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  EDITORIAL

El INFORME DE COYUNTURA 
ECONOMICA REGIONAL, como 
documento de análisis de los principales 
fenómenos socioeconómicos de la 
provincia Colombiana, es un 
instrumento de gran utilidad para los 
diferentes estamentos económicos, los 
investigadores del país, los gremios y los 
usuarios de la información económica 
en general; facilita la comprensión de 
estos temas y permite a los 
administradores locales, el conocimiento 
oportuno y veraz de la información 
estadística territorial. 
 
Para el DANE y el Banco de la 
República, reviste especial importancia 
presentar a la comunidad económica del 
país este documento, que ha de servir 
de apoyo para la planeación, la 
evaluación y la toma de decisiones a 
nivel territorial. 
 
Conocedores de la necesidad de 
información en esa materia, el Banco de 
la República y el DANE, celebraron un 
convenio de cooperación técnica en el 
marco del Sistema Nacional de 
Información Estadística - SNIE, con el 
fin de apoyar la producción de 
información económica coyuntural, en 
forma adecuada, normalizada, oportuna 
y confiable, y propiciar su difusión y 
consulta a través de los bancos de datos 
existentes en el territorio nacional y de 
los diferentes medios de comunicación. 
 
En el ámbito local, se han sumado al 
esfuerzo del Banco y el DANE en clara 
mancomunidad de intereses, entidades 
como la Cámara de Comercio, las 
Oficinas de Planeación Departamental y 
Municipal, la Universidad Popular del 
Cesar, la DIAN, y otras instituciones, 
consolidándose así la capacidad de 
lograr el propósito múltiple que se 
persigue con la publicación. 
 
COMITE EDITORIAL
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INTRODUCCIÓN  

 
     

Las variables económicas regionales presentadas en este documento de 

coyuntura permiten tener una visión del comportamiento general de la actividad 

económica del departamento del Cesar, observado durante el año 2003.  Algunas 

variables aparecen a septiembre de 2003 ya que a la fecha del análisis no se 

disponía de datos anuales.  

 

Dentro del análisis de estos indicadores, en lo que se relaciona con el empleo se 

aprecia, en comparación con el año anterior, una tasa de desempleo en el Cesar 

del 8.7% correspondiente a $34.602 personas desocupadas, 4.885 personas 

menos que las registradas por la Encuesta Continua de Hogares del DANE, 

durante el año 2002.  

 

El movimiento de sociedades presentó un comportamiento negativo al registrar 

una variación anual del -7.20% en la inversión neta de capital, influenciada por 

la liquidación de dos grandes empresas pertenecientes a los sectores de 

transporte y comunicaciones y hoteles y restaurantes. 

 

Por otro lado, las exportaciones a septiembre del 2003 sumaron US$176,2 

millones, representadas en un 98.2% por el sector minero y mostrando una 

variación anual positiva del 39.2%.  Así mismo, las importaciones totalizaron 

US$16,0 millones jalonadas por el sector industrial,  dando como resultado un 

superávit de US$160,1 millones en la balanza comercial del Departamento del 

Cesar.    

 

En cuanto al sector de la construcción, éste alcanzó para el período analizado 

130.178 m2 de área por construir y 331 licencias de construcción, reflejando un 

incremento anual del 44.96% y del 25.8% respectivamente. 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 

 

 
 
BC:      Bancos Comerciales. 

CAVs:    Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 

CDT:      Certificados de Depósito a Término. 
CF:      Corporaciones Financieras. 

CFC:      Compañías de Financiamiento Comercial. 

CIIU:     Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

ICCV:  Índice de Costo de Construcción de Vivienda 
IPC:       Índice de Precios al Consumidor. 

IPP:       Índice de Precios del Productor. 

M2  Metros cuadrados 

VIS:  Vivienda de Interés Social 
 
-------  No hay cifras. 
 
