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INTRODUCCION

espués de la contracción  económica observada durante años anteriores, la actividad productiva

del departamento registró durante  lo corrido de 2001 un crecimiento moderado en algunos de sus

principales sectores, mostrando semejanzas con el consolidado nacional.  La demanda interna,

importante factor en el avance económico,  estuvo fuertemente influenciada por la incertidumbre

sobre el proceso de paz y por la permanencia de altas tasas de desempleo.

Para el período en referencia,  el comportamiento de los precios registró un descenso gradual en

parte atribuido a la política monetaria, principalmente a la existencia de capacidad instalada no utilizada

en varios sectores de la economía, resultado de los altos inventarios de productos terminados.

El sector exportador por su parte incursionó favorablemente en los mercados internacionales, hecho

representado por un notable aumento en las exportaciones no tradicionales, con especial énfasis en

los productos de la actividad avícola y en la industria de las confecciones. A esto se sumó la competitiva

tasa de cambio real con respecto a Venezuela, país que se constituyó como el segundo comprador

de los productos  Santandereanos.

La actividad empresarial  según las cifras de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presentó un

importante crecimiento en  el número de nuevas sociedades constituidas, con un sector como el

comercial que continuó absorbiendo el mayor capital entre las nuevas unidades de negocios creadas,

mientras en materia de disolución de empresas, el resultado mostró una disminución en el capital de

las sociedades frente a septiembre del año 2000.

En cuanto al sector financiero, la recuperación en los índices de cartera se consideraron como el

hecho más positivo para el progreso del sector, luego de haber presentado durante períodos anteriores

comportamientos negativos. Esta situación sin embargo, no estuvo acompañada por un aumento

significativo en las colocaciones de nuevos créditos, especialmente en los de destino hipotecario.

No obstante algunos signos de reactivación, la permanencia y crecimiento de la economía informal y

la crisis en la actividad edificadora, se constituyeron como los hechos más negativos en el desempeño

económico de Santander.

Bajo esta perspectiva se presenta a continuación una síntesis de los aspectos más sobresalientes de

la economía regional durante el 2001.

�
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

(pr)  Preliminar.
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su
desembolso diario.
2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua
de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH
los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base
en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y
los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.
3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.
FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

�

I II III IV I II III IV I II III

Precios                   

  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97

  IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96

  IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08

  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,2

Tasas de Interés   

  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7 12,3

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7 21,0

Producción, Salarios y Empleo       

  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,44 -6,63 -5,62 -4,05 1,70 2,43 2,80 2,81 1,79 1,67 n.d. (pr)

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,30 -18,99 -16,56 -13,49 6,50 8,18 10,09 9,70 4,78 3,45 2,24

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20,59 -19,79 -16,83 -13,53 9,07 10,52 11,60 10,65 3,35 2,41 1,70

  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,11 2,39 3,51 4,39 5,45 4,12 3,99 3,81 1,41 0,72 0,21

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,44 4,13 4,01 3,82 1,41 0,70 0,20

    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95 51,81 52,26

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65 18,13 17,96

Agregados Monetarios y Crediticios      

  Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24 14,50

  M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06 8,00

  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41 -0,40

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06 -17,50

  Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97

Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -362 121 201 138 -24 -26 58 33 -736 -453 n.d

    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,6 0,6 1,0 0,7 -0,1 -0,1 0,3 0,2 -3,6 -2,2 n.d

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 704 -413 -409 135 171 89 185 682 619 474 n.d

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 3,2 -1,9 -2,0 0,7 0,8 0,4 0,9 3,3 3,0 2,4 n.d

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.949 3.349 3.671 3.927 3.703 3.789 4.054 4.092 3.576 3.788 n.d

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,5 25,6 13,2 10,4 4,2 -3,4 -0,1 n.d

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.155 3.229 3.282 3.723 3.438 3.552 3.608 3.772 3.865 4.087 n.d

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31,0 -29,7 -25,6 -1,4 9,0 10,0 9,9 1,3 12,4 15,0 n.d

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.693,99 1.975,64 1.888,46 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66 2.328,23

    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42

    Real (1994=100 promedio) 97,37 106,08 120,15 110,85 110,48 114,00 119,99 118,29 120,71 119,40 119,42

    Devaluación real (% anual) 1,21 12,78 17,09 7,09 13,20 11,65 0,51 7,98 8,56 -0,49 -1,11

Finanzas Públicas         4/

  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,9 13,5 13,6 12,4 15,6 13,4 14,7 11,1 17,6 15,9 nd

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,4 20,1 17,6 21,6 19,6 18,9 17,6 22,9 21,0 21,8 nd

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,5 -6,7 -4,1 -9,2 -4,0 -5,5 -2,9 -11,8 -3,3 -5,9 nd

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,0 35,5 32,8 33,7 35,5 36,7 34,8 32,6 49,0 35,3 nd

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,5 38,8 37,5 43,0 35,8 36,4 36,5 46,1 48,2 38,6 nd

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,5 -3,4 -4,7 -9,3 0,8 -1,6 -2,3 -13,5 0,8 -3,3 nd

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 22,2 25,0 28,5 30,0 29,1 33,2 35,6 38,0 36,3 38,8 nd

Indicadores Económicos
1999 2000 2001

Indicadores Económicos Nacionales Trimestrales
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Indicadores Económicos Nacionales Trimestrales

�

Indicadores Nacionales de la Producción

Variación acumulada corrida real (%)
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios. Indice de Precios al Consumidor

�

PARA DESTACAR

En lo corrido del año hasta septiembre del 2001 los precios al consumidor en el Area Metropolitana de
Bucaramanga acumularon una variación de 7,20%, inferior en 1,56 puntos porcentuales a la registrada para
igual periodo del año 2000, cuando fue de 8,76%. dicho resultado es el más bajo de los últimos cuatro años.

Para el tercer trimestre del año se observa una desaceleración en los precios del grupo de alimentos, sin embar-
go los significativos aumentos registrados durante el año suman a septiembre una variación de 10,73%. Se
sitúan también por encima del promedio los grupos de educación, transporte, salud, esparcimiento y gastos
varios. Mientras que vivienda y vestuario han registrado variaciones favorables muy por debajo del promedio
total.

Los alimentos y el transporte mantienen la contribución mas alta durante lo corrido del año, sumados represen-
tan 4,61 puntos del total registrado para la ciudad, es decir, son el 64% del total 7,20.

IPC - Variación año corrido a Septiembre

5,0

10,0

15,0

20,0

1998 1999 2000 2001

Nacional Bucaramanga

Año corrido Doce meses Año corrido Doce meses

Nacional 7,73 9,20 6,96 7,97 -0,77
 

Montería 9,39 11,33 9,59 9,97 0,20

Cúcuta 9,46 11,28 9,38 10,45 -0,08

Neiva 7,39 7,86 8,47 9,56 1,08

Cartagena 8,24 9,80 8,39 8,75 0,15

Barranquilla 7,53 10,05 8,16 8,76 0,63

Villavicencio 7,17 8,47 7,56 8,15 0,39

Cali 6,90 8,03 7,29 8,48 0,39

Bucaramanga 8,76 10,25 7,20 8,01 -1,56

Bogotá D.C 7,93 9,25 6,70 7,63 -1,23

Manizales 7,30 9,25 6,57 7,53 -0,73

Pereira 7,46 8,81 6,34 7,79 -1,12

Medellín 7,23 9,17 6,28 7,70 -0,95

Pasto 9,30 9,54 6,26 7,46 -3,04

Fuente: DANE

Indice de Precios al Consumidor según Ciudades
(Variación % )

Ciudades
Diferencia Año 

corrido
Septiembre 2000 Septiembre 2001
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PARA DESTACAR

Del grupo de alimentos los artículos que registran mayor incidencia en la variación acumulada a septiembre son
la carne de res, la leche y la carne de pollo, los cuales en conjunto participan con el 23,9% del total de la
variación de alimentos a septiembre. Otros artículos que influyeron en el alza fueron el arroz, pan, papa, tomate,
panela y comidas fuera del hogar como el almuerzo y la hamburguesa.

En el transporte y las comunicaciones,  las alzas de mayor impacto se registran en los servicios de telefonía
residencial (local y larga distancia) creciendo durante lo corrido del año en un 23,22% y participando con el 6,3%
a la contribución total del grupo de transporte y comunicaciones.  La compra de vehículos nuevos, las tarifas de
bus y taxi han incrementado los precios del consumo en un 4,58%, 11,09%, y 11,28% respectivamente; contri-
buyendo a la variación acumulada del grupo en 0,66 puntos, representando esta el 9,13%.

Otros precios de bienes y servicios de consumo que contribuyen de una manera representativa al incremento
del indicador y registran variaciones en lo corrido del año superiores al promedio total son: Otros tubérculos
diferentes a la papa y la yuca (61,04%), bananos (13,06%), tomate de árbol (27,57%), pescado ( 11,31%),
servicios de TV. (15,66%), cigarrillos (19,36%), higiene facial (11,64) y otros servicios financieros (11,43%).

Contribución: Mide el aporte en puntos porcentuales de cada grupo a la variación del Indice total de Bucaramanga

�

Contribución al Incremento Anual del IPC por Grupos

Bucaramanga - III Trimestre 2001

3,11

1,50

0,66 0,56 0,51
0,39 0,34

0,13

Alimentos Transporte Vivienda Gastos varios Educación Salud Esparcimiento Vestuario

Septiembre 2000 Septiembre 2001 Septiembre 2000 Septiembre 2001

Total 7,73 6,96 8,76 7,20 -1,56

Alimentos 6,66 9,82 9,90 10,73 0,83

Educación 9,18 10,14 11,96 9,77 -2,19

Transporte 14,19 7,81 14,59 9,42 -5,17

Salud 8,88 9,35 7,88 9,00 1,12

Esparcimiento 7,57 7,03 3,80 8,99 5,19

Gastos varios 13,32 7,12 12,82 7,91 -4,91

Vivienda 4,71 3,62 5,34 2,34 -3,00

Vestuario 2,53 2,22 2,77 2,00 -0,77
  

Fuente: DANE

(Variación %  anual)

Indice de Precios al Consumidor por Grupos

Grupos
Nacional Bucaramanga Diferencia Año 

corrido
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PARA DESTACAR

En el Area Metropolitana de Bucaramanga la tasa de desempleo fue de 17,2%, con lo cual el número de
desempleados  se ubicó en 82.000 personas. Lo cual significó 10.000 desempleados mas en el último trimestre
con respecto a igual período del año precedente. Situación explicada principalmente por la baja oferta en el
mercado laboral para satisfacer la demanda que origina el crecimiento de la población económicamente activa.

La distribución porcentual según posición ocupacional registrada entre julio y septiembre fue la siguiente: El
44,42% de la población ocupada, es decir 175.000 personas se encuentran ubicadas dentro de la categoría de
ocupación «obrero empleado particular», el 34,52% pertenecen a la posición «trabajador por cuenta propia», el
5,58% trabajan como «empleado domestico», el 4,57% son «patrón o empleador», un 3,81% «trabajadores
familiares sin remuneración» y un 6,35% «obreros empleados del gobierno».

1.3 Empleo. Indicadores de Población y empleo

�

Tasa de Desempleo 2000 a 2001 según trimestres

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

I-00 II-00 III-00 IV-00 I-01 II-01 III-01

2000 2001

Población total * 924 943 19,0

Población en edad de trabajar PET * 696 714 18,0

Población económicamente activa (PEA) * 493 475 -18,0

Inactivos * 203 239 36,0

Ocupados (O) * 421 394 -27,0

Desocupados (D) * 72 82 10,0

% población en edad de trabajar 75,3 75,7 0,4

Tasa global de participación (TGP) 70,8 66,6 -4,2

Tasa de ocupación (TO) 60,4 55,1 -5,3

Tasa de desempleo Bucaramanga (TD) 14,7 17,2 2,5

Tasa de desempleo 13 ciudades y áreas metropolitanas 17,1 17,9 0,8
 

FUENTE: DANE - *  Datos de población en miles de personas
                             Definiciones:  TGP = PEA/PET       TD = D/PEA      TO = O/PET

III Trimestre
Concepto

Diferencia 
porcentual

Indicadores de Población y Empleo
Area Metropolitana de Bucaramanga
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PARA DESTACAR

En el acumulado a Septiembre, la inversión neta en sociedades presentó un comportamiento favorable al
alcanzar una variación de 16,8% con respecto al mismo período del año anterior, esto como producto del
aumento en sectores específicos como el suministro de electricidad, el comercio, la agricultura y los servicios
comunitarios.

