 17
: 

N-1 e=--
250 

siendo i :t:- j 

El índice e estandarizado, Z(e), se distribu

ye asintóticamente normal, d tal manera que 

se debe evaluar la significancia de e t esta

dístico calculando su m dia y la de iación 

estánda•· que, bajo la hipótesis de mue treo 

aleatorio, pueden hallarse mediant : 

J.l(e) 

(N - 1) 
1 

[N 1
- 3N + 3- (N l) bz) 

+ '~~ [ N 1 
- 3 - (N - 1) 2 b J 
- 2)(N- 3) s:l 

--iN(N - 2)(N - 3) ·~ 

Los términ s empleado para el cálculo e 

definen de la misma forma que e hizo para 

el Moran's J . La estandarización del índice, 

e - J.l(e) 
realizada mediante: Z (e) = nos 

o< e> 
permite evaluar la significancia del e~ tadísti

co e comparándola con lo valores críticos 

de la di tribución normal estándar. La auto-

16 Véase al respecto : A. Clitf and J. K. Ord, Spatial Process. Models and Applications, London , Pion , 1981 . 

17 Véase R. Geary, "The contiguity ratio and statistical mapping", The Incorporales Statistician. No. 5, 1954. Citado por 
Mike Sawada, "Global Spatial Autocorrelation indices- Moran's l. Geary's C and the General Cross-Product Stat1stic", 
Mimeo, Laboratory of Paleocllmatology and Chmatology, Dept. Geography, University of Ottawa. 2001 . 
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correlación espacial po itiva se presenta cuan

do el índice e toma valores estadísticamente 

significativos en el rango entre cero y uno. 

Cuando los valores de C se sitúan entre uno y 

do , e presenta autocorrelación negativa. 

C. El índice G de Getis y Ord 

El estadístico G, es un índice de asociación 

espacial diferente al Moran 's 1 y al de Geary. 

Más aún, podría decirse que la inferencia 

que resulta a partir de G es complementa

da a 1 y a C. Además, con este índice se pue

den realizar análisis locales es decir, por 

subregiones. 

n valor significativo po itivo d G indica que 

existe un cluster de valore · alto ele la varia

ble analizada en referencia a su promedio. 

Así misn10, un valor significativo pero nega

tivo del índice G es muestra de una agrupa

ción de valores bajos en relación con el 

promedio de la ariable analizada. 

Ahora bien , este índtce tiene ~enrielo !>Ola

mente cuando existe una dependencia espa

cial po itiva, pues en este caso se podría 

hablar de alore imitare de la variable ya 

sean bajos o altos. Pero cuando existe de

pendencia espacial negativa, se tendrían va

lores disímiles de la variable que bien pueden 

ser mezcla ele valores altos o bajos de ésta, 

sin que ello tenga algún enrielo estadístico. 

El índice se puede expresar mediante : I H 

L wiJ (d)xf 
j = 1 

; siendo i :t= j 

Nótese que el cálculo del índice tiene en 

cuenta sólo las observaciones} que on veci

nas del punto i. Una variante que e ha plan

teado de este índice resulta de considerar a 

la observación i adicionalmente a Las ob er

vaciones j. De esta manera, se obtiene el ín

dice G* que básicamente se calcula ele La 

misma forma que el G, pero incluyendo en 

la observación i en la matriz de ponderacio-

nes u , •l) . 

Al igual que los anteriores índices, la G y la 

G * se distribuyen asintóticamente normal 

estándar. Por ello para evaluar la significancia 

del estadístico !>C requieren el álculo de la 

media y La desviación estándar, que e ex

presan n1ediante : 

w 
1 

J.l(G, ) 
N - 1 

8(G,) 
W (N - 1 - W) [Y l 
(; - l) l (N - ~) ;~ 

L,xf 

Siendo: W , = L,wu (d) ; Y,
1 
= _._! _ _ ; 

N - l 

y 
12 N - 1 

- y z ; i ":t=J. 
i l 

1s Véase Arthur Getis, and J .K. Ord, "The analysis of spatial association by use of distance statistics", Geographtcal 
Analysis, 24, 1992, p.192. 