(---)  No es posible hacer cálculos. 
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I II III IV I II III IV
Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,89 6,25 5,97 6,99 7,6 7,21 7,11 6,49
  IPC (Variación % corrida) 2,78 4,79 5,3 6,99 3,37 5,01 5,42 6,49
  IPP (Variación % anual) 3,55 2,95 6,75 9,28 11,48 10,95 6,87 5,72
  IPP (Variación % corrida) 1,29 2,73 7,02 9,28 3,33 4,3 4,66 5,72

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10,9 9,2 7,9 7,8 7,7 7,8 7,8 7,9
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17,6 16,6 15,5 15,4 15,0 15,2 15,2 15,4

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 0,03 1,20 1,44 1,76 3,82 3,08 3,45 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -3,77 -0,96 0,13 1,08 8,57 4,35 3,98 3,72
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -4,15 -1,26 -0,11 0,98 8,85 4,45 4,04 3,90
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,79 2,83 2,94 2,53 0,64 -0,36 -0,34 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,79 2,83 2,94 2,53 0,63 -0,36 -0,34 n.d.
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 51,63 52,89 52,83 55,03 52,78 53,36 54,43 56,19
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 19,06 17,94 18,00 15,74 17,48 16,96 16,97 14,61

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 20,25 17,13 26,19 21,12 15,34 14,13 13,10 16,55
  M3 (Variación % anual) 8,12 7,88 9,02 8,21 10,85 13,02 11,42 12,07
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -0,77 -2,36 -0,16 4,19 7,39 10,15 9,88 9,84
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -16,41 -6,25 10,44 7,67 7,56 -15,03 -28,21 -30,48

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB

  Indice General Bolsa de Valores de Colombia -IGBC 1.102,28 1.238,39 1.271,01 1.608,66 1.588,59 2.075,77 2.101,92 2.333,70

Sector Externo               
  Balanza de Pagos

    Cuenta corriente (US$ millones) -302 -407 -363 -509 -641 -88 -370 n.d
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,4 -1,9 -1,9 -2,7 -3,6 -0,5 -1,9 n.d
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 183 501 128 426 250 -270 514 n.d
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 0,9 2,3 0,7 2,2 1,4 -1,4 2,6 n.d
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.300 3.703 3.582 3.574 3.510 3.882 3.881 n.d
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -8,3 -2,3 -8,3 -2,3 6,3 4,8 8,3 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.382 3.961 3.974 4.076 3.951 3.936 4.257 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12,8 -3,4 0,5 3,4 16,8 -0,6 7,1 n.d
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.282,33 2.364,25 2.751,23 2.814,89 2.959,01 2.826,95 2.840,08 2.807,20
    Devaluación nominal (%anual) -2,14 4,35 21,26 25,04 30,82 17,45 2,17 -3,02
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 111,36 113,34 127,18 131,34 140,25 135,22 136,34 138,11
    Devaluación real (% anual) -6,64 -3,60 6,98 13,78 25,94 19,30 7,21 5,15

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 16,1 15,0 15,3 15,39 18,5 16,5 16,3 n.d
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,2 24,3 19,6 22,36 22,2 20,7 19,1 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -1,1 -9,3 -4,3 -6,98 -3,7 -4,2 -2,8 n.d
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 34,6 33,8 37,15 40,0 37,4 38,6 n.d
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,7 41,2 35,7 43,99 38,5 38,2 42,2 n.d
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -6,5 -1,9 -6,85 1,4 -0,8 -3,7 n.d
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 41,3 44,0 48,7 50,40 48,3 48,5 50,7 n.d
(pr)  Preliminar.
(p)  Provisional.
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/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.
3/  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.
4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados 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 Valores de Colombia.

I.  INDICADORES  ECONÓMICOS  TRIMESTRALES - NACIONALES

2003
Indicadores Económicos

2002

 



CESAR 

    INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL.  DICIEMBRE 2003 

6

  
1. ESCENARIO MACROECONÓMICO NACIONAL 

 
 
 
Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó 

recuperándose. Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron 

crecimientos interanuales de 4.11% y 4.34%, respectivamente y el crecimiento 

anual del PIB sin incluir cultivos ilícitos en el 2003 se ubicó en 3.96% 

constituyéndose en el más alto desde 1997, superando todas las proyecciones, 

incluso las más optimistas del 2.6% y revertiendo así, la tendencia de modestas 

tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad económica se 

explica principalmente por la demanda interna y en especial, por la inversión 

privada. 

 

A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por 

debajo de su nivel potencial (Gráfico 1). También evidente que la brecha del 

producto se ha venido reduciendo desde el año 20021, como consecuencia no solo 

de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país sino 

además en el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de 

empresarios y consumidores.  

