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Resumen

El presente documento aborda el tema del pro-
ducto interno bruto (PIB) de Colombia para el 
periodo de 2010-2018. El PIB colombiano ha 
crecido un 9.7% de 2010 a 2018 en términos 
reales. El PIB colombiano desde la demanda es 
generado en su mayor parte por el consumo 
privado, seguido del consumo del gobierno. 
El mayor aporte al PIB se encuentra en la ciu-
dad de Bogotá con un promedio del 25%. En 
términos nominales el PIB colombiano crece en 
este periodo alrededor del 8%, mientras que 
en términos reales lo hace al 4%. Para el doc-
umento se empleó el enfoque cualitativo desde 
la revisión documental. 

Abstract

This paper addresses the issue of Colombia’s 
gross domestic product (GDP) for the period 
2010-2018. The Colombian GDP has grown by 
9.7% from 2010 to 2018 in real terms. Colom-
bian GDP from demand is generated mostly by 
private consumption, followed by government 
consumption. The largest contribution to GDP 
is in the city of Bogotá with an average of 25%. 
In nominal terms, the Colombian GDP grows 
around 8% in this period, while in real terms it 
grows at 4%. For the document, the qualitative 
approach was used from the documentary re-
view.
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Introducción

En el 2010, el presidente Santos recibe un país 
que había crecido a las tasas más altas des-
de los años setenta, 4.6% en promedio anual 
entre 2004 al 2007, ayudado en medida por la 
inversión extranjera directa que estuvo por en-
cima de los 10 mil millones de dólares anuales, 
todo a pesar del déficit en cuenta corriente 
promedio del 3,1%. Sin embargo, a pesar de 
esos progresos, Colombia enfrentó retos como 
el cierre del comercio con Venezuela, el freno 
al crecimiento económico debido a la crisis 
financiera internacional y una tasa de empleo 
informal de 58%. Sumado lo anterior, el gobierno 
Uribe dejó la más alta popularidad de un man-
datario en la historia del país.
 
El presidente saliente, Juan Manuel Santos, 
tuvo dos ministros de Hacienda durante sus 8 
años de gobierno. Durante este periodo logró 
un crecimiento del PIB corriente del 8% y del 
4% en términos reales. En materia económica, 
el primer plan de gobierno de Santos le apos-
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tó a cinco ‘locomotoras’ para el crecimiento y la 
productividad, las cuales fueron: innovación, agro, 
vivienda, infraestructura y minería. Para su segun-
do mandato, el plan dejó de lado la idea de las 
cinco locomotoras, pero planteó una estrategia 
nacional de competitividad e infraestructura cuyo 
fin también era aumentar la productividad. 

Adicionalmente, el Presidente Santos priorizó 
otros dos objetivos: lograr el Acuerdo de Paz con 
las FARC y el acceso del país a la OCDE. Se logra-
ron avances en varios frentes como: la reforma de 
las regalías, la regla fiscal del 2012 y el haber ele-
vado la sostenibilidad fiscal a nivel constitucional, 
permitiendo al país la solidez macroeconómica 
necesaria para enfrentar periodos de turbulencia 
y lograr unas bajas tasas de interés de deuda 
pública que a su vez permitieron mejores tasas de 
inversión. 

El presente artículo se divide de la siguiente 
manera: en la primera parte se aborda el concepto y 
evolución general del PIB; en la segunda, se aborda 
el tema de la demanda agregada y sus compo-
nentes para Colombia; la tercera parte se enfoca 
en el crecimiento económico medido a partir de 
las variaciones anuales del PIB; en la cuarta parte 
se presentan los aportes departamentales al PIB 
colombiano. Finalmente se exponen las conclusiones. 

El producto interno bruto (PIB) en Colombia
El producto interno bruto (PIB) es el valor total de 

todos los bienes y servicios finales producidos al 
interior de un país en un tiempo determinado.

Es considerado una medida aproximado de bie-
nestar de una nación. Para el caso colombiano, 
es el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) el encargado de calcular el 
Producto Interno Bruto del país y su crecimiento, y 
su cálculo se publica trimestralmente. 

El valor del PIB puede ser medido de dos for-
mas: una nominal que es la sumatoria de la multi-
plicación de cada producto por su precio, de-
nominándose así como PIB Nominal; su valor solo 
se incrementa cuando crecen los precios y/o la 
producción del país. Por otro lado se encuentra el 
PIB Real o a precios constantes el cual es medido 
en base a precios de un año para de esta manera 
“homonegizar” su valor a través del tiempo. Las 
variaciones del PIB real se conocen como tasa de 
crecimiento económico. 