1e Véase J. K. Ord and Arthur Getis, "Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional lssues and an Application", 
Geographica/Analysis, 27(4) , 1995. 
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W · 
1 

N 

W; (N - W;)[ Y,; 1 
N 2(N - 1) <Y;:)2 

L,Xj 

Donde· W · = ~w (d)· y . =_J_. - yporúlti-
. ¡ ~ Ij 'il N 

J 

L,L(X¡ X) 2 
mo: Y,; = __ j=--____ _ y 2 

11 N 

D. Dependencias espaciales en el nivel 

de actividad econótnica en CololDbia 

En esta sección s r aliza el análi is del tipo 

d asociación e pacial que se pre enta en los 

índices de actividad económica en Colom

bia. Se estiman lo e tadísticos definido pre

viamente para lo d pósitos bancario per 

cápita y lo recaudo de impuesto locale 

per cápita. 

De acuerdo con los r ultado y tal como se 

puede corroborar en los mapa 5 y 7, la es

tructura económica de Colombia es bastan

te heterogénea, existiendo en promedio poca 

interdependencia, y con ello, poca integra

ción de la actividad económica de los muni

ci pios entre sí. 

Analizando las áreas contenidas en lo que 

hemos denominado el ' Trapecio Andino" se 

observa una mayor dependencia espacial 

positiva de los municipios a través de varia-

bIes que son índices del nivel de acti idad 

económica, tales como las captaciones ban

carias per cápita y los impuestos locales per 

cápita. Como se observa en el Cuadro 2 , se 

encuentran valores positivos y significativos 

para el índice 1, que indican dependencia 

espacial positiva. Estos resultados se corres

ponden con valores significativos para el Ín

dice e que fluctúan entre cero y uno. 

Los resultados mostrados para el triángu

lo BMe son también significativos. Ello no 

sucede en el caso del corredor costero 

donde los valores encontrados para los e -

tadísticos estandarizados no permiten 

rechazar la hipótesis de no-asociación es

pacial , lo cual reafirma que las áreas cos

teras en olombia en vez de representar 

zona de aglomeración de la actividad eco

nómica relativamente integradas y con 

mayores potenciales de crecimiento, dadas 

u ventajas de localización , lo que real

mente repre entan en 1 contexto nacional 

on áreas relativamente pobre y con poca 

interacción entre us municipios y a su vez 

con Jo de la demás regiones . 

En adición a esto, como e muestra en Galvi 

y Meisel (2001) , con excepción de Barran

quilla, las principales ciudades del corredor 

costero (Buenaventura Cartagena, Santa 

Marta, Montería) presentan niveles de PIB 

per cápita más bajos que el promedio del 

PIB per cápita urbano en Colombia2o . En este 

sentido la interacción de los municipios que 

conforman esta subregión con sus centros 

urbanos no representa grandes externali-

20 Véase Luis A. Galvis y Adolfo Meisel , "El crecimiento económico de las ciudades colombianas y sus determinantes, 
1973-1998", Coyuntura Económica, Vol. XXXI , No. 1, marzo, 2001 . 
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rii:.H'irr ,... 

Índices de dependencia espacial del nivel de actividad económica 
en algunas subregiones 

Subreg ión Depósitos bancari os per cápita, 1997 Impuestos locales per cápita 
(Promedio , 1995-1998) 

Moran 's 1 e de Geary Moran 's 1 ede Geary 

Z(l) e Z(e) Z(l) e Z(e) 

Trapecio Andino 0,45 3,40 0,94 4,79 1,61 11 ,94 0,79 1,93 

Triángulo BMC 0,59 3,19 2,08 (3,89) 0,71 6,44 0,78 1,34 

Corredor costero 0,00 0,49 0,85 1,19 0,47 1,03 0,18 1 '18 

Nota: Los cálculos se realizaron empleando el módulo DynESDA versión 2.0 de ArcView 3.1, diseñado por Luc Anselin y Oleg Smirnov. 
También se empleó el software ROOKCASE versión 0.9.6 diseñado por Mike Sawada del Departamento de Geografía de la Universidad de 
Ottawa. 

fUI' 1 C 1 1 e U 'JI!l rl rl tn p"r n d, 1 e nr 

dade positivas , dadas las limitaciones en 

términos de su pobreza r lativa. 

Con el propósito de analizar las dinán1ica 

económicas .- gionale, e realizaron análisis 

d corr lacion s spaciales en la ubregiones 

definidas por los Corpe ·. Los resultados del 

análi i · de la a ociación espacial en estas 

subregiones se presentan en el Cuadro 3 . 