 

Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la 

República2 -  se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo durante 

el 2004, fundamentado en: La existencia de una baja tasa de interés real; la 

recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución favorable 

de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las principales 

ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en la riqueza de 

                                                 
1La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB 
potencial (al que debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos 
disponibles) y el PIB observado.  
2 En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 
2003. 
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los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y finalmente, un 

ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de inflación. 

 

 
Gráfico 1 

PIB Potencial y observado 1980 - 2003 

Fuente: DANE – Cálculos Banco de la República 
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Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue liderado 

por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el 

aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-níquel y petróleo). 

Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron: Transporte, 

Comercio, Servicios Financieros e Industria, mientras que el sector Eléctrico, 

Agropecuario y los Servicios Sociales estuvieron por debajo, aunque mostraron 

crecimientos significativos frente a años anteriores.  
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Gráfico 2
Colombia: Crecimiento sectorial del PIB 2003
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La inflación, durante el 2003 fue del 6,49%, 49 puntos básicos por encima del 

límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre el 

5% y 6%). Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los precios 

regulados y por choques transitorios de oferta. En particular, se destacan el 

reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación de 14,5% a fin 

de año) y de los combustibles (21,8%), y el repunte en diciembre de la inflación de 

alimentos (5,3%). Este último, afectado por factores climáticos y por el paro de 

transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, 

la inflación en Colombia sigue una senda descendente, lo cual genera confianza 

por parte de los agentes en las proyecciones del Emisor, logrando así un entorno 

de mayor estabilidad macroeconómica.   

 

Con respecto al empleo, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del 

DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas 

ocupadas  superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a un 

crecimiento del 6.02%. La evolución positiva del mercado laboral registrada 

durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desempleo para el total 

nacional del 13.1% frente al 15.1% observada en el año 2002. 
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Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta acordada 

con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el déficit del Sector 

Público Consolidado (SPC) se situó en 2.8% del PIB. El balance del SPC mejoró 

0.8% del PIB frente al año 2002; este es el mayor ajuste observado durante los 

últimos años. Asimismo, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) 

ascendió a 3.3% del PIB. Este déficit es inferior en 0.6% del PIB frente a lo 

observado para la vigencia del año 2002. El ajuste estuvo concentrado en el 

Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0.7% del PIB con respecto al año 

anterior.  

 

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se 

ubicaron en 1,37% y en 7,97%, respectivamente. Estos bajos niveles en las tasas 

de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente propicio 

para la reactivación del canal crédito, con sus consecuentes repercusiones para 

la actividad económica en general y para el sector real en particular. Ambos 

elementos se encuentran presentes en el panorama económico actual, ante lo 

cual se ha comenzado a percibir una reactivación en la demanda del crédito, 

especialmente de consumo y comercial.  

 

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda 

externa de productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una 

devaluación promedio del 14.7%, a pesar de registrarse una apreciación del peso 

al cierre del año 2003 del 3%. Como resultado de lo anterior, las exportaciones 

totales crecieron 8,97%, en parte, debido al aprovechamiento de los empresarios 

nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias contenidas en el ATPDEA y 

mayores despachos de productos de la minería. El ascenso de las ventas a los 

Estados Unidos se ubicó en 11,6%, y las exportaciones no tradicionales lo 

hicieron un 30,6%.  
 

De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la 

mayoría de los sectores de la economía y se espera para el presente año un 

desempeño superior por las siguientes razones: Una inflación controlada y bajas 
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tasas de interés ayudarán para que el consumo y la inversión continúen la 

consolidación de su reactivación. Los sectores encadenados de la construcción y 

la industria se verán fortalecidos por la creciente demanda observada en varias 

ciudades por vivienda en estratos medios y altos. El proyectado crecimiento de la 

economía Venezolana alrededor del 8% para el año 2004, garantizaría la 

recuperación cercana al 4% en las exportaciones totales, lo que equivale a las 

ventas dejadas de realizar en al año 2003.  Así mismo, el reciente 

comportamiento al alza de los precios internacionales para la mayoría de 

nuestros productos exportables, reforzarán el buen desempeño del comercio 

exterior colombiano y del resto de sectores. 
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2. PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

El producto interno bruto en Colombia, para el año 2001 a precios constantes de 

1994, ascendió a $75.393.822 millones de pesos.  Los departamentos de mayor 

participación en el PIB nacional fueron Santafé de Bogotá (21.76%), Antioquía 

(14.89%), Valle (11.59%), Santander (6.19%), Cundinamarca (5.17%).   