El PIB colombiano de 2010 a 2017 ha crecido un 
9.7% aproximadamente en términos reales. Esto 
viene dado por importantes avances que se realizó 
la década anterior en el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez al lograr mejorar indicadores tales como: 
mejoras en la seguridad del país, altos precios de 
los principales commodities exportados, mejoras 
al acceso de créditos internacionales, un aumento 
del consumo de los hogares y de la inversión, en 
especial la extranjera. 
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Tabla 1 Producto interno bruto de Colombia 2010-2017

PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL
(A precios constantes) Año Base 2015

AÑO Miles de millones de 
pesos

Millones de Dólares 
de 2015 Crecimiento del PIB

2010 543.187,7 286.086,5 4,3
2011 618.117,7 334.666,3 7,4
2012 665.883,7 370.391,0 3,9
2013 713.626,7 381.802,5 4,6
2014 762.903,0 381.389,2 4,7
2015 804.692,0 293.320,7 3,0
2016 (p) 863.877,0 283.147,6 2,0
2017 (pr) 928.067,3 314.458,1 1,8

Fuente: Construcción a partir del Banco de la República

El PIB colombiano en término nominales para el 2010 fue de $543.187,6 millones, equivalentes a USD 
286.086,45, de ahí en adelante presenta un crecimiento promedio anual de 3,85%, siendo el año 2011 el 
más representativo con un 6,6% mientras que el año de más bajo crecimiento fue el 2017 con un 1,8%. 

Fuente: Construcción a partir del Banco de la República
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Dado que se venía de un crecimiento menor del 
1,5% en 2009, a causa de la crisis económi-
ca mundial, el crecimiento económico de 2010  
ascendió al 4.3%, impulsado por el sector de 
minas y canteras que creció 11,1%; el comercio 
con 6%; industria 4,9%; transporte, almacenami-
ento y comunicaciones, 4,8%; servicios sociales, 
comunales y personales 4,1%; establecimientos 
financieros, seguros, inmuebles y servicios a las 
empresas 2,7%; electricidad, gas de ciudad y agua 
2,2%; construcción  1,8% y en agropecuario, sil-
vicultura, caza y pesca 0%. Es de destacar que 
en los primeros dos meses de ese año ingresaron 
al país inversiones por US$2.189 millones, de los 
cuales US$1.967 correspondieron al sector pe-
trolero y minero. Adicionalmente se benefició el 
PIB debido al creciente precio del petróleo que a 
inicios de 2010 estaba en USD73 cerrando el año 
a USD94 el barril WTI. 

Según Cárdenas (2009), hacia a la década del 
setenta los sectores que más le aportaban al PIB 
eran: los servicios (27%), el agropecuario (25%) 
y la industria (21%). Hacia 2007 los mismos sec-
tores participaban de la siguiente manera: los 
servicios (38%), el agropecuario (11%) y la indus-
tria (16%). De lo anterior se puede decir que la 
vocación agrícola es solo un mito respecto a su 
aporte al valor de la producción total del país, ya 
que tradicionalmente se le indica de aportar cerca 
de la mitad, o hasta más, del PIB. 

En 2011 el PIB crece un 6% respecto al año anteri-
or, siendo el sector explotación de minas y cante-
ras el de mayor crecimiento con un 14.3% seguido 
transporte, almacenamiento y comunicación con 
el 6.9%; mientras el más bajo crecimiento se pre-
sentó en el sector manufacturero con un 1.8%. A 
su vez, en 2012 el PIB crece un 4% respecto al año 

anterior, siendo de nuevo el sector explotación de 
minas y canteras el de mayor crecimiento con un 
5.6% y la mayor caída se presentó en el sector 
manufacturero con un 1.1%. 

El 2013 se caracteriza por un crecimiento acel-
erado de la construcción (9.8%) debido al plan 
de vivienda financiada por el estado. Otros sec-
tores de buen comportamiento fueron los servicios 
sociales, comunales y personales (5.3%), agro-
pecuario (5.2) y electricidad (4.9%). La industria 
manufacturera cayó con un 1.2% respecto al año 
anterior. 