Es de resaltar la caída de la inversión en sectores como la industria, las actividades inmobiliarias y la
intermediación financiera,  como consecuencia para el caso del primer grupo de una desaceleración en el
volumen del capital reformado por las empresas ya existentes, lo cual hizo que pasara de  catalogarse como la
actividad con mayor representación en la inversión durante el 2000, al quinto puesto en lo corrido de 2001.

Pese a la baja participación del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones durante el período de
enero a septiembre de 2001, es importante destacar el aumento en la inversión de 124%, debido fundamental-
mente al incremento en el volumen del capital reformado.

En el comparativo anual desde 1998, se observa como la inversión neta se ha venido reduciendo hasta alcan-
zar su nivel mas bajo durante el período de enero a septiembre del 2000, pero con la particularidad de presentar
síntomas de recuperación durante lo corrido del presente año.

1.4 Movimiento de Sociedades.
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Inversión Neta - Millones de Pesos Corrientes

Acumulado a Septiembre

30.124
25.783

30.888

68.852

1998 1999 2000 2001

Variación

2000 2001  ( % )

Total 25.783 30.124 16,8

Suministro de Electricidad, gas y vapor -17 6.960 -

Comercio 4.172 5.095 22,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1.134 4.417 289,4

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 1.038 3.833 269,2

Industrias Manufactureras 9.285 3.403 -63,4

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2.977 2.355 -20,9

Intermediación Financiera 3.275 2.291 -30,0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 734 1.644 124,0

Servicios sociales y de salud 2.035 569 -72,0

Educación 43 72 68,8

Otros 1.107 -515 -146,5

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades
* No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja
Inversión Neta =  Capital sociedades constituidas + Reformas de capital - Capital sociedades disueltas

Acumulado a SeptiembreActividad Económica (CIIU)

Inversión Neta en Sociedades - Santander *

(Millones de pesos corrientes)
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PARA DESTACAR

Durante los primeros nueve meses del año, el total de las sociedades constituidas continuó mostrando una leve
recuperación con una variación en capital de 30,9%, al igual que en el número de empresas de 20,2%;   este
comportamiento se explica por las nuevas constituciones que se presentaron en sectores como el comercio y
las actividades inmobiliarias.

Dentro de los sectores que registran una mayor caída en términos de capital en lo corrido del año a septiembre,
se destacan la intermediación financiera (67,7%), al igual que la construcción (60,4%) y los servicios sociales
y de salud (52%).

En el sector comercio, considerado como el de mayor participación (34%), se destacan durante los últimos tres
meses las nuevas constituciones  para la rama de actividad de casas de comercialización y comercio al por
mayor de granos y cereales.

Los servicios comunitarios, sociales y personales que participaron con un 25% sobre el total, aumentaron en
149,4% su capital frente al mismo período del año anterior, constituyéndose como el segundo renglón en
importancia, seguido por las actividades inmobiliarias y la industria.
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Capital de Empresas Constituidas - Millones de Pesos Corrientes

Acumulado a Septiembre

10.573

8.075

13.644

11.842

1998 1999 2000 2001

# Capital # Capital # Capital

Total 509 8.075 612 10.573 20,2 30,9

Comercio 163 2.177 210 3.593 28,8 65,1

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 12 1.056 16 2.633 33,3 149,4

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 153 2.249 204 1.863 33,3 -17,2

Industrias Manufactureras 42 773 54 777 28,6 0,6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 30 245 42 643 40,0 163,1

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11 456 9 361 -18,2 -20,8

Servicios sociales y de salud 44 417 24 200 -45,5 -52,0

Suministro de Electricidad, gas y vapor 2 55 6 174 200,0 216,4

Construcción 23 326 14 129 -39,1 -60,4

Intermediación Financiera 14 237 12 77 -14,3 -67,7

Otros 15 86 21 123 40,0 43,7

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades
* No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Sociedades Constituidas - Santander *

Septiembre 2000 Septiembre 2001 Variación %Actividad Económica (CIIU)

(Millones de pesos corrientes)
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PARA DESTACAR

En lo corrido del año se presentó una disminución en el capital reformado de 6,8%, mientras que el número de
empresas registró un incremento en 14,2%.   Este comportamiento estuvo influenciado, para el caso del capital,
por las reformas que se llevaron a cabo en la Electrificadora de Santander, y para el número de empresas, por
los sectores de servicios sociales y de salud y el transporte.

Sectores como el suministro de electricidad, la agricultura y la industria continúan en los primeros lugares
dentro de las reformas de capital para el acumulado a septiembre.   Resalta el caso del sector transporte el cual
incrementó su capital en 99% y el número de empresas en 56%.

Por su parte el sector de los servicios sociales y de salud experimentó una reducción de 78% en su capital,
pese al aumento en el número de empresas que efectuaron reformas pasando de 7 a 12 en el período de enero
a septiembre.

En términos generales, el comportamiento de las cifras en cuanto a las reformas de capital de los últimos cuatro
años sigue mostrando un comportamiento estable, con excepción de 1998 donde se triplicó la cifra mostrada en
los otros períodos.
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Reformas de Capital - Millones de Pesos Corrientes

Acumulado a Septiembre
62.043

26.408 26.050 24.277

1998 1999 2000 2001

# Capital # Capital # Capital

Total 148 26.050 169 24.277 14,2 -6,8

Suministro de Electricidad, gas y vapor 2 335 2 6.786 - 1.928,6

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10 1.927 9 4.213 -10,0 118,7

Industrias Manufactureras 24 9.306 25 3.152 4,2 -66,1

Comercio al por mayor por menor 36 3.480 43 2.982 19,4 -14,3

Intermediación Financiera 8 5.485 7 2.618 -12,5 -52,3

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 28 1.265 27 1.358 -3,6 7,3

Otros servicios comunitarios, sociales y personales - - 4 1.224 - -

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 18 520 28 1.034 55,6 98,9

Servicios sociales y de salud 7 2.647 12 575 71,4 -78,3

Construcción 10 907 7 284 -30,0 -68,7

Otros 5 178 5 51 - -71,4

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades

* No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Reformas de Capital - Santander *

Septiembre 2000 Septiembre 2001 Variación %

(Millones de pesos corrientes)

Actividad Económica (CIIU)
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PARA DESTACAR

Con un buen comportamiento en términos de capital, cerró la disolución de empresas al caer en  43% en el
período acumulado al mes de septiembre de 2001, frente a igual período de 2000.  En cuanto al número de
empresas, el resultado fue similar al  año precedente.

La actividad comercial se ubicó como la de mayor participación en las disoluciones (31%), aunque mostró un
mejor desempeño al disminuir en número de empresas y en capital.

Es de resaltar el aumento en el capital de las empresas disueltas para el sector construcción al variar un
206,7% en comparación con el valor a septiembre del año 2000, mostrando el grado de contracción del sector.

Otro sector que disminuyó notablemente el capital durante este período fue la agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, que presentó una variación de 87,4% comparado con el mismo período del año anterior; comporta-
miento acorde con la buena dinámica comercial que este obtuvo durante el año 2001.
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Capital de Sociedades Disueltas - Millones de Pesos Corrientes

Acumulado a Septiembre

4.727

8.341

9.163

5.032

1998 1999 2000 2001

# Capital # Capital # Capital

Total 204 8.341 208 4.727 0 2,0 -43

Comercio al por mayor por menor 76 1.485 75 1.480 -1,3 -0,3

Construcción 17 336 20 1.030 17,6 206,7

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 40 537 51 866 27,5 61,3

Industrias Manufactureras 16 794 23 527 43,8 -33,7

Intermediación Financiera 11 2.447 10 403 -9,1 -83,5

Servicios sociales y de salud 20 1.029 13 207 -35,0 -79,9

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9 1.248 5 157 -44,4 -87,4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4 31 7 33 75,0 8,2

Otros servicios comunitarios, sociales y personales 4 18 3 25 -25,0 37,5

Otros 7 418 1 - -85,7 -

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades

* No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Sociedades Disueltas - Santander *

(Millones de pesos corrientes)

Septiembre 2000 Septiembre 2001 Variación %Actividad Económica (CIIU)
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PARA DESTACAR

Pese a la notable disminución  en las exportaciones del capítulo 32 (28,6%), las ventas al exterior acumularon
a septiembre los USD 86,3 millones, representados básicamente en: 42% pigmento (escamillas metálicas),
10% huevos de ave con cáscara para incubar, 9% pollitos , 6% ejes portadores. De los productos clasificados
en el capítulo de grasas y aceites se exportaron USD 5,0 millones, cifra muy superior a la acumulada a septiem-
bre del año 2000.

Del total de mercancías vendidas al exterior durante el tercer trimestre el 58% son materias primas y productos
intermedios para la industria, representados básicamente en productos químicos y farmacéuticos, el 32% bie-
nes de consumo no duraderos especialmente productos alimenticios, vestuario y otras confecciones y un 8%
en bienes de capital principalmente partes y accesorios de equipo de transporte.

Según categorías de la actividad económica las exportaciones de Santander del tercer trimestre se caracteri-
zan por distribuirse así: Productos de la actividad industrial representan el 80% siendo principalmente produc-
tos químicos, prendas de vestir, productos alimenticios y materiales de transporte; el restante 20% son produc-
tos del sector agropecuario.

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

��

Exportaciones de Santander

Septiembre 2001 - Miles de dólares

85.371 86.322

34.047 31.090

1998 1999 2000 2001

Variación

Valor FOB Participación % Valor FOB Participación %  ( % )

Total 85.371.051 100 86.322.103 100 1,1  
32 Extractos curtientes o tintóreos. Taninos y sus derivados;

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices;
mastiques; tintas.

51.395.000 60,2 36.716.000 42,5 -28,6
62 Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. 7.041.165 8,2 8.252.241 9,6 17,2
15 Grasas y aceites animales o vegetales productos de su

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
origen animal o vegetal.

413.493 0,5 5.034.425 5,8 1117,5
01 Animales vivos. 4.548.247 5,3 7.272.140 8,4 59,9
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;

productos comestibles de origen animal no expresados ni
comprendidos en otra parte.

5.189.127 6,1 7.129.719 8,3 37,4
87 Vehículos, sus partes y accesorios 2.084.783 2,4 4.664.409 5,4 123,7

Resto 14.699.236 17,2 17.253.169 20,0 17,4

Fuente: DANE -  Información provisional,  procesada a partir de la variable Departamento de origen de la mercancía

Exportaciones de Santander por Capítulos del Arancel 
(Dólares)

Capítulos del Arancel
Septiembre 2000 Septiembre 2001
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PARA DESTACAR

Santander exportó durante el tercer trimestre del año un total de USD 9,4 millones hacia Estados Unidos, cifra
inferior (65%) a la registrada en el mismo período del año anterior y representada básicamente en pigmentos
(escamillas metálicas 79%), vestidos para mujeres o niñas (7%), prendas para bebé de algodón y fibra sintética
(8%).

Las ventas hacia Venezuela aumentaron en el tercer trimestre un 199%, alcanzando los USD 14,2 millones y
caracterizándose principalmente por productos clasificados según su naturaleza en: huevos de ave con cascara
para incubar (25%), pollitos (23%), carne bovina (8%), partes y accesorios para vehículos (Ejes portadores)
14,05%.

Al comparar las exportaciones del tercer trimestre hacia Suiza se observó un significativo aumento  del único
producto exportado, pigmentos (escamillas metálicas), representando estas el 23% del total exportado en ese
período.

La comercialización de mercancías de origen Santandereano hacia Puerto Rico en el tercer trimestre están
dadas principalmente por calzado (54%), prendas para bebé de fibra sintética y de punto (19%)  y vestidos para
mujeres y niñas (7%).