Vale la pena resaltar que la dependencia es

pacial de lo municipi , clasificados de acuer

do con la ·ubregione · Corpes, no arroja 

re ·ultados significativos, es decir, que el gra

do de a ociación o similitude e paciale en 

la economía de e tas subregiones es n1uy bajo. 

Este resultado no causa sorpresa si se tiene 

en cuenta que en el Mapa 5 , que presenta la 

distribución de lo depósitos bancarios per 

cápita, se observan grandes diferencia en el 

interior de las mencionadas subregiones. 

Igual sucede, como se muestra en el Mapa 

7 , con los recaudos de impuestos municipa

les p r cápita. 

4 8 

[) 

No obstante , hay que destacar un resulta

do important en e ta subr gionalización , 

y e que s ' lo la región centro-occidente 

(eje cafetero) pre ·enta imilitud s signifi

cativas en cuanto a la distribución de la 

actividad económica . La región centro

oriente también muestra resultados signi

ficativos de dependencia espacial en lo 

depósitos bancarios pcr cápita, pero no en 

recaudo. d impue. to locales , con lo 

cual el re ·ultado no es robusto e tadís

ticamente. Cabe anotar, adicionalment 

que la dependencia espacial encontrada en 

los índic de actividad económica de esta 

última región son negativo , e decir que 

la región no podría con iderarse como un 

cluster de valores similares en las variables 

proxy de la actividad económica. Con la re

gión oriental, lo cálculos no mue tran 

significancia estadística en ninguna de las 

variabl s analizadas. 

Todo esto no lleva a pensar en la rede

finición de las su bregiones existentes, pues 
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Índices de dependencia espacial del nivel de actividad 
económica municipal de las subregiones Corpes 

Subregiones 
Corpes 

Depósitos bancarios per cápita 
municipales , 1997 

Impuestos locales per cápita 
(Promedio, 1995-1998) 

Moran 's 1 ede Geary Moran 's 1 e de Geary 

Caribe 

Centro-O riente 

Centro-Occidente 

Pacífico 

Oriental 

1 

0,10 

(0,12) 

0,25 

0,01 

(0 ,04) 

Z(l) e 

0,60 0,09 

(2 ,01) 1,43 

2,85 0,78 

0,19 0,77 

(0,42) 1,25 

Nota : las regiones Corpes están distribuidas de la siguiente manera: 

Z(e) 1 Z(l) e Z(e) 

1,17 0,16 0,91 0,06 1,29 

(5,03) 0,16 1,24 0,62 1,01 

5,87 1,13 12,64 0.79 1,56 

1,68 0,38 1,03 0,18 1,65 

(1 ,60) 0,11 1,58 0,85 0,91 

- Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés 

- Centro-Oriente: Boyacá, Cundtnamarca. Huila. Norte de Santander. Santander y Tolima 

- Centro-Occtdente: Antioquta, Caldas, Qumdío y Risaralda 

- Pacífico· Cauca, Chocó. Nariño y Valle del Cauca. 

- Oriental : Caquetá, Meta, Arauca, Casanare, Putumayo , Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

lit• v 1 l.ol l" 11 ur , .. Ll\1 ... r di rJ:. • 1'' t" !Jt:c:'rr oe>l oc•JiuDynESDAvPr<, 
O ArrVI 

es claro q1...1e hay fuerte . het r geneidade 

en la estructura económica de é~ta~ . :. · 

probable que la clasifi a ión regional pre

sentada en el Cuadro 3 bedezca más a si

militudes o ioculturales. Pero lo que sí 

resulta claro que e ·as similitudes no e 

corre ponden en la característica conó

micas de los n1unicipio . 

SUBREGIONES ECONÓMICAS 

Después d analizar algunas variables que e 

han tomado como proxy del nivel de activi

dad económica a ni el municipal, se logra 

con olidar una clasificación de los departa

mentos en subregione de acuerdo con la 

i nten idad de la actividad económica. 

4 9 

En este sentido, se ha dividido el país en cin

co ·ubregione (Mapa 9) , que están confor

mada · de la siguiente forma : 

• Región central · stá compuesta por los de

partamentos que contienen los municipios 

del "Trapecio Andino" , es decir: Bogotá, 

Boyacá, , antander, Antioquia, Ri aralda, 

Caldas, Quinclío, Tolima y Valle . 