Para 2014 la rama de mayor crecimiento fue la 
construcción (5.9%) seguido del comercio (4.5%). 
La única caída fue la de la explotación de minas y 
canteras con un 3.3%, ocasionado por la caída de 
la producción de petróleo y gas natural. En 2015 
el crecimiento del PIB fue del 3.0%, destacándose 
el sector agropecuario (4.8%) seguido de la con-
strucción (4.3%) y una recuperación de la industria 
(4%). La explotación de minas y canteras cayó un 
1.4% respecto al año anterior. La explicación del  
sector agrícola se debe principalmente al creci-
miento del aumento de la producción cafetera en 
un 15.6%. 

El sector financiero en 2016 es la rama de activi-
dad económica de mayor crecimiento (5%) segui-
da por la construcción que vuelve a reactivarse 
(4.1%), seguido por la industria manufacturera. 
Par este año el sector extractivo es el de mayor 
caída con un 6.5% ocasionado por la caída de 
los precios del petróleo. Para 2017 el sector agro-
pecuario logra crecer a su mayor tasa de la déca-
da (4.9%),  seguido del sector financiero (3.9%); 
como hecho curioso, se presenta una nueva caída 
del sector extractivo (3.6%). 
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Tabla 2  Comportamiento anual de las ramas de actividad económica del PIB de Colombia 2010-2017

Ramas de actividad  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 0 2,4 2,5 5,2 2,3 3,3 0,5 4,9
Explotación de minas y canteras 11,1 14,4 5,6 4,9 -0,2 0,6 -6,5 -3,6
Industria manufacturera 4,9 5 -1,1 -1,2 0,2 1,2 3 -1
Electricidad, gas de ciudad y agua 2,2 2,9 2,1 4,9 3,8 2,9 0,1 1,1
Construcción 1,8 10 6 9,8 9,9 0,9 4,1 -0,7
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 6 6 4,3 4,3 4,6 4,1 1,8 1,2
Transporte, almacenamiento y comunicación 4,8 6,2 4,9 3,1 4,2 1,4 -0,1 -0,1
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles
 y servicios a las empresas 2,7 7 5 4,6 4,9 4,3 5 3,8
Servicios sociales, comunales y personales 4,1 2,9 5 5,3 5,5 2,9 2,2 3,4
Subtotal valor agregado 4,1 6,3 3,9 4,2 4,4 3 1,9 1,5
Impuestos menos subvenciones sobre la
 producción e importaciones 6,2 10,9 5,1 4,5 7,8 4 2,2 3,9

PRODUCTO INTERNO BRUTO 4,3 6,6 4 4,5 4,6 3,1 2 1,8

Fuente: Construcción a partir del Banco de la República

Respecto al comportamiento general del periodo 
2010-2017, los sectores más representativos en 
promedio anual durante este periodo fueron: con-
strucción (5.2%), establecimientos financieros, se-
guros, inmuebles y servicios a las empresas (4.7%) 
y comercio (4%).  El crecimiento de la agricultura 
tuvo un comportamiento apenas aceptable con un 
promedio anual de 2,6%, mientras que la minería 
se reportó con un 3,3%. 

Los componentes de la demanda agregada

El PIB puede medirse desde la oferta y la demanda. 
El análisis para el presente trabajo se centra en el 
segundo, y se aborda desde la identidad macroe-
conómica, donde la oferta agregada (producción 
nacional) es igual a la demanda agregada. La de-
manda agregada es la suma de “bienes y servicios 
que adquieren en conjunto las familias, las em-
presas, el gobierno y los extranjeros” (Cárdenas, 
2009, pp.42). 

DA  C+I+G+Xn  donde Xn=X-M  Ecuación (1)

Donde C, es el consumo que realizan los hogares y 
las empresas; I, hace referencia a la inversión total 
tanto del sector privado como público;  G, es el 
consumo del gobierno; X las exportaciones; M las 
importaciones y Xn las exportaciones netas. 