Se presentó una disminución de las ventas de Santander hacia el Reino Unido (25%); productos representados
por prendas para bebé de fibra sintética (25%), vestidos para mujeres y niñas sintéticos (20%) y calzado (20%).

��

Exportaciones de Santander, según CIIU

Septiembre de 2001 - Miles de dólares

36.799

15.838

8.419
6.904

4.940
3.038 3.040

7.344

sustancias

quimicas

Productos

agropecuarios

Prendas de

vestir

Productos

alimenticios

Materiales de

transporte

Calzado Textiles Resto

Variación

Valor FOB Participación % Valor FOB Participación %  ( % )

Total 85.371.051 100 86.322.103 100 1,1

Estados Unidos 56.433.334 66,1 31.355.782 36,3 -44,4

Venezuela 17.500.383 20,5 31.989.248 37,1 82,8

Suiza 235.000 0,3 11.240.000 13,0 4683,0

Puerto Rico 1.624.970 1,9 1.969.344 2,3 21,2

Reino Unido 1.089.818 1,3 1.120.190 1,3 2,8

Resto 8.487.546 9,9 8.647.539 10,0 1,9

Fuente: DANE -  Información provisional,  procesada a partir de la variable Departamento de origen de la mercancía

Exportaciones de Santander por Países de Destino 
(Dólares)

Países de Destino
Septiembre 2000 Septiembre 2001
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PARA DESTACAR

Durante los nueve primeros meses las importaciones del Departamento fueron de USD 118,9 millones , cifra
inferior en 12,3% con respecto a igual periodo del año precedente, disminución explicada principalmente por la
reducción en compra de cereales, aparatos y artefactos mecánicos y eléctricos.

Según la naturaleza de los componentes  de las mercancías, las compras del exterior están representadas  en:
Maíz duro amarillo (14%) y otros trigos (8%) principalmente de Estados Unidos;  habas de soya (6%) de Bolivia,
Estados Unidos y Paraguay; tortas y residuos sólidos de la extracción del aceite de soya en la fabricación de
alimentos para animales (6%) de Estados Unidos, Bolivia, Paraguay,  Argentina; partes de ejes tractores (5%)
de Brasil, Estados Unidos y Venezuela; antibióticos y vitaminas para alimento de animales (4%) de Venezuela;
bombas compresores y ventiladores de aire (2%) de Estados Unidos.

El uso o destino de las mercancías que los santandereanos han importado durante el primer semestre del año,
son en un 62% bienes intermedios para la elaboración de alimentos en el sector industrial y agropecuario; un
31% bienes de capital, utilizados en la fabricación de partes y accesorios de maquinaria industrial y equipos de
transporte; el 6% representados básicamente en bienes de consumo no duraderos, especialmente productos
alimenticios.

El 71% de las mercancías importadas por los santandereanos están clasificadas en la actividad de industria
manufacturera, correspondiente a maquinaria eléctrica y no eléctrica (20%), materiales de transporte (10%);
productos alimenticios y otros (21%) y sustancias químicas industriales (6%).

2.2 Importaciones

��

Importaciones de Santander

Septiembre de 2001 - Miles de dólares

135.681
118.983

168.677

116.988

1998 1999 2000 2001

Variación

Valor FOB Participación (%) Valor FOB Participación (%)  ( % )

Total 135.681.380 100 118.983.039 100 -12,3
 

10 Cereales 28.364.998 20,9 25.985.495 21,8 -8,4
84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas

máquinas. 39.347.630 29,0 21.359.116 18,0 -45,7
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias,

alimentos preparados para animales 13.123.617 9,7 14.349.358 12,1 9,3
87 Vehículos y sus partes 7.791.803 5,7 11.865.880 10,0 52,3
12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas, y frutos diversos,

plantas industriales o medicinales, paja y forrajes
9.987.500 7,4 8.408.717 7,1 -15,8

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos
de grabación o reproducción de sonido e imagen, partes y
accesorios de los mismos. 9.568.392 7,1 4.673.864 3,9 -51,2

39 Plásticos y sus manufacturas. 3.668.773 2,7 3.127.427 2,6 -14,8
38 Productos diversos de las industria químicas. 2.668.486 2,0 2.872.760 2,4 7,7

Resto 21.160.181 15,6 26.340.422 22,1 24,5

Fuente: DANE -  Información provisional,  procesada a partir de la variable Departamento de destino de la mercancía

Importaciones de Santander según Principales Capítulos

 Capítulos del arancel

(Dólares)
Septiembre 2000 Septiembre 2001
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PARA DESTACAR

Las compras externas realizadas a Estados Unidos disminuyeron en 25% con respecto a los nueve primeros
meses del año precedente. Pese a este comportamiento siguen siendo la mayor participación 52% del total
exportado por el departamento, representadas  por maíz duro amarillo (26%), trigo (15%) y  residuos sólidos de
la industria de soya para alimento de animales (7%).

Durante lo corrido del año se importaron USD 13,5 millones en mercancías con destino principalmente a la
elaboración de productos de alimentos en el sector industrial y agropecuario, representados en: Antibióticos,
vitaminas y productos para la fabricación de alimento para animales (37%); harina de semillas de habas de
soya (13%); salsa mayonesa (5%); productos de panadería y pastelería (4%). Otros productos para la industria
manufacturera como artículos de pasta de papel prensado (4%);  partes de ejes tractores  (7%).

Las importaciones realizadas de Brasil aumentaron en un 10%, al registrar compras por USD 4,5 millones,
manteniendo la misma posición de trimestres anteriores y caracterizándose por la adquisición de: Partes de
ejes tractores (61%), bombas para líquidos (5%), partes y accesorios de manufacturas de caucho (4%).

Los productos importados son: Maquinas para tratamiento y procesamiento de datos (11%), cámara de caucho
para bicicletas (7%), hipoclorito de calcio comercial (5%), artículos para el peinado (4%), llantas de caucho para
bicicletas (4%), llantas para motocicletas (3%).

Relevante crecimiento (199%), registraron durante los nueve primeros meses la adquisición de mercancías de
origen mexicano, con destino al departamento  de Santander. Especialmente compras de consolas para distri-
bución de electricidad (24%), bombas de liquido centrifugas (21%), artículos de grifería (válvulas automáticas
10%), instrumentos de óptica para medición de caudal, nivel o presión (6%), papeles filtro (6%), tejidos de
mezclilla (6%), tejidos de algodón (5%) y manufacturas de hierro o acero (5%).

��

Importaciones de Santander, según CIIU

Septiembre de 2001 - Miles de dólares34.733

18.564

12.476 12.834

7.510
5.729 4.933

22.203

Produccion

agropecuaria

Maquinaria no

eléctrica

Productos

alimenticios

Materiales de

transporte

Otros

productos

alimenticios

Sustancias

químicas

industriales

Maquinaria

eléctrica

Resto

Variación

Valor FOB Participación (%) Valor FOB Participación (%)  ( % )

Total 135.681.380 100,0 118.983.039 100,0 -12,3
 

Estados Unidos 82.832.563 61,0 61.710.902 51,9 -25,5

Venezuela 17.351.452 12,8 13.350.036 11,2 -23,1

Brasil 4.145.029 3,1 4.562.221 3,8 10,1

China 1.748.452 1,3 4.336.283 3,6 148,0

México 1.560.750 1,2 4.670.045 3,9 199,2

Resto 28.043.134 20,7 30.353.552 25,5 8,2

Fuente: DANE -  Información provisional,  procesada a partir de la variable Departamento de destino de la mercancía

Importaciones de Santander según Países de Origen 
(Dólares)

País de Origen
Septiembre 2000 Septiembre 2001
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PARA DESTACAR

El Area Metropolitana de Bucaramanga, reportó un crecimiento trimestral en su sistema financiero del orden de
3,3% y de 5,5 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año 2000, manteniendo la tendencia ascen-
dente para este período año a año.  El principal aportante a la evolución positiva para este trimestre fueron los
CDT y los de ahorro con una participación de 44,9% y 41% respectivamente.

El sector bancario presentó la mayor dinámica de captación en el total de los recursos con 66,7% para este
trimestre, resaltando la participación de las cuentas de ahorro con un 38,7%, los CDT en 28,4% y las cuentas
corrientes en 18,1%.  Esta inclinación se debe a una posibilidad de capitalización del dinero frente a otras
expectativas en el mercado financiero y productivo.

El sistema financiero en el Area Metropolitana, sin incluir el sistema bancario, es decir el 33,3% restante,
genera una captación en CDT de 51,7%, en cuanto a las cuentas de ahorro se observa una participación de
27,9% respecto del volumen global de los recursos del mercado.

Por otra parte, las otras fuentes de recursos en moneda nacional reportaron un crecimiento anual y trimestral de
71,6% y 15,3%, debido a otras posibilidades de inversión en fiduciaria que ofrece el sector bancario.

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

��

    ( Millones de pesos corrientes )

2000 2001  Trimestral (*) Anual

T o t a l 1.479.763 1.561.101 3,3 5,5 

Recursos del mercado [ a+b+c+d+e ]: 1.295.619 1.364.322 3,1 5,3 
 Depósitos en cuenta corriente [a] 160.290 188.826 0,7 17,8 
 Certificados de depósito a término [b] 612.741 613.147 4,8 0,1 
 Depósitos de ahorro [c] 518.388 559.663 2,0 8,0 
 Títulos de inversión en circulación [d] 2.649 1.694 -4,0 -36,1 
 Cuenta centralizada (Cooperativas) [e] 1.551 992 1,5 -36,0 
 Crédito de bancos y otras obligaciones financieras 115.836 75.283 -10,4 -35,0 
 Otras fuentes de recursos en m/n 66.498 114.100 15,3 71,6 
 Otras fuentes en m/e reducida a m/n 1.810 7.396 65,5 308,6 

Fuente: Banco de la República - Origen de las cifras: Instituciones financieras de Bucaramanga.
( * ) Se refiere al comportamiento respecto de los saldos a junio del año 2001.  m/n: Moneda nacional.  m/e: Moneda extranjera.

Sistema Financiero -  Area Metropolitana de Bucaramanga

Principales Fuentes de Recursos

III TrimestreConcepto Variación  (%)

Sistema Financiero de Bucaramanga

Principales Fuentes de Recursos - Millones de Pesos Corrientes
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PARA DESTACAR

Durante el tercer trimestre, el saldo total de los usos de recursos del Area Metropolitana de Bucaramanga señaló
un aumento  tanto a junio de 2001, como  a septiembre del año precedente de 4,4% y  3,0% respectivamente,
dado principalmente por los saldos de la cartera vigente las cuales participaron con un 85,7% en el total presen-
tado por la cartera neta.

El saldo de la cartera vigente del sistema financiero viene evolucionando hasta septiembre del presente año,
presentando una variación anual del 4,1%, esto debido a que tendieron a reaccionar las colocaciones de crédito
nuevo en el sector, sin embargo al compararse con el trimestre del año anterior los saldos disminuyeron en
1,6%.

La cartera vencida  ha atenuado su deterioro y su incidencia sobre la cartera bruta total. De un descenso anual
considerable para el tercer trimestre del  año 2000 de 20,4%, continúa decreciendo de manera importante para
el  2001 en 15,2%.  Es importante mencionar que el comportamiento anterior se debe a la participación que el
sistema bancario tuvo sobre dicha cartera.

Se observa un aumento anual de 55,8% en los saldos de otros usos en moneda nacional,  resultado del
crecimiento de 60,0% presentado por el sistema bancario durante el presente trimestre.

��

    ( Millones de pesos corrientes )

2000  2001 Trimestral (*) Anual

T o t a l 1.420.684 1.463.893 4,4 3,0 
Cartera total neta en m/l [ a+b-c ]: 1.316.473 1.311.362 0,0 -0,4 
 Cartera vigente [a] 1.080.008 1.124.040 -1,6 4,1 
 Cartera vencida [b] 291.084 246.951 9,8 -15,2 
 Provisiones de cartera [c] 54.619 59.629 6,9 9,2 
 Cartera de créditos neta en m/e 8.564 4.837 -17,7 -43,5 
 Total inversiones netas 0 0,0 0,0 
 Otros usos de los recursos en m/n 94.721 147.549 73,0 55,8 
 Otros usos en m/e reducida a m/n 926 145 -77,8 -84,3 

Fuente: Banco de la República - Origen de las cifras: Instituciones financieras de Bucaramanga.
( * ) Se refiere al comportamiento respecto de los saldos a junio del año 2001.  m/n: Moneda nacional.  m/e: Moneda extranjera.