Región Norte: compue ta por lo depar

tamento qu con tituyen la Co ta Cari

be y Norte de antander. 

Región del Chocó: comprende los muni

cipios que con tituyen el departamento 

del Chocó. 

Región Sur: compue ta por lo depar

tamento de Nariño, Cauca, Huila y 

Putumayo. 
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a 

Subregiones económicas de Colombia 

~ Jent fi.:Jbcrdnor d~ autor d pJrt r de a ba•,e cart'lgr f1 d dP I'IAC 

R gión Oriental: Com.prendc las extensas 

áreas de los llanos orientale y la amazonía. 

Esto es: Caquetá, Meta, Arauca, Casanare, 

Amazonas, Guainía Guaviare, Vaupés y 

Vichada. 

50 

En la región central se consolida e l mayor 

volumen de actividad económica, así como 

las mayores densidades poblacionales. En 

el Cuadro 4 se observa que la región cen

tral concentra 85% ele los depó itos ban-
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carias per cápita y más del 70% del PIB 

nacional. 

De acuerdo con este resultado, la medición 

de la actividad económica a través de los de

pósitos bancarios y la recaudación de impues

tos departamentales en la región central se 

sobreestima. Sin embargo, la posición jerár

quica que ocupan las regiones de acuerdo con 

su participación en la actividad económica 

sigue siendo similar, tal como se observa en 

el Cuadro 4. Por esta razón es muy probable 

que las conclusiones que se obtienen para el 

nivel municipal, utilizando las variablesproxy, 

sean consistentes con los verdaderos índices 

de actividad económica y con la posición re

lativa que ocupan los municipios en relación 

con la generación de producto. 

El Cuadro 4 pennite extraer una conclusión 

importante, yes la presencia de un patrón de 

centro-periferia: la regiones norte, Chocó, 

sur y oriente presentan depósitos bancarios, 

e impuestos locales per cápita sustancialmente 

diferentes a los de la región central. 

U na cifra que se puede destacar en la región 

oriental es la del PIB per cápita, que obede

ce principalmente a la participación que tie

ne la extracción de hidrocarburos y minerales 

en esta zona. Las demás variables mostradas 

en el Cuadro 4 señalan un panorama bas

tante desigual en la distribución de la activi

dad económica de las regiones colombianas, 

evidenciando la poca similitud espacial en la 

estructura económica. 

Como complemento a este resultado se reali

za a continuación el análisis de dependencias 

espaciales en las subregiones económicas 

definidas en el Mapa 9. 

Los resultados muestran que para el caso de 

los antiguos departamentos los dato son 

Cuadro 4 

Subregiones económicas 

Superficie Población Densidad Depósitos Partici- Impuestos Partici- PIB Partici -

(Km2) % (Miles) % de bancarios pación locales pación per cápita pación 
población per en los per en los 1997 en el 
(H/Km2) cápita , depósitos cápita impuestos (Miles PIB 

1997 bancarios (Miles $) locales $ de nacional 
(Miles $) totales, totales 1994) 1997 

1997 
(%) (%) (%) 

-

Centro 201.123 17,6 25.738 60,3 128,0 1.295,6 85,7 29 ,3 85 ,9 2.207,2 70,7 

Norte 153.946 13,5 10.344 24 ,2 67,2 355 ,6 9,4 8,5 9,9 1.357,2 17,3 

Chocó 46.530 4,1 392 0,9 8,4 121 ,9 0,1 2,1 0,1 784 ,4 0,4 

Sur 107.351 9,4 4.190 9,8 39,0 279,7 3,0 4,3 2,1 983 ,4 5,1 

Oriente 632 .798 55,4 2.011 4,7 3,2 358,0 1,8 8,9 2,0 2.661 ,0 6,5 

Total 1.141.748 42.676 37,4 915,1 20,6 1.889,3 100,0 

Fuente: Cálculos del autor con base en Cifras del DANE, DNP Y Superintendencia Bancaria. 
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más claros en señalar la dependencia es

pacial positiva existente en sus subregiones. 