Según el DANE (2011), “desde el punto de vista de 
la demanda, los componentes del PIB presentaron 
los siguientes comportamientos en el año 2010 
respecto al 2009: 4,4% en el consumo final; 11,0% 
en la formación bruta de capital y 2,2% en las 
exportaciones. El crecimiento en la demanda es 
reflejo de lo sucedido en la oferta: el PIB creció 
en 4,6% y las importaciones crecieron en 15,4%, 
ambos durante el mismo periodo”. Para 2012 se 
presentó un crecimiento del 4,4% en el consumo 
final; 5,7% en la formación bruta de capital y 5,3% 
en las exportaciones. El crecimiento en la deman-
da final es reflejo de lo sucedido en la oferta: el 
PIB creció en 4,0%, en tanto que las importaciones 
crecieron 8,0%.
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Tabla 3  Comportamiento anual de demanda agregada en Colombia 2010-2017

 CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio 
Consumo final (Hogares + 
Gobierno) 5,2 6,6 5,2 4,8 4,6 3,4 1,4 2,2 4,2
Hogares 5,1 6,6 5,3 4,0 4,6 3,1 1,4 1,8 4,0
Gobierno 5,2 6,5 4,8 8,9 4,7 4,9 1,8 4,0 5,1
Formación bruta de capital 8,7 19,0 3,4 6,1 11,8 -1,2 0,3 0,6 6,1
Exportaciones totales 2,1 12,3 4,9 4,7 -0,3 1,7 -1,4 -0,7 2,9
Importaciones totales 10,8 22,0 9,4 7,4 7,8 -1,1 -4,0 0,3 6,6
Producto interno bruto 4,3 7,4 3,9 4,6 4,7 3,0 2,0 1,8 4,0

Fuente: Construcción a partir del Banco de la República

Durante el periodo de análisis la inversión creció 
en promedio 6,1% generando valiosos aportes 
al crecimiento económico; seguido a su vez  por 
la demanda de bienes y servicios que creció un 
4,2%. La demanda interna fue alimentada por 
el sector externo al crecer las importaciones un 
6,6% en promedio anual, lo que a su vez tiene im-
plicaciones en una constante balanza comercial 
deficitaria.

 
En la tabla 4, se aprecia que el consumo total 
durante el periodo de estudio es del aportó en 
promedio el 81% del PIB, demostrando que el 
consumo de los hogares es el mayor jalonador 
de la demanda agregada de Colombia con un 
porcentaje de participación individual del 67%, 
mientras que el estado solo logra un 14% reflejan-

Fuente: Construcción a partir del Banco de la 
República

do la poca intervención de este en la economía. 
Según Cárdenas (2009) el consumo promedio del 
estado por décadas ha sido cercano al 10% del 
PIB. Por otro lado, la inversión privada estuvo en 
un promedio del 23% superior al 11% en la década 
del noventa. 
Tabla 4 Componentes de la demanda agregada 
desde el gasto 2010-2017

CONCEPTO Promedio 
anual

% part. 
prom.

En miles de Millones de
 pesos. Año Base 2015

Consumo Total (Hogares + 
Gobierno) $ 598.761,85 81%

Consumo de Hogares $ 493.902,98 67%
Consumo Final del Gobierno $ 104.858,88 14%
Formación Bruta de Capital $ 167.679,15 23%

Exportaciones  Totales $ 122.037,86 17%
Importaciones totales $ 150.934,48 20%

Producto interno bruto $ 737.544,39 100%

Fuente: Construcción a partir del Banco de la 
República

El comportamiento del sector externo no ha varia-
do mucho con respecto a décadas anteriores. Las 
exportaciones han promediado una participación 
en este periodo con un 17% superior en dos pun-
tos a la década pasada, mientras que el nivel de 
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importaciones se mantuvo constante en un 20% 
de participación con respecto al PIB.

El crecimiento económico colombiano

Un concepto aproximado de crecimiento económ-
ico es el que indica que este se produce cuando 
hay un aumento en términos de renta, o de los 
bienes y servicios que la economía de un territorio 
produce en un tiempo determinado generalmente 
medido anualmente. El crecimiento económico de 
una nación  se mide a través de las variaciones 
anuales de su PIB real. El análisis del crecimiento 
económico se realiza a largo plazo, mientras que 
el análisis de corto plazo se centra en los ciclos 
económicos. 

Entre los principales determinantes del crecimien-
to económico se encuentran: la inversión en capi-
tal, la educación, la tecnología o innovación y los 
recursos naturales. 

El crecimiento económico es diferente al desarrol-
lo económico, ya que este último hace referencia 
al crecimiento sostenible desde lo económico, lo 
social y lo ambiental. De esta forma el crecimiento 
económico hace más referencia al crecimiento de 
la producción del país, mientras que el desarrollo 
económico se centra en cambios de la estructura 
económica, social y ambiental en favorecimiento 
de las personas. 