Principales Usos de Recursos

Sistema Financiero -  Area Metropolitana de Bucaramanga

III Trimestre Variación  (%)Concepto

Evolución de los Saldos de Cartera

Variación anual ( % )
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La calidad de la cartera del sistema financiero local se registró en 18%, presentando un balance positivo para
este trimestre, dicha contracción se vio reflejada por la disminución de 15,2% en la cartera vencida. Nuevamen-
te el sistema bancario jalonó este indicador debido a un mejoramiento en dicha cartera con una disminución de
34,1%.

El comportamiento de la cartera vencida para este período, ha estado altamente determinado por las cifras de
la cartera hipotecaria la cual participó con el 64,1%  y su variación anual descendió en 26,7% respecto del año
anterior sin embargo, se presentó un leve incremento de 1,3% comparado con el trimestre anterior.

Ha mejorado apreciablemente la calidad de la cartera hipotecaria y la de consumo.  En el período anual a
septiembre  el porcentaje de vencimiento de la hipotecaria ha decrecido 9,2 puntos porcentuales, en tanto que
la de consumo descendió en 5,3 puntos.

El total de bienes recibidos en pago continúa creciendo en 35,8% frente a la registrada en septiembre de 2000,
situación que contribuyó al aumento en el porcentaje sobre la cartera vencida total de 7,89% para este año.

��

Calidad de la Cartera

Porcentaje Vencida / Cartera Bruta Total
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    ( Millones de pesos corrientes )

2000  2001  Trimestral (*) Anual
Cartera  Vigente  M/N 1.080.008 1.124.040 -1,6 4,1 
  •  Comercial 532.855 515.558 -1,3 -3,2 
  •  Consumo 162.569 176.506 10,1 8,6 
  •  Hipotecaria 384.584 431.976 -5,9 12,3 
Cartera  Vencida  M/N 291.084 246.951 9,8 -15,2 
  •  Comercial 45.571 68.777 44,1 50,9 
  •  Consumo 29.472 19.857 -5,1 -32,6 
  •  Hipotecaria 216.041 158.317 1,3 -26,7 

Cartera Bruta Total  M/N 1.371.092 1.370.991 0,3 0,0 
  •  Comercial 578.426 584.335 2,5 1,0 
  •  Consumo 192.041 196.363 8,4 2,3 
  •  Hipotecaria 600.625 590.293 -4,1 -1,7 

Cartera de Créditos  M/E 8.564 4.837 -17,7 -43,5 
Total Provisiones de Cartera 54.619 59.629 6,9 9,2 
Total Bienes Recibidos en Pago 14.351 19.487 -4,0 35,8 

  • Calidad de la Cartera (Vencida / Bruta Total) 21,23% 18,01%
 - Comercial 7,88% 11,77%
 - Consumo 15,35% 10,11%
 - Hipotecaria 35,97% 26,82%

  • Cubrimiento de Cartera  (Provisiones / Vencida) 18,76% 24,15%
  • Daciones en Pago /  Cartera Vencida Total 4,93% 7,89%

Fuente: Banco de la República - Origen de las cifras: Instituciones financieras de Bucaramanga.
( * ) Se refiere al comportamiento respecto de los saldos a junio del año 2001.

Detalle de la Cartera Total del Sistema Financiero
Area Metropolitana de Bucaramanga

Variación (%)Concepto III Trimestre
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Un significativo incremento de 13,5% mostraron  las aprobaciones de crédito nuevo por parte del sistema
financiero de Bucaramanga y su Area Metropolitana continuando con la tendencia creciente.  Su valor registró
un aumento superior en $43.593 millones frente a septiembre de 2000.

La banca comercial participó con el 81% siendo esta la más alta y creciente en las colocaciones de crédito
nuevo del sistema financiero local, caso contrario se observa en las CAV, las corporaciones financieras y las
compañías de financiamiento comercial, las cuales presentaron altos porcentajes de descenso.

Por otra parte,  se destaca el comportamiento de los organismos cooperativos para el período en referencia, los
cuales presentaron variaciones positivas tanto anuales como trimestrales  de 20,8% y 16,1% respectivamente.

��

Aprobaciones de Crédito del Sistema Financiero

Acumulado III Trimestre - Millones de Pesos Corrientes

710.678

278.377
323.148

366.741

2001200019991998

    ( Millones de pesos corrientes )

2000  2001  Trimestral (*) Anual

T o t a l 323.148 366.741 20,8 13,5 

Bancos  comerciales   222.927 295.893 24,2 32,7 

Corporaciones de ahorro y vivienda 9.999 4.624 -0,9 -53,8 

Corporaciones  financieras 38.260 23.274 9,4 -39,2 

Compañías de financiamiento comercial 30.494 17.017 -2,4 -44,2 

Organismos  cooperativos  21.468 25.933 16,1 20,8 

Fuente: Banco de la República - Origen de las cifras: Instituciones financieras de Bucaramanga.
( * ) Compara el valor aprobado en el tercer trimestre de 2001 con el anterior trimestre del mismo año.

Aprobaciones de Crédito del Sistema Financiero según Entidades
Area Metropolitana de Bucaramanga

III Trimestre Variación  (%)Entidades
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A nivel regional, la administración pública reportó un crecimiento del 50% del volumen de ingresos frente al
trimestre anterior; los ingresos tributarios y los ingresos por transferencias participaron con el 24,2% y 69,4%
respectivamente.

Es de  destacar la disminución del gasto en la administración pública regional de 16,5% respecto del año ante-
rior, principalmente del departamento el cual participó con el 81,2% del total. Esta contracción se observó espe-
cialmente en los gastos corrientes y los gastos de capital.

Se presentó un superávit total a septiembre del 2001 de $24.253 millones, correspondiendo a $19.597 millones
al Gobierno Central de Santander y al restante al municipio de Bucaramanga, esto se debió a los mayores
ingresos del departamento recibidos por excedentes financieros de vigencias anteriores.

4. FISCALES

4.1 Ejecuciones Presupuestales

��

    ( Millones de pesos corrientes )

 III Trimestre Variación

2000  2001   ( % )

I I n g r e s o s 340.468 366.788 7,7 

A. Ingresos Corrientes 339.422 363.353 7,1 
A.1. Ingresos Tributarios 89.019 88.633 -0,4 
A.2. Ingresos no Tributarios 18.300 20.297 10,9 
A.3. Ingresos por Transferencias 232.103 254.423 9,6 

B. Ingresos de Capital 1.046 3.435 228,4 

II G a s t o s 410.246 342.446 -16,5 
A. Gastos Corrientes 362.487 330.891 -8,7 

A.1. Gastos de Funcionamiento 276.007 270.638 -1,9 

 • Remuneración del trabajo 211.990 195.530 -7,8 
 • Gastos generales 64.017 75.108 17,3 

A.2. Intereses Deuda Pública 20.568 5.142 -75,0 
A.3. Gastos por Transferencias 65.912 55.111 -16,4 

B. Gastos de Capital 47.759 11.555 -75,8 

III Préstamo Neto -59.427 89 -100,1 

I-II+III Superávit (Déficit) Total -10.351 24.253 -334,3 

Fuente:  Ejecución presupuestal acumulada trimestral de las entidades respectivas.
[1] Se refiere a la administración central de la Gobernación de Santander y de la Alcaldía de Bucaramanga.

Concepto

Situación Fiscal de los Gobiernos Centrales
de Santander y de Bucaramanga  [ 1 ]

Situación Fiscal de Santander y Bucaramanga

Acumulado III Trimestre - Miles de Millones de Pesos

311,3 313,1

17,6
-1,8

340,5

410,0

47,8

-10,4

366,8
342,4

11,6 24,3

Ingresos Gastos Inversión Superávit (Déficit)

1999 2000 2001
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Dentro del recaudo efectuado por la administración de la DIAN en Bucaramanga, los tributos externos presenta-
ron el mayor crecimiento porcentual (264,2%), aunque su nivel de participación sobre el total solo alcanzó el 4,8%.

La mayor participación la consolidaron los impuestos por retención en la fuente representando el 44,3% del
total, alcanzando un aumento de 29,6% en su volumen frente al año anterior. Otros conceptos como el impues-
to a las ventas y la renta manifestaron incrementos de 17,9% y 60,8% respectivamente.

A nivel Municipal, el rubro por concepto de Industria y Comercio presentó un 16% de incremento sobre el primer
semestre de 2001, en términos comparativos este concepto es el único que crece frente al año anterior.

La disminución de los impuestos departamentales respecto al trimestre anterior obedece a la contracción del
pago tributario. Por concepto de consumo de cerveza y licores y por la sobretasa a la gasolina.

4.2 Recaudo de Impuestos

��

    ( Millones de pesos corrientes )

Variación
2000 2001  ( % )

Nacionales 182.495 247.118 35,4 
Renta 32.802 52.742 60,8 
Iva 62.003 73.089 17,9 
Retención 84.440 109.454 29,6 
Tributos externos 3.249 11.833 264,2 

Departamentales 62.259 58.911 -5,4 
Consumo de cerveza y licores 38.190 35.084 -8,1 

Consumo de cigarrillos 6.963 7.277 4,5 
Sobretasa a la gasolina 6.776 5.740 -15,3 
Timbre, circulación y tránsito 5.823 6.110 4,9 
Otros 4.507 4.700 4,3 
Municipales (Bucaramanga) 26.761 29.721 11,1 
Industria y comercio 12.955 14.929 15,2 
Predial y complementarios 8.613 8.467 -1,7 
Sobretasa a la gasolina 1.848 1.155 -37,5 
Otros 3.345 5.170 54,6 

Fuente:  DIAN,  Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga.

Recaudo de Impuestos en Bucaramanga
Principales Conceptos de Tributación

 III TrimestreImpuestos

Recaudo de Impuestos en Bucaramanga

Principales Renglones - Miles de Millones de Pesos
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Ganado Vacuno:

Del total de ganado sacrificado durante los nueve primeros meses del año (63.912 cabezas) en Bucaramanga,
Piedecuesta, San Gil y Barrancabermeja, el 59% fueron machos y el 41% hembras. Cifra inferior en 16% a la
registrada en igual período de 2000.

En lo corrido del año 2001, el peso en pie sacrificado fue inferior en 15% respecto a igual período en el 2000,
como resultado de un decrecimiento en el peso de los machos de 17%  y de 11% en las hembras.

Ganado Porcino

El sacrificio de ganado porcino registró una disminución de 1,5%, en el número de cabezas sacrificadas en los
cuatro municipios donde se recolecta la información, representados básicamente en 5.367 machos y 4.369
hembras sacrificadas durante lo corrido del año (a septiembre 2001).

El peso en pie sacrificado fue inferior en 1,8% con relación a lo corrido del año precedente, explicado básica-
mente en un decrecimiento en el peso promedio de hembras al pasar de 82 a 81 kilo.

5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería. Sacrificio de Ganado

��

Cabezas Peso Cabezas Peso Cabezas Peso

Total Vacuno 75.809 28.986 63.912 24.686 -15,7 -14,8 

Machos 45.629 17.857 37.687 14.773 -17,4 -17,3 
Hembras 30.180 11.128 26.225 9.913 -13,1 -10,9 

Total Porcino 9.880 822 9.736 807 -1,5 -1,8 

Machos 5.440 458 5.367 453 -1,3 -1,1 
Hembras 4.440 364 4.369 354 -1,6 -2,7   
Fuente: DANE - Carácter de la información: Provisional  
1   Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil

Movimiento en Cuatro Ciudades del Departamento 1

Sacrificio de Ganado Vacuno y Porcino

III Trimestre 2001 Variación %Concepto

(Peso en pie - Toneladas)

III Trimestre 2000

Sacrificio de Ganado Vacuno

Según trimestres - Peso en pie (Ton.)
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Teniendo en cuenta las licencias aprobadas en Bucaramanga y su Area Metropolitana, la cantidad de metros
cuadrados para la construcción de edificaciones, aumentó un 47%, con respecto a los nueve primeros meses
del año anterior, representando un aumento de 83.684 metros cuadrados a construir.