En la regiones norte , centro y sur se regis

tra dependencia espacial positiva. El depar

tamento del Chocó se consideró corno una 

subregión en sí mismo pues de acuerdo 

con las variables proxy de la actividad eco

nómica, los municipios que lo compren

den presentan cifras bastante disímiles con 

respecto a sus "vecinos". Sin embargo, los 

cálculos muestran resultados de asociación 

espacial negativa incluso entre sus mismos 

municipios (Cuadro 5). 

En el caso de la región oriental los resulta

dos no on significativos, lo cual permite 

concluir que no hay dependencia espacial 

en los índices de actividad económica en esta 

subregión. Sin ernbargo, podría examinarse 

una clasificación adicional de esta subregión, 

pero hay que mencionar que las pruebas rea

lizadas no arrojaron re ultados significativos 

ni coherente ~ , por ello no se hizo referencia 

a ésto en el análi i ·. 

Finalmente, dado que se encuentra asociación 

espacial positiva en las regiones centro, norte 

y sur, se puede realizar el análisis derivado del 

índice G de Getis y Ord para estas subregiones. 

En vista de que las tablas que se generan son 

tan extensas, pues se realiza el cálculo para cada 

uno de los municipios de la muestra en rela

ción con sus "vecinos", sólo haremos referen

cia a los principales resultados del índice. Con 

respecto a la región central se encuentra que 

la mayor parte de los municipios presenta un 

índice G y G* positivo y en su gran mayoría 

significativos. Esto es muestra de que los mu

nicipios agregados en esta subregión tienen 

valores significativamente altos en relación con 

la muestra total de municipios. 

En las regiones norte y sur, se presenta el 

caso contrario. Es decir que el cluster de 

observaciones presentes en estas subre

gione. exhibe valores bajos en lo depósitos 

bancarios per cápita y en los recaudos de 

impue tos per cápita en referencia al prome

dio de e ta variables. 

í'.tt.:::.tjp·' ¡;:;: 

Índices de dependencia espacial en las subregiones económicas de Colombia 

Subregiones Depósitos bancarios per cápita Impuestos locales per cápita 
económicas municipales, 1997 (Promedio, 1995-1998) 

Moran 's 1 e de Geary Moran 's 1 ede Geary 

Z(l) e Z(e) Z(l) e Z(e) 

Norte 0,075 0,43 0,25 2,65 0,17 2,35 0,41 4,52 

Centro 0,160 1,95 1,40 (2,55) 0,59 11 ,58 0,58 5,36 

Chocó (0,420) (1,91) 1,90 (2 ,21) (0,15) (0,55) 0,72 0,67 

Sur (0,031) (0,30) 0,67 2,08 0,26 3,37 0,74 1,67 

Oriente (0,020) (0,21) 1,11 (0,66) 0,13 1,83 0,94 0,34 

Nota: Las regiones económicas se distribuyen de acuerdo con la clasificación realizada en el Mapa 9. 

t-Ut:Jilt:: van .. u•u;, ut:JJ ctuLul ~.u,, uct:>t:J t:J Id ;)Uf.lerunenot:JIIl.. d octlll..dtla y t:t ut~r' ti ca1cu·o se real Lo ewp1eando el"'ódu o OynfSDA verc; on 
2 O de ArcV ew 3 1 y el ROOKCASF vO 9 5J 
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W, CONCLUSIONES 

El análi is de las relaciones económicas entre 

las regiones colombianas deja como principal 

conclu ión la gran disparidad que xiste entre 

las zonas periféricas y la zona central. 

Los diferente mapa temáticos que se han 

abordado en el trabajo han tenido como 

constante la gran concentración de los nive

les de actividad económica y de dotación de 

infrae tructura en una 

algún grado la poca interacción que se pre

senta entre la economía de esta últimas re

giones y la de los antiguo departamentos. 

El análi is de dependencias espaciales nos 

confirma que la subregionalización realizada 

presenta con istencia, al evaluar e la asocia

ción de los índice de actividad económica 

de éstas. Má en detalle, e encontró que la 

región central está conformada por un clus

ter de municipios con ignificativa interacción 

en los niveles de activi-

pocas ciudades , en su 

mayoría capitales depar

tamentales o ciudades 

intermedias . 