Para Gómez e Higuera (2018: p.10) “el crecimiento 
de la economía viene explicado por tres fuentes: 
trabajo, capital y productividad, y se ha apoyado 
en Colombia tradicionalmente en el aumento de 
las dos primeras. El agotamiento de la capacidad 
de crecimiento de dichos factores, en particular 
del trabajo, pone al país ante una situación en que 
debe buscar fuentes alternativas de expansión 

económica, en concreto, mejoras en la calidad del 
capital humano, alcanzar mayores aumentos en 
la productividad total de los factores y mantener 
elevados niveles de inversión.”

El promedio de crecimiento de China durante el 
periodo de 2010-2017 en promedio ha sido del 
9.2% mientras para Latinoamérica del 2.7%, su-
perior al de EE.UU. (1.9%) y la Zona Euro (1.31%).
Para el caso latinoamericano Perú sobresale con 
un crecimiento del 5% anual en promedio, seguido 
de Colombia con un 4%, Chile 3.9%,  y Ecuador 
3.5%. 
 

Tabla 5 Crecimiento del PIB en Colombia 2010-
2017

Variación Anual PIB per-cápita 
en USD

PIB precios 
corrientes 

(PC)

PIB 
Base=2015 Corrientes Base=2015

Año
2010 8,3 4,3 6.286,3 6.055,8
2011 13,8 7,4 7.268,3 6.426,1
2012 7,7 3,9 7.951,4 6.599,9
2013 7,2 4,6 8.102,6 6.822,3
2014 6,9 4,7 8.002,0 7.063,8
2015 5,5 3,0 6.085,1 7.190,9

2016 (p) 7,4 2,0 5.808,4 7.250,2
2017 (p) 7,4 1,8 6.379,5 7.298,5

Fuente: Construcción a partir del Banco de la 
República



12

VOL 2/ N°3 / 2018

En términos nominales el PIB colombiano crece en este periodo alrededor del 8%, mientras que en térmi-
nos reales lo hace al 4%. Por otro lado el PIB per cápita creció durante el gobierno Santos superando la 
barrera de los USD8.000 para 2013. 

El PIB por departamentos

En Colombia actualmente tiene 32 departamentos y un distrito capital que es Bogotá. La población colom-
biana se concentra en la región andina con un 75%, a su vez concentra la industria y el mayor aporte al PIB. 
. 
Tabla 5 Crecimiento del PIB en Colombia 2010-2017

Departamentos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prom
Bogotá 25,7 24,6 24,6 24,7 24,9 25,2 25,7 26,4 25,2
Antioquia 13,1 13,1 13 13,1 13,5 13,7 13,9 15 13,6
Valle 9,8 9,3 9,3 9,2 9,3 9,5 9,7 9 9,4
Cundinamarca 5,1 5,1 5,1 4,9 4,9 5,1 5,3 6 5,2
Santander 7,3 7,5 7,4 7,5 7,8 8,1 7,7 5 7,3
Atlántico 3,8 3,6 3,8 3,8 4 4,1 4,2 4,3 4,0
Bolívar 4 4,1 4,1 4,3 3,9 4,1 4,2 3,5 4,0
Meta 4,1 5,5 5,7 5,8 5,1 4,1 3,3 3,3 4,6
Tolima 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,4 2,2
Cesar 1,9 2,1 2 1,8 1,8 1,8 1,8 2,2 1,9
Caldas 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5

Fuente: Construcción a partir del DANE

En los últimos 40 años el aporte del PIB ha estado 
concentrado en un 50% entre la ciudad de Bo-
gotá y la región central del país. El mayor aporte 
al PIB se encuentra en la ciudad de Bogotá con 
un promedio del 25%, seguido de Antioquia con 
un 13,6% y Valle con 9.8%. El departamento del 
Tolima ha tenido una participación constante del 
2,2%, ocupando el noveno puesto en promedio. 
Según Cárdenas (2009) se puede mencionar que 
la región Pacífica (Valle, Cauca, Nariño y Chocó) 
aportan en promedio el 15.3%, mientras que la 
región de la Orinoquia y Amazonas (Amazonas, 
Arauca, Caquetá, Casanare, Meta y Putumayo) 
aportan un 5.7%.

Conclusiones

El producto interno bruto (PIB) es una de las for-
mas de medir el grado de avance económico de 
un país. Este concepto no debe confundirse con 
el de desarrollo económico ni con el de desarrollo 
sostenible, los cuales implican mejoras en aspec-
tos de tipo económico, social y ambiental. 