El área de construcción aprobada para vivienda registró una disminución de 18% frente a lo acumulado a
septiembre del año 2000 y de 110% comparado con el trimestre anterior (abril - junio). Pasando de representar
de 73% en el año 2000 a 58% en el año 2001, explicado por aumentos considerables en otros destinos.

Del total de metros cuadrados aprobados para construcción de vivienda durante lo corrido del año 2001,  el
49% correspondió a vivienda no «VIS» (vivienda de interés social) y el restante 51%  a vivienda  de interés
social sin subsidio.

De los 78.192 metros cuadrados aprobados para vivienda de interés social el 74% es vivienda con subsidio y el
restante 26% corresponde a vivienda sin subsidio.

5.8 Construcción. Actividad Edificadora

��

Area Total Aprobada Según trimestres - A.M. Bucaramanga

Metros cuadrados
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01

Total Vivienda

Variación %

9 Areas * Bucaramanga 9 Areas * Bucaramanga Bucaramanga

Total 3.712.322 178.991 4.048.514 262.675 46,8   

Vivienda 2.529.915 129.962 2.836.964 152.796 17,6  

Vivienda no VIS 537.250 33.338 1.887.798 74.604 123,8  

Vivienda VIS 292.260 3.006 949.166 78.192 2.501,2  

Con subsidio 274.148 2.892 607.335 58.138 1.910,3  

Sin subsidio 18.112 114 341.831 19.654 17.140,4  

Otros 1.182.407 49.029 1.211.550 109.879 124,1  

Fuente: DANE

 * Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, Pereira y  Bogotá.

Area de Construcción Aprobada según Destino
Area Metropolitana de Bucaramanga

Destinos

(Metros cuadrados)

III Trimestre 2000 III Trimestre 2001
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El índice de costos de la construcción de vivienda creció 6,98% desde enero a septiembre del presente año,
cifra inferior en 1,56 puntos porcentuales a la registrada en igual período del año anterior. Variación explicada
principalmente por los aumentos en los precios de los salarios de la mano de obra directa (8,63) que intervienen
en los procesos constructivos de la vivienda.

Para la actividad edificadora fue favorable la disminución reflejada en el índice de materiales de construcción
de vivienda de 4,67% con respecto a la variación acumulada a septiembre de los dos últimos años.

Los precios de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo para vivienda unifamiliar y multifamiliar difieren
tan solo en 0,21 puntos porcentuales con respecto a la variación acumulada durante el año en la ciudad de
Bucaramanga.

��

Variación mensual del ICCV, según tipo de Vivienda

Bucaramanga
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feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-
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Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

 Septiembre 2000  Septiembre 2001  Septiembre 2000  Septiembre 2001

Total 7,88 7,26 8,54 6,98 -1,56

Unifamiliar 7,94 7,10 8,33 6,83 -1,50

Multifamiliar 7,85 7,36 8,62 7,04 -1,58

Materiales 9,79 8,28 11,04 6,37 -4,67

Maquinaria y Equipo 3,00 5,54 0,32 6,95 6,63

Mano de Obra 4,38 5,05 3,92 8,63 4,71
  

Fuente: DANE

(Variación %  anual)

Indice de Costos de la Construcción de Vivienda

Tipo de Vivienda y Grupo 
de Costos

Nacional Bucaramanga
Diferencia Año corrido
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De acuerdo con los resultados del Censo de Edificaciones correspondiente al tercer trimestre del año 2001,  en
el Area Metropolitana de Bucaramanga el 36,9% del área censada se encontraba en proceso de construcción,
el 4,2% culminada y el restante 58,9% tenía paralizada su actividad.

Teniendo en cuenta el estado de las obras, entre el segundo y tercer trimestre 2001, el área en proceso presentó
un aumento de 35,8% al totalizar 221.518 m2,  de los cuales el 37,7% corresponde a obras iniciadas entre julio
y septiembre,  el 53,4% a obras que iniciaron proceso en censos anteriores y el 8,9% a obras que en el período
intercensal reiniciaron proceso.

Del total de metros cuadrados iniciados entre julio y septiembre del año 2001 ( 83.555), el  38,47 están ubicadas
en el estrato II,  el 29.65%  en estrato III y 29,70% en el IV, el restante 2.18%  en los demás estratos. Corres-
pondiendo el 58,78% a edificación de casas, el 25,69% apartamentos, el restante 15,53% a otros destinos.

El área encontrada inactiva al momento del censo (353.213 m2 ) superaba en 59,5 % el área en proceso. El área
inactiva correspondía en un 12,4% a obras suspendidas en el curso del último trimestre del año y el 87,6%
restante se encontraban en igual situación desde censos anteriores.

��

Censo de Edificaciones - A.M. Bucaramanga

Miles de Metros cuadrados iniciados por trimestres
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Variación (%)

Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Ultimo trimestre

517.936 548.936 551.135 517.948 518.933 599.717 15,6  

39.733 59.551 60.164 45.864 22.132 24.986 12,9  

223.425 203.563 201.850 214.613 163.100 221.518 35,8  

33.893 51.821 57.184 25.279 42.506 83.555 96,6  

Continúan en proceso 159.923 109.811 137.560 153.846 118.380 118.211 -0,1  

Reiniciaron proceso 29.609 41.931 7.106 35.488 2.214 19.752 792,1  

254.778 285.822 289.121 257.471 333.701 353.213 22,2  

Obras nuevas 22.313 99.002 32.764 20.601 80.209 43.881 33,9  

Continúan paralizadas 232.465 186.820 256.357 236.870 253.492 309.332 20,7  
Fuente: DANE - Censo trimestral de edificaciones  

Censo  de  Edificaciones 
Area Metropolitana de Bucaramanga

(Metros cuadrados)

Estructura General del Censo 2000 2001

Total Area Censada

I. Obras Culminadas

II. Obras en Proceso

Obras nuevas

III. Obras Paralizadas
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Energía Eléctrica

Se observa un descenso de 1,3% en el consumo de energía eléctrica en Santander, la mayor contribución fue el
sector residencial, sector con mayor contribución en el total, participó con un 50,2% del total consumido.

El sector comercial y oficial reportaron crecimientos del 0,5% y 3,6% al registrado en el 2000. Se destaca una
contracción del 2,7% en el consumo industrial, contrario a lo observado durante los trimestres anteriores.

Gas Natural

El consumo total de gas del departamento durante el período enero - septiembre de 2001, presentó una reduc-
ción ocasionada en gran medida por las bajas presentadas en los sectores residencial e industrial.

En contraste, el consumo del sector comercial continúa presentando una tendencia al alza, causada por un
traslado de usuarios del sector industrial al comercial.

5.9 Servicios Públicos. Consumo de Energía y Gas

��

Consumo acumulado a Septiembre - Millones de Kw./H

122,4 129,6 130,3145,5 152,6 148,5

1999 2000 2001

Comercial Industrial

Consumo Acumulado Septiembre - Millones de pies
3

1.480

1.022 1.009 920

279235197189

1998 1999 2000 2001

comercial industrial

 ( Miles de kilovatios / hora )

Variación

2000 2001  ( % )
 Total 819.465 808.930 -1,3 
 Residencial 408.696 405.689 -0,7 
 Comercial 129.622 130.305 0,5 
 Industrial 152.558 148.469 -2,7 
 Oficial 64.189 66.509 3,6 
 Alumbrado público 63.890 57.676 -9,7 
 Otros usos 510 282 -44,7 

 FUENTE: Electrificadora de Santander S.A. - ESSA

Consumo de Energía Eléctrica
Departamento de Santander

Acumulado a Septiembre Usos de la energía

Variación
2000 2001  ( % )

Total 2.584.103 2.488.364 -3,7
Residencial 1.339.814 1.289.769 -3,7
Comercial 235.054 278.809 18,6
Industrial 1.009.235 919.785 -8,9

Fuente: Gasoriente.  Corresponde a 9 municipios del Departamento.

 Usos del gas

( Miles de pies cúbicos )

Departamento de Santander

Acumulado a Septiembre

Consumo de Gas Natural
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PARA DESTACAR

Transporte Aéreo

Pese a la creación de nuevas rutas, en el acumulado a Septiembre de 2001, el transporte aéreo reportó un flujo
de pasajeros inferior en 0,9%, con respecto al mismo período del año anterior

Por otra parte, el número de operaciones continúa con su tendencia a la baja, debido fundamentalmente a la
decisión de las aerolíneas nacionales de utilizar equipos con mayor capacidad para transportar pasajeros y a
una disminución en el número de operaciones militares durante el último mes.

Transporte Terrestre

En cuanto al transporte de pasajeros por vía terrestre, durante el 2001, las cifras revelan un comportamiento
favorable al alcanzar un 10,4% más que el mismo período en el año 2000 lo que sumado al incremento del
15,2% en la salida de vehículos desde el terminal de transporte de Bucaramanga confirma la reactivación del
sector para el 2001.

5.12 Transporte. Movimiento de Pasajeros

��

Pasajeros movilizados - Acumulado a Septiembre - Miles

203.753205.659222.199244.719

1998 1999 2000 2001

Salida de pasajeros - Acumulado Septiembre - Miles

1.217
1.068 1.079

1.191

1998 1999 2000 2001

Variación

2000 2001  ( % )

Pasajeros movilizados 205.659 203.753 -0,9
Número de operaciones 26.524 26.715 0,7

Fuente: Aerocivil - Aeropuerto de Palonegro - Cifras provisionales

 Concepto

Salida de Pasajeros desde el Aeropuerto de Bucaramanga

Acumulado a Septiembre 

Variación

2000 2001  ( % )

Salida de vehículos 123.355 142.065 15,2
Salida de pasajeros 1.078.852 1.190.998 10,4

Fuente: Terminal de Transporte  de Bucaramanga -  Cifras provisionales

Acumulado a Septiembre  Concepto

Salida de Pasajeros desde el Terminal de Transporte de Bucaramanga
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ANEXO ESTADISTICO

♦ Exportaciones de Santander - Según uso o destino económico - III Trimestre

♦ Importaciones de Santander - Según uso o destino económico - III Trimestre

♦ Principales Fuentes de Recursos del Sistema Financiero de Bucaramanga

♦ Principales Usos de los Recursos Sistema Financiero de Bucaramanga

♦ Tasa de Interés D.T.F. y Tasa de Colocación del Sistema financiero - Datos Nacionales

♦ Indice de Precios del Productor - I.P.P. según destino Económico, Origen de los Bienes
y Clasificación CIIU - Datos Nacionales

��
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CUODE Descripción Valor FOB Participación %

    
Total 86.322.103 100,00

 

II . Bienes de consumo 28.420.952 32,92

  1. Bienes de consumo no duraderos 27.686.296 32,07

 11. Productos alimenticios 13.249.672 15,35

 13. Tabaco 211.339 0,24

 15. Vestuario y otras confecciones de textiles 10.106.801 11,71

 19. Otros bienes de consumo no duraderos 4.118.484 4,77

  2. Bienes de consumo duraderos 734.656 0,85

 21. Utensilios domésticos 1.066 0,00

 22. Objetos de adorno: de uso personal: instrumentos musicales y otros 545.472 0,63

 23. Muebles y otro equipo para el hogar 106.917 0,12

 24. Máquinas y aparatos de uso doméstico 81.201 0,09

III. Bienes intermedios 50.912.634 58,98

  3. Combustibles, lubricantes y productos conexos 804.650 0,93

 31. Combustibles 165.116 0,19

 32. Lubricantes 639.534 0,74

  4. Materias primas y productos intermedios para la agricultura 2.805 0,00

 42. Otras materias primas para la agricultura 2.805 0,00

  5. Materias primas y productos intermedios para la industria (excluido construcción) 50.105.179 58,04

 51. Productos alimenticios 8.562.924 9,92

 52. Productos agropecuarios no alimenticios 2.386.727 2,76

 53. Productos mineros 1.013.684 1,17

 55. Productos químicos y farmacéuticos 38.141.844 44,19

IV . Bienes de capital 6.988.517 8,10

  6. Materiales de construcción 325.572 0,38

 61. Materiales de construcción 325.572 0,38

  7. Bienes de capital para la agricultura 151.681 0,18

 71. Máquinas y herramientas 151.681 0,18

  8. Bienes de capital para la industria 1.633.354 1,89

 81. Máquinas y aparatos de oficina, de servicios y científicos 4.400 0,01

 82. Herramientas 9.342 0,01

 83. Partes y accesorios de maquinaria industrial 85.696 0,10

 84. Maquinaria industrial 1.510.278 1,75

 85. Otro equipo fijo 23.638 0,03

  9. Equipo de transporte 4.877.910 5,65

 91. Partes y accesorios de equipo de transporte 4.877.910 5,65

Fuente: DANE

Exportaciones de Santander - Según uso o destino económico
Acumulado a Septiembre