Millones de pesos

DEPARTAMENTOS 2001p Particip. %

TOTAL NACIONAL 75.393.822 100,00

Antioquia 11.222.846 14,89

Atlántico 3.349.674 4,44

Bolívar 2.858.286 3,79

Boyacá 1.900.977 2,52

Caldas 1.650.811 2,19

Caquetá 473.674 0,63

Cauca 1.245.885 1,65

Cesar 1.313.210 1,74

Córdoba 1.705.080 2,26

Cundinamarca 3.896.538 5,17

Chocó 310.623 0,41

Huila 1.368.190 1,81

La Guajira 961.737 1,28

Magdalena 1.225.359 1,63

Meta 1.471.137 1,95

Nariño 1.291.285 1,71

Norte Santander 1.459.965 1,94

Quindío 749.240 0,99

Risaralda 1.317.004 1,75

Santa Fe de Bogota D. C. 16.404.871 21,76

Santander 4.666.400 6,19

Sucre 638.003 0,85

Tolima 2.116.738 2,81

Valle 8.734.630 11,59

Amazonas 54.491 0,07

Arauca 482.237 0,64

Casanare 1.515.040 2,01

Guanía 30.561 0,04

Guaviare 197.984 0,26

Putumayo 452.821 0,60

San Andrés y Providencia 199.298 0,26

Vaupés 43.872 0,06

Vichada 85.355 0,11

FUENTE: DANE - Cuentas regionales

Colombia. Producto Interno Bruto según departamentos

a precios constantes de 1994

Cuadro 1.
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A su vez, vemos que los departamentos con menor representación en el PIB 

nacional en orden ascendente son los siguientes: Guainía (0.04%), Vaupes 

(0.06%), Amazonas (0.07%), Vichada (0.11%), San Andrés y Providencia (0.26%), 

Guaviare (0.26%) (Cuadro 1). 

 
 
La Región Caribe participa dentro del total nacional con el 16.25%, por 

departamento las mayores participaciones en país la tienen en su orden: 

Atlántico con el 4.44%, Bolívar 3.79%, y Córdoba 2.26%, le sigue  Cesar 1.74%, 

Magdalena 1.63%, La Guajira 1.28%, Sucre 0.85% y San Andrés y Providencia 

con el 0.26% restante (Gráfico 1, Anexo 1). 

 

 
 
Por actividad económica en el departamento del Cesar (Gráfico 2), sobresale 

Agropecuario, silvicultura y pesca con 30.20% del PIB departamental.  Los 

Servicios y la Minería representan el 26.75% y 21.78%. 

 
 
 
 

Gráfico 1.

FUENTE: DANE - Cuentas regionales
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Animales vivos y productos animales aportaron 16.23 puntos porcentuales y 

Otros productos agrícolas 12.89 puntos, siendo estas dos actividades las que 

mayoritariamente incidieron en el 30.20% de la actividad económica 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 

 

En los Servicios fue representativo la actividad de servicios de administración 

pública y otros servicios para la comunidad con 8.94 puntos y los servicios de 

enseñanza de no mercado 5.57 puntos de un total de 26.75%. 

 

En la Minería se destaca hulla y lignito; turba con 21.34 puntos porcentuales de 

los 21.78% de participación en el Producto interno del departamento del Cesar. 

 
 

 
 
 

 

FUENTE: DANE - Cuentas regionales

Gráfico 2

Cesar PIB.  Participación porcentual según actividad económica 2001, a 

precios constantes de 1994
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II. INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES 
2001 2002

Unidades IV IV I II III IV

Empleo  - Departamento del Cesar nd. nd. nd.
Tasa de desempleo %  del año 11,1 9,8 8,7
Tasa global de participación % del año 59,3 56,7 54,5
Tasa de subempleo % del año 21,3 34,8 12,6
Tasa ocupación % del año 52,7 51,1 49,8
Población económicamente activa Miles 413 405 399
Total población Miles 980 998 1.016