El periodo de análisis 2010-2018 se caracter-
iza para Colombia como un proceso crecimiento 
económico promedio al 4% anual, con caídas 
fuertes para el año 2016 (2%) y 2017 (1.8%). Es 
importante reconocer que durante este periodo 
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Colombia se ha consolidado como una economía 
en vía de desarrollo (PIB per cápita por encima de 
US$8.000). 

Los sectores más representativos en crecimiento 
para este periodo fueron: la construcción (5.2%), 
los establecimientos financieros, seguros, inmueb-
les y servicios a las empresas (4.7%) y el comercio 
(4%).  El crecimiento de la agricultura tuvo un 
comportamiento apenas aceptable con un pro-
medio anual de 2,6%, mientras que la minería se 
reportó con un 3,3%, siendo el que más aporta al 
PIB vía exportaciones de petróleo y carbón. 

La demanda agregada representada principalmente por 
el consumo total (Hogares y gobierno) es el mayor 
aportante al PIB con una participación del 81%.

El porcentaje de participación individual del consumo 
de los hogares al PIB es del 67%, mientras que 
el estado aporta un 14% reflejando la poca 

intervención de este en la economía, mientras la 
inversión privada estuvo en un promedio del 23% 
superior a las décadas anteriores. 

El aporte por regiones en Colombia está clara-
mente marcado por la región central, especialmente 
lo aportado por Bogotá que representa la cuarta 
parte del PIB nacional. 

El tema del análisis del PIB es un tema apasionante 
y deja ciertas cuestiones para reflexionar como 
lo son: ¿Cuál es la tasa ideal de crecimiento de 
Colombia para ser un país desarrollado?, ¿Qué 
condiciones necesita Colombia para lograr altas 
tasas de crecimiento económico  y por ende de 
desarrollo?, ¿Es acorde buscar un crecimiento 
económico para un país con las particularidades 
sociales y políticas como Colombia?, ¿El crecimiento 
económico es acorde al desarrollo sostenible?. 
Pueden surgir muchas cuestiones que invitan al 
debate respecto a este tema. 
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Anexo 1 Características de las principales variables macroeconómicas respecto al año anterior
 

Año Características de las principales variables macroeconómicas
 respecto al año anterior

2010

Crecimiento económico: crecimiento
Tasa de desempleo: descenso
Tasa de interés de captación y colocación: reducción
Tasa de cambio nominal: descenso (apreciación)
Reservas internacionales: incremento
Tasa inflación: incremento

2011

Crecimiento económico: crecimiento
Tasa de desempleo:  descenso
Tasa de interés de captación y colocación:  incremento
Tasa de cambio nominal: incremento (depreciación)
Reservas internacionales:  incremento
Tasa inflación: incremento

2012

Crecimiento económico: Descenso
Tasa de desempleo: descenso
Tasa de interés de captación y colocación: descenso
Tasa de cambio nominal: descenso (apreciación)
Reservas internacionales: crecimiento
Tasa inflación: reducción

2013

Crecimiento económico: crecimiento
Tasa de desempleo:  descenso
Tasa de interés de captación y colocación:  reducción
Tasa de cambio nominal: aumento (depreciación)
Reservas internacionales: crecimiento
Tasa inflación: reducción

2014

Crecimiento económico:  descenso
Tasa de desempleo:  descenso
Tasa de interés de captación y colocación: descenso
Tasa de cambio nominal: aumento (depreciación)
Reservas internacionales: crecimiento
Tasa inflación:  incremento
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Año Características de las principales variables macroeconómicas
 respecto al año anterior

2015

Crecimiento económico:  descenso
Tasa de desempleo: descenso
Tasa de interés de captación y colocación: incremento
Tasa de cambio nominal: aumento (depreciación)
Reservas internacionales: crecimiento
Tasa inflación: incremento

2016

Crecimiento económico:  descenso
Tasa de desempleo:  aumento
Tasa de interés de captación y colocación: descenso
Tasa de cambio nominal: descenso (apreciación)
Reservas internacionales: crecimiento
Tasa inflación: reducción

2017

Crecimiento económico: descenso
Tasa de desempleo:  descenso
Tasa de interés de captación y colocación: descenso
Tasa de cambio nominal: descenso (apreciación)
Reservas internacionales: crecimiento
Tasa inflación: incremento

Fuente: Construcción a partir del Banco de la República
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