(Dólares)



��������	��
���������
�����
����������

���
���������������

��

CUODE Descripción Valor FOB Participación %

    
Total 118.983.039 100,00

I  . Bienes no clasificados 15.823 0,01

  0. Diversos 15.823 0,01

II . Bienes de consumo 7.995.414 6,72

  1. Bienes de consumo no duraderos 6.656.982 5,59

 11. Productos alimenticios 4.053.080 3,41

 12. Bebidas 142.938 0,12

 14. Productos farmacéuticos y de tocador 33.123 0,03

 15. Vestuario y otras confecciones de textiles 203.139 0,17

 19. Otros bienes de consumo no duraderos 2.224.702 1,87

  2. Bienes de consumo duraderos 1.338.432 1,12

 21. Utensilios domésticos 78.773 0,07

 22. Objetos de adorno: de uso personal: instrumentos musicales y otros 539.246 0,45

 23. Muebles y otro equipo para el hogar 90.746 0,08

 24. Máquinas y aparatos de uso doméstico 403.234 0,34

 25. Vehículos de transporte particular 225.818 0,19

29. Armas y equipo militar 615 0,00

III. Bienes intermedios 73.606.606 61,86

  3. Combustibles, lubricantes y productos conexos 115.181 0,10

 32. Lubricantes 115.181 0,10

  4. Materias primas y productos intermedios para la agricultura 14.856.361 12,49

 41. Alimentos para animales 14.766.316 12,41

42. Otras materias primas para la agricultura 90.045 0,08

  5. Materias primas y productos intermedios para la industria (excluido construcción) 58.635.064 49,28

 51. Productos alimenticios 36.315.876 30,52

 52. Productos agropecuarios no alimenticios 4.310.635 3,62

 53. Productos mineros 8.698.420 7,31

 55. Productos químicos y farmacéuticos 9.310.133 7,82

IV . Bienes de capital 37.365.196 31,40

  6. Materiales de construcción 1.839.059 1,55

 61. Materiales de construcción 1.839.059 1,55

  7. Bienes de capital para la agricultura 770.608 0,65

 71. Máquinas y herramientas 717.763 0,60

 72. Otro equipo para la agricultura 52.845 0,04

  8. Bienes de capital para la industria 23.400.251 19,67

 81. Máquinas y aparatos de oficina, de servicios y científicos 3.840.620 3,23

 82. Herramientas 338.915 0,28

 83. Partes y accesorios de maquinaria industrial 7.977.773 6,70

 84. Maquinaria industrial 9.089.277 7,64

 85. Otro equipo fijo 2.153.666 1,81

  9. Equipo de transporte 11.355.278 9,54

 91. Partes y accesorios de equipo de transporte 10.822.754 9,10

 92. Equipo rodante de transporte 529.012 0,44

 93. Equipo fijo de transporte 3.512 0,00

   . Partidas no declaradas 0 0,00

Fuente: DANE

Importaciones de Santander - Según uso o destino económico
Acumulado a Septiembre

(Dólares)
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 [ * ]  Se  refiere  al  Area  Metropolitana :  Bucaramanga,  Floridablanca,  Girón  y  Piedecuesta.
 (1) En las cifras del año 2000 la Corporación Granahorrar registra las operaciones del Banco Central Hipotecario.
 (2) Comprende AV Villas,  Colmena,  Conavi  y  Granahorrar.   (3) Comprende Coomultrasan y Coopcentral.
 Nota: No se presentan estadísticas de las sociedades fiduciarias y de «leasing» existentes,  de las cuales no se dispone de información.
 FUENTE: Entidades financieras de Bucaramanga.  Cálculos: Estudios Económicos - Banco de la República.

��

( Millones de pesos corrientes )

Julio Agosto Septiembre Trimestral Anual

T o t a l 1.525.212 1.537.183 1.561.101 3,3 5,5 

1. Sistema bancario (1) 1.016.732 1.020.796 1.041.266 3,3 7,4 

 Depósitos en cuenta corriente bancaria 188.354 184.079 188.826 0,7 17,8 

 Certificados de depósito a término 293.135 295.488 295.910 4,4 -0,7 

 Depósitos de ahorro 392.586 395.367 403.419 2,0 8,9 

  • Depósitos de ahorro ordinario 385.560 388.604 390.933 1,5 7,9 

  • Depósitos de ahorro con certificado a término - CDAT 7.026 6.763 12.486 18,3 48,6 

 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 51.589 50.393 50.345 -2,8 -39,9 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 90.469 95.192 102.597 15,5 85,2 

 Otras  fuentes  en   m/e  reducida  a  m/n 599 277 169 -73,6 -88,9 

2. Corporaciones de ahorro y vivienda

 en proceso de conversión a bancos  (1)(2) 267.045 268.916 269.972 3,3 -0,6 

 Certificados de depósito a término 124.147 125.153 127.184 6,9 -5,8 

 Depósitos de ahorro 133.834 134.495 134.592 1,4 4,9 

  • Depósitos de ahorro ordinario 133.834 134.495 134.592 1,4 4,9 

  • Depósitos de ahorro con certificado a término - CDAT 0 0 0 0,0  

 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 1.584 1.675 157 -93,8 134,3 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 7.480 7.593 8.039 11,2 -1,0 

3. Corporaciones  financieras 120.710 126.021 126.962 3,6 12,4 

 Certificados de depósito a término - CDT 86.035 89.032 90.986 7,2 18,8 

 Depósitos de ahorro 0 11 94 -81,2  

 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 27.848 25.783 24.605 -16,8 -22,7 

 Títulos de inversión en circulación 3 3 3 -62,5 -89,3 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 3.981 3.957 4.047 8,2 -4,6 

 Otras  fuentes  en   m/e  reducida  a  m/n 2.843 7.235 7.227 88,6 2.453,7 

4. Compañías de financiamiento comercial 53.038 53.540 54.122 3,8 -14,0 

 Certificados de depósito a término - CDT 52.224 52.737 53.122 3,4 -14,0 

 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 60 63 176 141,1 95,6 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 754 740 824 16,7 -18,5 

5. Organismos  cooperativos  financieros (3) 67.687 67.910 68.779 2,2 9,9 

 Certificados de depósito a término 45.680 45.945 45.945 -0,5 11,3 

 Depósitos de ahorro 20.860 20.853 21.558 8,1 10,8 

  • Depósitos de ahorro ordinario 20.761 20.782 21.457 8,4 10,8 

  • Depósitos de ahorro con certificado a término - CDAT 99 71 101 -29,4 3,1 

 Cuenta  centralizada 919 844 992 1,5 -36,0 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 228 268 284 31,5 -5,6 

Año  2001

Principales  Fuentes  de  Recursos
Sistema Financiero de Bucaramanga  [*]

Variación porcentual Concepto
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 [ * ]  Se  refiere  al  Area  Metropolitana :  Bucaramanga,  Floridablanca,  Girón  y  Piedecuesta.
 (1) En las cifras del año 2000 la Corporación Granahorrar registra las operaciones del Banco Central Hipotecario.
 (2) Comprende AV Villas,  Colmena,  Conavi  y  Granahorrar.   (3) Comprende Coomultrasan y Coopcentral.
 Nota: No se presentan estadísticas de las sociedades fiduciarias y de «leasing» existentes,  de las cuales no se dispone de información.
 FUENTE: Entidades financieras de Bucaramanga.  Cálculos: Estudios Económicos - Banco de la República.

��

( Millones de pesos corrientes )

Julio Agosto Septiembre Trimestral Anual

T o t a l 1.465.865 1.445.660 1.463.893 4,4 3,0 

1. Sistema bancario (1) 911.687 896.140 906.272 7,1 -4,5 

 Cartera vigente en m/n 719.996 696.433 697.723 -2,3 -5,3 

 Cartera vencida en m/n 79.644 100.670 98.474 25,3 -34,1 
 Cartera de créditos neta en m/e 5.122 3.915 4.837 -17,7 -43,5 

 Provisiones de cartera  ( - ) 24.702 25.291 25.773 8,5 -6,8 

 Otros usos de los recursos en  m/n 131.245 120.109 130.927 84,2 60,0 

 Otros usos en m/e reducida a m/n 382 304 84 -73,9 -41,7 

2. Corporaciones de ahorro y vivienda
 en proceso de conversión a bancos  (1)(2) 385.880 383.384 386.941 -1,0 25,9 

 Cartera vigente en m/n 273.845 271.460 271.059 -1,8 46,8 

 Cartera vencida en m/n 118.720 116.999 121.773 1,8 -0,6 

 Provisiones de cartera  ( - ) 12.669 11.750 12.144 3,9 79,5 

 Otros usos de los recursos en  m/n 5.984 6.675 6.253 -8,9 -9,1 
  

3. Corporaciones  financieras 98.284 102.598 104.896 9,9 23,8 

 Cartera vigente en m/n 94.100 93.010 93.158 1,0 3,5 

 Cartera vencida en m/n 17.403 20.285 21.126 35,8 220,0 

 Provisiones de cartera  ( - ) 13.867 15.350 14.489 -2,4 7,0 

 Otros usos de los recursos en  m/n 422 4.593 5.040 132,7 480,0 

 Otros  usos  en  m/e  reducida  a  m/n 226 60 61 -81,6 -92,2 
  

4. Compañías de financiamiento comercial 25.762 25.987 27.223 5,8 -17,5 

 Cartera vigente en m/n 21.319 21.713 22.453 4,8 -19,7 

 Cartera vencida en m/n 1.718 1.486 1.500 -18,5 -41,0 

 Provisiones de cartera  ( - ) 1.124 998 1.049 -21,8 -29,8 

 Otros usos de los recursos en  m/n 3.849 3.786 4.319 13,5 8,2 
  

5. Organismos  cooperativos  financieros (3) 44.252 37.551 38.561 -13,9 -17,0 

 Cartera vigente en m/n 40.030 38.765 39.647 3,4 -1,9 

 Cartera vencida en m/n 8.774 3.997 4.078 -56,0 -59,4 

 Provisiones de cartera  ( - ) 5.861 6.111 6.174 47,4 19,6 

 Otros usos de los recursos en  m/n 1.309 900 1.010 -26,4 -13,8 

Año  2001

Principales  Usos de los  Recursos
Sistema Financiero de Bucaramanga  [*]

Variación porcentual Concepto
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T o t a l Compañías de
Sistema Bancos Corporaciones Financiamiento

Financiero Financieras Comercial

1999  - Promedio * 21,33  20,68  21,34  23,32  
2000  - Promedio * 12,15  11,76  12,72  13,59  
2000  Septiembre 12,94  12,66  13,53  14,15  

 Octubre 12,95  12,64  13,36  14,13  
 Noviembre 13,08  12,75  13,61  14,09  
 Diciembre 13,28  12,98  13,92  14,34  

2001  Enero 13,50  13,28  14,16  14,34  
 Febrero 13,34  13,04  14,19  14,17  
 Marzo 13,02  12,73  13,66  14,09  
 Abril 12,74  12,47  13,31  14,04  
 Mayo 12,72  12,45  13,19  13,88  
 Junio 12,70  12,55  13,10  13,70  
 Julio 12,66  12,47  13,11  13,70  
 Agosto 12,34  12,11  12,89  13,28  
 Septiembre 11,86  11,63  12,61  12,90  

 * Los promedios anuales son promedios aritméticos simples de los datos de cada mes en el año respectivo.
FUENTE: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Estadística.