Otro elen1cnto que so

bresale en la topografía 

econón1ica del país e la 

predominancia del gru

/,a estructura econónzica 

de Colo1nbia es bastante 

bet erogénea, exist iend(J 

en pronzedio poca 

interdependencia, y con 

ello, poca integración de 

la actil 1idad econónzica de 

los nJunicijJio entre sí. 

dad económica, que re

ultan sobresalientes en 

el contexto de lo muni

cipios colombiano . Ello 

no ocurrió en el caso de 

las demás subrcgione , 

con lo cual e puede ob

servar la conformación 

de una e tructut·a cen

po de municipio que conforman lo que he-

rno denominado el "Trapecio Andino''. En 

e sta regtón . e oncentra el 53% de la pobla

ción nacional, iendo ésta una zona de gran 

densidad económica y demográfica. 

Las dependencia espaciales positivas, que 

permiten a ociar los municipio y los depar

tamento en subregiones, e ob ·ervan con 

mayor claridad en lo antiguos departamen

tos . La r e lacione , que se pre en tan en 

~ubregiones como el Chocó y la zona orien

tal son bastante confusa . Ello muestra en 

53 

tro-periferia en la distribución de la actividad 

económica en Colombia. 

Finahncnte, hay que anotar que en este tra

bajo, aunque se ha realizado un ejercicio 

de subregionalización, é . ta es todavía una 

primera aproximación y aún exi ten inte

rrogantes por re olver en términos de defi

nición de las ubregiones económicas . Lo 

que sí queda claro de este ejercicio e la gran 

discrepancia exi ten te entre los departamen

tos del centro del pab y los de las zonas 

circundante . 
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E 1 1 r fJ 

c=J -276,4- 130,7 

c=J Media: 130,7 

c=J 130,7- 537,7 

c=J 537,7- 944,7 

c=J 944,7- 1.351 ,8 

c=J 1.351,8-4.731,1 

p 

ANEXO 

Densidad de población en la región central , 2001 
(Habitantes 1 Km2) 

Densidad de población en la región norte, 2001 
(Habitantes 1 Km ) 
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- 294,5 - 157,5 

Media. 157,5 

157,5 - 609,4 

609,4 - 1 061 ,3 

1.061,3- 1 513,2 

1.513,2 - 5.245,5 
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c=J - 5 - 2,3 

c=J 2,3-9,6 

c=J Media: 9,6 

c=J 9,6- 16,9 

c=J 16,9 - 24,2 

c=J 24 ,2- 31 ,5 

1\ !1A'lrf"'l '1 

Densidad de población en la región del Chocó, 2001 
(Habitantes 1 Km2) 

Densidad de población en la región sur, 2001 
(Habitantes 1 Km?) 
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c:::J - 7-76,7 

c:::J Media: 76 ,7 

c:::J 76,7 - 160,5 

c:::J 160,5 - 244 ,2 

c:::J 244 ,2- 328 

c:::J 328 - 557,6 
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c=J 
c:=J Media: 12,3 

c:=J 12,3 - 40,5 

c:=J 40,5 - 68,8 

c:=J 68,8 - 97 

97 -250,5 

Densidad de población en la región oriental , 2001 
{Habttantes 1 Km2) 

Annvf\ i=\ 

Depósitos bancarios per cápita en la región central , 1997 

¡:- ... ente E- ab"ncrón propra con base m Supenntendenc.ta Banca•ta y Id :Jase cartoqraf ca ele GAG 
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- 294 ,5- 157,5 

Medta · 157,5 

157,5-609,4 

609.4 - 1.061 ,3 

1.061 ,3 - 1.513,2 

1.513 ,2 - 5.245 ,5 
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n- - -, 

Depósitos bancarios per cápita en la región norte, 1997 
(Miles de pesos) 

c=J -76,4 - 80,5 

c=J Media: 80.5 

c=J 80,5- 237,3 

c=J 237,3- 394,2 

c=J 394,2-551,1 

551,1 - 1 093,3 

... xo 8 

Depósitos bancarios per cápita en la región del Chocó, 1997 

c=J -36,3-449 

c=J Media: 44,9 

c=J 44 ,9- 1261 

c=J 126.1-207,3 

c=J 207,3- 288,5 

288,5 - 320,3 

Fu~>nte f Jb:HJmn p•oo1a ~on base 2 S per nte .denm B,mc r d y J b,lS' t.Jr!Jgráf ca ctel IGAC 
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A -·-O 

Depósitos bancarios per cápita en la región sur, 1997 
(Miles de pesos) 

c=J -78-90 

C:=J Media: 90 

c=J 90-258,1 

c=J 258,1 - 426.1 

c=J 426,1 - 594,2 

594,2 - 1.089,8 

Fuente· E boracron p•opia con base e'l Superintendencra Bancaria y la base cartográfica del IGAC . 