Movimiento de sociedades  - Cesar -  Trimestral
Sociedades constituidas Millones $ 460 656 563 622 1.631 497
Sociedades reformadas Millones $ 1.769 1.745 3.405 215 2.183 1.449
Sociedades disueltas Millones $ 1.209 488 143 41.166 180 1.399
Inversión neta Millones $ 1.020 1.913 3.825 -40.329 3.635 547
Sociedades constituidas Número 39 47 70 59 63 41
Sociedades reformadas Número 11 11 11 6 8 6
Sociedades disueltas Número 27 23 12 4 20 28

Comercio exterior - Cesar- Trimestral
  Exportaciones  (Valor FOB) Miles US 148.844 134.583 137.735 125.430 176.169 nd.
  Importaciones   (Valor FOB)       Miles US 10.551 17.295 11.254 332 16.011 nd.
  Balanza comercial Miles US 138.293 117.288 126.481 125.098 160.158 nd.

Sistema financiero de Valledupar (1)
  Fuentes de recursos (Captaciones) Millones $ 203.139 242.815 244.351 245.315 248.172 250.078
  Cartera neta Millones $ 198.898 199.248 200.450 197.513 198.089 185.746

Recaudo de impuestos 
Nacionales - trimestrales  (2)
Impuesto de renta Millones $ 5.695,0 4.987 756 5.149 1.116 662
Impuesto a las ventas (IVA) Millones $ 10.543,0 10.511 4.158 1.756 3.838 1.673
Retención en la fuente Millones $ 16.703,0 20.338 5.508 5.874 5.468 5931

Recaudo de impuestos departamentales (Acumulado)
Consumo de cervezas Millones $ 9.268,0 14.706 5.181 8.617 12.511 16.688
Consumo de licores Millones $ 8.166,0 8.145 3.109 4.527 5.343 9.647
Consumo de cigarrillos Millones $ 4.410,0 3.574 1.113 2.117 2.950 4.332
Timbre, circulación y tránsito Millones $ 755,0 612 154 303 426 530
Registro y anotación Millones $ 1.744,0 1.617 391 689 1.018 1.297
Sobretasa a la gasolina Millones $ 2.724,0 7.467 2.492 5.258 7.811 10.973

Recaudo de impuestos municipales  (Acumulado)
Predial y complementarios Millones $ 4.475,0 6.520 2.816 3.424 3.955 4.864
Industria y comercio Millones $ 4.777,0 4.396 3.119 3.307 3.528 3.796
Timbre, circulación y tránsito Millones $ 56,0 53 26 40 57 62
Sobretasa a la gasolina Millones $ 685,0 4.749 2.260 3.887 4.872 6.713

Sacrificio de ganado -  Información trimestral -
Vacuno Cabezas 6.041 6.533 6.170 5.916 6.224 6.295
Porcino Cabezas 18 14 7 13 35 14

Construcción - Valledupar - trimestral
Licencias aprobadas Número 90 62 76 48 87 120
Área por construir M2 207.503 15.313 34.300 10.031 54.721 31.126

Vivienda - Valledupar - trimestral
Financiación  vivienda nueva y lotes con servicios Millones $ 835 960 670 922 nd. nd.
Financiación  vivienda usada Millones $ 959 828,0 666 745 nd. nd.
Stock de vivienda    Número 179.379 182.070 182.641 183.244 nd. nd.
Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Valledupar, Superintendencia Bancaria,   Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar.
(1) Saldo a final de cada periodo. 
(2) Para los años 2001 y  2002  el  saldo  que  se registra es el acumulado del año.
nd: No disponible.

Indicadores Económicos Regionales 2003
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  III.  INDICADORES DE CONYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 
 

1. INDICADORES GENERALES 
 

1.3.   EMPLEO 
 
1.3.1. Encuesta continúa de hogares 

 

Los resultados de la Encuesta continúa de hogares arrojaron para las trece 

ciudades y sus áreas metropolitanas una tasa de desempleo de 14.7% durante el 

cuarto trimestre de 2003, cifra que estuvo por debajo de la obtenida en igual 

trimestre de 2002, cuando se situó en 15.7%. 