Tasa  de  Interés  D.T.F.
Tasa efectiva anual - Promedio mensual

 Período

T o t a l Compañías de
Sistema Bancos Corporaciones Financiamiento

 Período: Financiero Financieras Comercial

1999  - Promedio * 29,44  28,35  28,65  38,62  
2000  - Promedio * 18,79  17,70  18,60  27,68  
2000  Septiembre 20,14  19,14  18,71  29,35  

 Octubre 20,19  19,05  19,31  19,58  
 Noviembre 20,65  19,65  19,55  30,15  
 Diciembre 20,79  19,96  19,79  31,28  

2001  Enero 21,17  20,00  19,97  31,45  
 Febrero 21,50  20,33  19,79  31,87  
 Marzo 21,10  20,14  19,04  30,61  
 Abril 21,92  20,75  19,12  30,34  
 Mayo 21,72  20,72  19,37  30,02  
 Junio 21,54  20,62  18,71  29,83  
 Julio 20,47  19,60  17,98  30,08  
 Agosto 21,45  20,49  19,25  29,90  
 Septiembre 21,13  20,15  17,64  29,08  

 * Los promedios anuales son promedios aritméticos simples de los datos de cada mes en el año respectivo.
Nota:  1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo, preferencial,
ordinario y tesorería para los días hábiles del mes. Debido a la alta rotación del crédito de tesorería, su ponderación
se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

FUENTE :  Superintendencia  Bancaria. Cálculos Banco de la República.

Tasa  de  Colocación 
Banco de la República 1/
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Según Destino Económico Según Origen de los Bienes  [*] Según Clasificación CIIU

Consumo Consumo Bienes de Mater. de Produc. y Bienes Bienes Exportados Agricultura Industria

Intermedio Final Capital Construcc. Consumidos Importados Exportados sin café Gan.y Pesca Minería Manufact.

2000 Septiembre 0,8 1,1 0,7 0,1 0,7 0,8 0,6 2,5 3,5 1,1 5,4 0,6 
Octubre 0,0 0,2 -0,1 -1,1 1,2 0,4 -1,0 -4,1 -2,9 -0,8 -1,5 0,3 
Noviembre 0,1 0,4 -0,1 -0,6 0,3 0,3 -0,5 -2,0 -1,3 -0,4 0,1 0,2 
Diciembre 0,6 0,8 0,4 0,5 1,1 0,5 1,0 -1,8 -1,6 0,0 -0,5 0,8 

2001 Enero 1,8 1,7 1,8 1,6 2,2 1,9 1,5 1,3 2,7 2,9 6,8 1,4 
Febrero 1,8 1,2 2,8 0,8 1,5 2,1 0,9 0,6 0,5 3,3 2,3 1,4 
Marzo 1,0 1,2 0,8 1,0 0,5 1,0 1,0 0,1 0,0 1,2 -4,7 1,1 
Abril 1,4 2,0 1,1 1,1 0,3 1,5 1,2 2,9 2,8 2,6 4,6 1,0 
Mayo 0,8 1,6 0,0 1,0 0,3 0,9 0,6 2,1 2,2 1,0 4,8 0,6 
Junio -0,2 -0,5 0,0 -0,4 0,6 -0,1 -0,7 -3,9 -3,2 -1,8 -6,1 0,4 
Julio 0,1 -0,4 0,5 0,2 0,3 0,0 -0,1 -2,5 -1,7 -0,5 -2,5 0,3 
Agosto 0,3 0,4 0,2 -0,1 0,6 0,4 -0,1 -2,3 -1,8 0,1 0,8 0,3 
Septiembre 0,1 -0,2 0,2 0,9 0,2 -0,1 0,6 1,7 1,6 -0,8 -0,1 0,3 

2000 Septiembre 10,2 9,4 10,6 12,2 9,9 9,2 13,1 15,3 21,8 7,2 29,7 10,4 
Octubre 10,2 9,6 10,4 10,9 11,3 9,6 12,0 10,6 18,4 6,4 27,7 10,7 
Noviembre 10,3 10,1 10,4 10,3 11,6 10,0 11,4 8,3 16,8 6,0 27,9 11,0 
Diciembre 11,0 10,9 10,8 10,8 12,9 10,6 12,5 6,4 15,0 6,0 27,3 11,9 

2001 Enero 1,8 1,7 1,8 1,6 2,2 1,9 1,5 1,3 2,7 2,9 6,8 1,4 
Febrero 3,6 2,9 4,6 2,5 3,7 4,0 2,4 1,9 3,2 6,2 9,3 2,8 
Marzo 4,6 4,1 5,5 3,5 4,3 5,0 3,4 2,0 3,2 7,5 4,2 3,9 
Abril 6,1 6,2 6,7 4,6 4,6 6,6 4,6 4,9 6,1 10,3 9,0 5,0 
Mayo 7,0 7,9 6,7 5,6 4,9 7,5 5,3 7,1 8,4 11,4 14,2 5,6 
Junio 6,7 7,3 6,7 5,2 5,5 7,4 4,6 3,0 5,0 9,4 7,3 6,0 
Julio 6,8 6,9 7,2 5,4 5,8 7,4 4,7 0,6 3,5 8,8 4,6 6,3 
Agosto 7,1 7,3 7,5 5,3 6,5 7,9 4,7 -1,9 1,3 8,9 5,5 6,7 
Septiembre 7,2 7,1 7,6 6,3 6,7 7,8 5,4 -0,2 2,8 8,1 5,3 7,0 

2000 Septiembre 12,9 12,8 13,3 11,7 13,3 13,1 12,4 20,7 21,4 12,6 32,2 12,5 
Octubre 11,9 11,9 12,3 9,2 13,9 12,5 10,4 12,7 17,9 11,3 28,4 11,7 
Noviembre 11,0 11,0 11,4 9,2 11,8 11,2 10,3 9,3 16,3 8,8 28,6 11,1 
Diciembre 11,0 10,9 10,8 10,8 12,9 10,6 12,5 6,4 15,0 6,0 27,3 11,9 

2001 Enero 11,5 11,9 10,6 10,6 14,7 11,1 12,8 6,5 15,6 7,6 32,6 11,9 
Febrero 11,4 12,2 10,0 10,2 15,0 11,1 12,3 3,2 10,1 6,7 33,3 12,1 
Marzo 10,9 12,4 8,8 10,2 14,4 10,4 12,5 2,8 10,1 4,2 27,0 12,4 
Abril 10,7 13,2 7,7 9,9 13,9 10,3 12,1 8,1 16,2 5,2 32,6 11,7 
Mayo 11,1 13,3 8,8 9,0 12,8 11,2 10,7 4,8 12,3 9,3 30,8 11,0 
Junio 10,1 11,6 9,0 6,5 12,0 10,9 7,6 -1,7 4,1 9,8 17,3 10,0 
Julio 9,0 9,8 8,8 5,2 11,2 10,1 5,8 -4,5 2,6 8,7 7,5 9,2 
Agosto 8,8 10,0 8,5 4,1 10,1 10,1 4,8 -7,3 -1,1 8,9 9,1 8,8 
Septiembre 8,0 8,6 7,9 5,0 9,6 9,1 4,8 -8,0 -3,0 6,8 3,4 8,5 

 [ * ]:  Los artículos exportados no hacen parte del índice total.

 FUENTE:  Banco de la República  -  Subgerencia  de  Estudios  Económicos.

Variaciones   porcentuales   mensuales

Variaciones  porcentuales  en  año  corrido

Variaciones  porcentuales  en  año  completo

 Período
Indice Total 

Indice de Precios al Productor - I.P.P.
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III. ANALISIS DE UN TEMA ESPECIFICO

Generado el polo de desarrollo alrededor de
la palma africana en Puerto Wilches, con el
transcurrir de los años hoy se tienen 25.000
hectáreas sembradas y un potencial de
siembra al año 2020 de 200.000.La zona
cuenta con cuatro (4) plantas extractoras que
aseguran en cierta forma el crecimiento
agrícola.

El costo alto del transporte para salir hacia
los centros de consumo (plantas de
refinación), ha dif icultado la
comercialización especialmente para las
plantas no integradas verticalmente con las
empresas refinadoras, convirtiéndose en
depósitos de materia prima para fechas
oportunas a su criterio y con el costo
sumatorio financiero de los inventarios.

Las exportaciones y el fondo parafiscal de
estabilización han regulado la oferta mejorando
la problemática  del almacenamiento obligado,
sin embargo, para las producciones de Puerto
Wilches aun siguen vedados los centros como
Bogotá y la Costa Atlántica por no ser
competitivos los fletes con respecto a los
aceites producidos en los llanos orientales y la
costa.  Dentro de la logística comercial, las
empresas usan como único medio de
transporte el terrestre, teniendo por costo
promedio a los diferentes destinos $ 43.000
por tonelada, implicando para esto el
movimiento anual de 3.000 tractomulas.

Se viene gestando la idea de llevar aceites
vía río Magdalena en barcazas

acondicionadas para preservar la calidad
desde hace cinco (5) años, explorando incluso
las nuevas tecnologías de bajo calado que por
costos iniciales elevados se han dejado
proyectados de futuro cercano.

Interesado el gobierno nacional en cabeza del
ministro de transporte Gustavo Adolfo  Canal,
involucró a CORMAGDALENA en su proyecto
de reactivación de los puertos sobre el río
Magdalena, otorgando ochocientos diez
millones para la construcción de tanques para
el manejo de graneles líquidos y adecuación
de la infraestructura del puerto.

Hoy se encuentra constituida la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE PUERTO
WILCHES S.A. como empresa debidamente
elevada a escritura pública, inscrita en la
Cámara de Comercio de Bucaramanga y  NIT
asignado por la DIAN.

El área en donde se efectuarán las inversiones,
hoy propiedad de Ferrovías, está en proceso
de negociación con CORMAGDALENA causa
por la cual no se ha activado el proceso
constructivo y de Inversión. Los accionistas
actuales de la sociedad son firmas de
reconocida trayectoria empresarial en el país;
COLTEMINALES S.A., TERLICA S.A. SANTA
MARTA, TERLICA S.A. BARRANQUILLA, C.I.
ACEPALMA, INDUPALMA S.A. ,
AGROINDUSTRIAL PALMA ACEITE,
UNIPALMA S.A., PALMERAS DE YARIMA
S.A., MOTERREY LTDA., PALMAS
OLEAGINOSAS BUCARELIA S.A.,

��

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE PUERTO WILCHES S.A

Transporte Multimodal de Aceite de Palma y Contenedores.
(Puerto Wilches  Santander).

Dr. Guillermo Mantilla Plata
Gerente Palmeras de Puerto Wilches

Gerente Sociedad Portuaria Regional de Puerto Wilches
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PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.,
COPALCOL LTDA., OLEAGINOSAS LAS
BRISAS S.A., ALGRANEL S.A., AGROINCE
LTDA., TERMINAL MARITIMO MUELLES EL
BOSQUE, ALCALDIA DE PUERTO
WILCHES, GOBERNACION DE
SANTANDER.

Las cuales tienen fe en la reactivación del río
y del país pese a la inseguridad reinante y
desmotivadora; hacer país no es fácil, pero
aun hay tesoneros que creen en él.

Resta entonces dar inicio a la reestructuración
comercial para la consecución de potenciales
clientes en graneles líquidos y sólidos, así,
como empresas de transporte terrestre que a
partir del puerto conduzcan a sus destinos en
el interior del país.

En materia de construcciones e inversiones,
una vez solucionado el impase por la
propiedad de las tierras y concluido el estudio
en curso según el convenio firmado por
CORMAGDALENA con la UNIVERSIDAD
NACIONAL, se iniciarán según cronograma
a plantearse.