.6nol"'1n 

Depósitos bancarios per cápita en la región oriental , 1997 
(Miles de pesos) 

Fuente f aboracron prop1a con base en Supen~"'tendencla Bancana y la base cartográfica del 1GAC 
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c=J -102.1- 122.2 

c=:J Media 122.2 

c=:J 122,2 - 346,6 

c=:J 346,6 - 571 

c=:J 571 - 795.4 

795.4 - 1.253,5 
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11na n 11 

Impuestos locales per cápita en la región central (Promedio 1995-1998) 
(Miles de pesos) 

- 2,9- 8 

Media: 8 

8 - 18,9 

18,9 - 29,8 

29,8 - 40,6 

40,6- 147,3 

t"Jente Elaborac úl' prop1a cor base en DNP y •a !las Ce rtográf1ca del IGAC 

c=J 
C=:J 
C=:J 
C=:J 
C=:J 

ftnn ,... 1? 

Impuestos locales per cápita en la región norte (Promedio 1995-1998) 
(Miles de pesos) 

- 1-2,5 

Media: 2.5 

2,5- 6,1 

6,1 -9,6 

9,6- 13,2 

13,2 - 26,2 
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Impuestos locales per cápita en la región del Chocó (Promedio 1995-1998) 
(Miles de pesos) 

c::J -5- 2,3 

c::J 2,3-9,6 

c::J Med1a· 9,6 

c::J 9,6- 16,9 

c::J 16,9- 24,2 

24 ,2 - 31 ,5 

FLfnt E 'Jbor~c.l0n proold r;t n ~ase en :lNP y IJ oase cartogr at ca de, IGAC 

AneY" 1 A 

Impuestos locales per cápita en la región sur (Promedio 1995-1998) 
(Miles de pesos) 

c=J 
c=J 
c=J 
c=J 
c=J 

Fu:nte t aborac1o' prop11 con b se en UIIJ,., v d bd&t. e, rtográfiCd 1 IGAL 
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- 1,6- 2.3 

Med1a: 2,3 

2,3- 6,2 

6,2 - 10.1 

10.1 - 14 

14- 30,1 
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/).no í .. ,... 

Impuestos locales per cápita en la región oriental (Promedio 1995-1998) 
(Miles de pesos) 

c=J 
c=J Media: 6,8 

c=J 6,8 - 26.4 

c=J 26,4 - 45,9 

c=J 45,9 - 65,4 

65,4 - 165.7 

.. 

F L'f:- 11' 

Líneas telefónicas per cápita en la región central , 1997 

. v-
~~ 
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c=J - 0,7 - 5,4 

c=J Media: 5,4 

c=J 5,4- 11 ,5 

c=J 11 .5- 17,7 

c=J 17,7-23,8 

23,8- 35,4 
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Líneas telefónicas per cápita en la región norte, 1997 

c=J - 1,3- 2,3 

c:=::J Media: 2,3 

c:=::J 2,3 - 5,8 

c:=::J 5,8 - 9,4 

c:=::J 9,4- 12,9 

c:=::J 12,9-31,5 

1? 

Líneas telefónicas per cápita en la región del Chocó, 1997 

c=J - 0.7- 1,1 

c:=::J Med1a: 1,1 

c:=::J 1,1 - 2,8 

c:=::J 2,8- 4,6 

c:=::J 4,6 - 6,4 

6,4 - 6,4 

Fuente E:1aborac10n prop1a cor bJse e1 DNP y 1:¡ bJse cJ•toqraf.ca di.) 1GAC 
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c:J 
c=J Media. 2,2 

c=J 2,2-5,2 

c:J 5,2- 8,3 
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c:J -2,9 - 3,2 

c=J Media. 3.2 

c=J 3,2-9.4 

c=J 9.4 - 15.6 

c=J 15.6-21 .8 

21 ,8 - 34 .1 

Líneas telefónicas per cápita en la región sur, 1997 

na n ')(\ 

Líneas telefónicas per cápita en la región oriental, 1997 

liGA(' 
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