El solo hecho de promover la reactivación del
Puerto, ha despertado la intención de
participación de la Comercializadora
Internacional de Aceites de Palma S.A. C.I.
ACEPALMA S.A., entidad dispuesta a realizar
inversiones propias en la construcción de los
tanques, con fines de comercialización vía
exportación del aceite de palma como una
muestra del potencial que el Puerto tiene en
las economías del área de influencia.

Así mismo, como un puerto no funciona al
100% sin contar con vías de comunicación,
el proyecto traerá inherente la pavimentación
de la vía m 15 – Puerto Wilches y la de Km 8
– Barrancabermeja vía Puente Sogamoso,
con el apoyo del Gobierno Nacional y el
respaldo de nuestras mas altas figuras
políticas santandereanas.

El objetivo general de la SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE PUERTO
WILCHES, es entonces, disminuir el costo en
el fletes del aceite crudo de palma africana y
los contenedores que se movilizan entre el
centro y el caribe colombiano; creando una
alianza estratégica que optimice el uso del río
Magdalena como vía y los equipos de
transporte disponibles, haciendo más rentable
a los sectores involucrados.

En el futuro se quiere llegar a la integración
de diferentes empresas y medios de
transporte que permitan la reducción del flete
actual bajo el esquema de alianzas
estratégicas para la producción y
comercialización de productos colombianos
en el exterior y viceversa.

Aceite Crudo de Palma

En la zona central hay 7 plantas extractoras,
de las cuales 3 están en el Cesar y 4 en Puerto
Wilches Santander; estas ultimas pueden
transportar sus productos al terminal fluvial
de Puerto Wilches. (Ver tabla siguiente)

��
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COSTOS DE TRANSPORTE DE UNA TONELADA DE ACEITE DE PALMA

TRANSPORTE TERRESTRE

AHORRO O.P. 33,33%

��

Fuente: Anuario estadístico Fedepalma 1.999

Cap. Unidad Viajes Mes T. Transp. $ Tonelada $Total Mes

30 Toneladas 24 720 40.000,00 28.800.000,00

7.008.000,00

576 21.792.000,00

Diferen. H 37.633,33

Cant. Unidad Frecuencia Total Mes $ Unitario $ Total

8 Peajes 2 384 10.000,00 3.840.000,00

28 Gls 2 1.344,00 2.000,00 2.688.000,00

24 Días 1 24 20.000,00 480.000,00
7.008.000,00

Cap. Unidad Viajes Mes T. Transp. $ Tonelada $ Total Mes

30 180 5,400 3.000,00 16.200.000,00

12 Gls 30 360 2.000,00 720.000,00

180 15.489.000,00
Diferen. H 00.000,00

Diferecia con Horas de Operación

E
st

ad
o 

A
ct

ua
l

Ingresos Tractomula

Combustible (25 Km/Gl)

Combustible(25 Km/Gl)

Gastos Conductor

COMPARATIVO TRANSPORTE TERRESTRE

Diferencia con Horas de Operación

Gastos de Viaje

Peajes

Ingresos Tractomulas

Gastos de Operación

4. Instalada 5. Utilizada
15,00 11,40 54,72 328,32 1.422,72 17.072,64
20,00 15,20 72,96 437,76 1.896,96 22.763,52
24,00 18,24 87,55 525,31 2.276,35 27.316,22
30,00 22,80 109,44 656,64 2.845,44 34.145,28
89,00 67,64 324,67 1.948,03 8.441,47 101.297,66

24
26

76%

TOTAL TONELADAS

1.Horas de Producción Diaria
2.Días de producción al Mes
3.Capacidad Utilizada

Oleaginosas las Brisas
Palmeras de Puerto Wilches
Produc. Agrop. Monterrey
Oleaginosas Bucarelia

Empresa Productora de Aceite 
Crudo de Palma

Extracción (Toneladas)
Capacidad

6. Diaria 7. Semanal 8. Mes 9.Año

TON/Día Días Trab. Semanas Año
324.672 6 52

$ DIARIO $ SEMANAL $ ANUAL
42 13.693.224 81.817.344 4.254.501.888

3,000 974,016 5.844.096 303.892.992
3,000 974,016 5.844.097 303.892.993

22,000 7.142.784 42.856.704 2.228.548.608
14,800 4.545.408 27.272.448 1.418.167.296

Transporte Terrestre
Manejo Puerto Wilches
Flete Wilches B/quilla
Ahorro Operacional

Item
$ Unitario 
Tonelada

Sistema Actual

35 22 TON Total
1 1 57
1 2 79
2 1 92
2 2 114
6 6 342

Frecuencia diaria de Transporte

Oleaginosas las Brisas
Palmeras de Puerto Wilches
Produc. Agrop. Monterrey
Oleaginosas Bucarelia

Vehiculos (Cap. TON)

Viajes día total TON
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Para 1.999 el Puerto de Cartagena movilizó más de 150.000 contenedores, por su parte Muelles
el Bosque participó con 60.000 unidades en este mismo año.

Este Proyecto espera acoger el 5% del total movilizado por Muelles el Bosque.

COSTO DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES

TRANSPORTE DE CONTENEDORES

Cantidad Unidad $Unitario $ Total US$ UND US$ Total
TRM Nov.23 2.131

69.000,00 2.346.000 32,38 1.100,89

Sistema Actual

17Transporte terrestre C/gena Bog.

ITEM

39,42 946,03

17 Toneladas 
Contenedor 20''

24  Toneladas 
Contenedor 20 ''

84.000,00 2.016.000,00

39,34 668,701.425.00083.823.,53

Transporte terrestre C/gena Bog.

Transporte terrestre C/gena Bog.

Transporte terrestre C/gena Bog.

20

34

24

788,36

30  Toneladas 
Contenedor 20 ''

84.000,00 2.856.000,00 39,44 1.340,22

84.000,00 39,4320  Toneladas 
Contenedor 20 ''

1.680.000,00

Sistema Alternativo

34 Toneladas 
contenedor 40''

20.000,00 680.000,00 9,39 319,10Transporte Fluvial C/gena Pto. Wilches

143,59

638,20

9.000,00

40.000,00

306.000,00

1.360.000,00Transporte terrestre Pto. Wilches Bog.

Manejo Portuario Pto. Wilches 4,22

18,77

34

34

Toneladas 
contenedor 40''

Toneladas 
contenedor 40''

AHORRO O.P. 18%

��
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Algunas de las fortalezas del proyecto son:

• Disponibilidad de materia prima inmediata

• Reducción inmediata de los costos de
fletes

• Mayor seguridad para la carga y sus
dueños

• Homogenización de los precios y
calidades

• Mayor capacidad de almacenamiento

• Mejores condiciones para negociar

• Desarrollo local y regional

• CORMAGDALENA  y la navegación
permanente

Para el primer año se espera movilizar mas
de 100.000 toneladas de aceite crudo de
palma desde Puerto Wilches hasta
Barranquilla, recoger 2.607 contenedores en
Cartagena con destino Bogotá o Medellín,
generar un ahorro operativo superior a $1.800
millones en fletes.

Entre los participantes del proyecto están;
CORMAGDALENA, productores de Aceite
Crudo, Propietarios de la carga contenida,
Transporte Terrestre Local  -carrotanques-,
transporte Terrestre intermunicipal, Puerto
Fluvial:  Tanques de Acopio-2 botes de 1.000
ton c/u,  Operador portuario, Transporte
Fluvial, Terminales marítimos

Además se cuenta con la disponibilidad de
los siguientes equipos para el proyecto;

Contenedores con carga diversa.
• 2 Botes marinos como tanques.

De almacenamiento 2.000 Ton.
• 1 cargador de contenedores vacíos.
• 1 cargador de contenedores llenos.

Todos del terminal marítimo y Muelles El
Bosque
• 1 remolcadores con sus botes
• 2 carrotanques para acarreos locales.
• Empresa transportadora Nacional.
• 4 empresas extractoras de aceite;

Bucarelia, Brisas, Monterrey,  Palmeras

Las acciones a desarrollar en el inicio del
proyecto serán; divulgar y reunir a todos los
interesados, conformar la alianza estratégica,
crear la promotora del proyecto, reparar e
invertir en el puerto de Wilches y por último,
ejecutar el proyecto planteado.

��
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA (EOIC)
ANDI SECCIONAL BUCARAMANGA

INDUSTRIA DE SANTANDER: BUEN CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION Y LAS
VENTAS, AUNQUE SE DETERIORAN LAS EXPECTATIVAS

Los resultados Seccionales de la EOIC, para
el periodo Enero – Septiembre 2001
comparado con igual lapso del 2000,
muestran que la producción y las ventas de
la industria santandereana crecieron 13,7%
y 10,3% respectivamente. Estos indicadores
son superiores al promedio nacional de la
EOIC, que reporta un aumento de la
producción de 3,5% y un crecimiento en
ventas de 1,8%. Adicionalmente, aunque
persiste la debilidad en la demanda interna,
la industria local ha mostrado un mejor
desempeño que las demás regiones, en las
ventas al mercado domestico.

Este buen comportamiento de la industria
regional también es explicado en parte por las

mayores exportaciones de sectores como
ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL
REINO ANIMAL; MATERIAL DE
TRANSPORTE; GRASA, ACEITE Y CERAS
DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL. De
hecho, según datos de la DIAN Santander, a
Agosto 2001 estos sectores ya superaron las
exportaciones de todo el año 2000.

A nivel Seccional, la UTILIZACION DE LA
CAPACIDAD INSTALADA se mantiene por
encima del 75%, lo cual es levemente
superior al promedio nacional (73,4%). Tanto
el nivel de utilización en Santander como la
diferencia con el promedio nacional, han sido
constantes desde los primeros meses de
2001. (Gráfico 1)

��
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Gráfico 1
Utilización de la Capacidad Instalada



��������	��
���������
�����
����������

��
���������������

En cuanto al NIVEL DE PEDIDOS, es de
resaltar que, tanto a nivel nacional como
seccional, es mayor el número de encuestados
que considera su nivel de pedidos como
ALTOS o NORMALES. Entre Agosto y
Septiembre, a nivel seccional, este indicador
paso de 71,1% a 75.5%, mientras que a nivel
nacional ascendió a 66,7%, luego que en
Agosto era 58%.

SITUACION DE LAS EMPRESAS Y
EXPECTATIVAS

Con respecto las expectativas y el clima de
los negocios, en Santander el 40.6% de los
encuestados considera que la situación de su
empresa es BUENA, lo cual es 2% superior

al indicador nacional. Por otra parte, a nivel
nacional, el 23.5% de los encuestados tiene
MEJORES EXPECTATIVAS PARA LOS
PROXIMOS MESES, mientras que en
Santander, el 28.1% tiene esa misma
percepción.

Sobre este último indicador regional, a pesar
de ser levemente superior al promedio
nacional, preocupa el deterioro que ha sufrido
a través del año. Entre Agosto y Septiembre
cayo casi 10%, llegando a 28,1% y en Marzo
se ubicaba en 46,4%. La incertidumbre sobre
orden público, la débil demanda interna y la
desaceleración de la economía mundial,
definitivamente han afectado las expectativas
empresariales. (Gráfico 2 y 3)

Gráfico 2: Buena Situación de las Empresas

Gráfico 3: Mejores Expectativas
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PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA

En cuanto a los problemas de la industria, en
Santander, se destaca el problema
AUSENCIA DE DEMANDA, seguido por las
dificultades en el SUMINISTRO DE
MATERIAS PRIMAS, el ORDEN PUBLICO,
la escasez de CAPITAL DE TRABAJO, la
RENTABILIDAD y la ROTACION DE
CARTERA. (Gráfico 4)

En Septiembre, a nivel regional, el problema
AUSENCIA DE DEMANDA fue 3% menos
representativo, en comparación con Agosto

2001. Este leve descenso es consecuente con
el incremento en el nivel de pedidos.

Pese a la persistencia de los anteriores
problemas, el 46.3% los empresarios
encuestados en el país, mantienen para el año
entrante importantes proyectos de inversión
orientados hacia la reconversión industrial, el
desarrollo tecnológico y de nuevos productos,
aumento en la capacidad de producción y
mejoras en la calidad.

Gráfico 4: Principales Problemas
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