 

Este mismo comportamiento se dio en cada una de las ciudades objeto de estudio 

con excepción de Pasto (18.7%), Pereira (16.3%) y Cúcuta (14.7%) que estuvieron 

por encima del año anterior.  La ciudad de Ibagué se caracterizó por presentar la 

más alta tasa de desempleo durante el periodo octubre - diciembre de 2003 al 

alcanzar 20.8%.  Pasto y Manizales figuraron también entre las de mayor tasa 

con 18.7% y 17.7% respectivamente (Cuadro 1.3.1.1) 

 

I II III IV I II III IV

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 20,1 18,0 17,9 15,7 17,8 17,2 16,1 14,7

Bogotá, D.C. 20,4 18,4 18,5 15,7 17,5 17,4 16,9 14,9
Medellín - Valle de Aburrá1

18,8 17,7 17,4 15,2 17,1 16,8 16,2 14,0

Cali - Yumbo 16,7 16,2 16,1 14,5 17,1 15,2 16,3 13,1

Barranquilla - Soledad 14,4 17,2 18,2 16,1 17,0 17,7 17,0 14,3

Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca 21,1 20,8 20,6 19,0 19,0 17,1 19,4 15,8

Manizales y Villa María 21,0 18,7 18,8 18,2 19,4 18,5 19,4 17,7

Pasto 21,4 17,0 16,8 16,0 17,3 17,7 18,6 18,7

Pereira, Dos Quebradas y La Virginia 19,6 17,7 17,9 15,7 19,9 18,6 17,9 16,3

Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia 18,0 17,7 17,3 14,0 23,1 18,0 15,6 14,7

Ibagué 24,7 23,3 22,7 21,9 25,1 24,3 24,0 20,8

Montería 18,5 15,5 16,6 17,3 18,0 16,7 16,4 13,5

Cartagena 15,1 15,8 14,9 15,0 14,0 16,2 16,3 14,2

Villavicencio 16,4 16,4 14,7 14,1 17,7 14,5 12,7 13,2

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
1 Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa.

Colombia.  Tasa de desempleo, por ciudades, según trimestres 2002 - 2003

Cuadro 1.3.1.1

Concepto

2002 2003
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En Colombia la tasa de desempleo se situó en 14.1% con 1.4 puntos por debajo 

del año 2002 cuando se ubicó en 15.5%.   Los departamentos que en el 2003 

arrojaron mayor desempleo fueron: Quindío (20.5%), Caldas (18.0%) y Tolima 

(18.0%), a su vez estas ciudades se caracterizaron por superar la tasa del año 

anterior. 

 

En el 2003 el departamento que registró menor tasa de desempleo fue Chocó con 

6.7%, similar situación se dio en el 2002 cuando fue de 7.4% (Cuadro 1.3.1.2). 

 

Al referirnos al departamento del Cesar las principales variables del año 2003 

fueron las siguientes: 49.8% de tasa de ocupación, 8.7% de desempleo, 399.247 

personas económicamente activas, 364.646 ocupados, desocupados 34.602 y 

subempleados 50.231, indicadores que con relación al año anterior estuvieron en 

su mayoría por debajo (Anexo 1.3.1.1). 

 

 
 
 
Respecto a las tasas de desempleo y subempleo, las cuales se ubicaron en el 

2003 en 8.7% y 12.6% respectivamente, vemos que mostraron descensos del -1.1 

y - 22.2 puntos porcentuales con relación al año anterior, siendo en este último 

Departamentos 2002 2003 Departamentos 2002 2003

Antioquia 15,7 14,1 La Guajira 8,3 9,1

Atlántico 15,1 15,7 Magdalena 11,4 7,5

Bogotá, D.C 18,2 16,7 Meta 11,8 11,8

Bolivar 11,1 9,9 Nariño 15,2 10,3

Boyacá 15,4 14,3 Norte de Santander 14,0 15,5

Caldas 16,4 18,0 Quindío 19,7 20,5

Cauca 10,5 10,3 Risaralda 16,5 16,2

Cesár 9,8 8,7 Santander 16,1 14,0

Córdoba 16,4 12,8 Sucre 8,5 7,0

Cundinamarca 18,9 15,8 Tolima 17,8 18,0

Chocó 7,4 6,7 Valle 15,3 14,0

Huila 21,2 16,2 Total Nacional 15,5 14,1

 Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

Cuadro 1.3.1.2

Colombia.  Tasa de desempleo por departamentos  2002 - 2003
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indicador notoria la baja en la población con empleo inadecuado por ingresos, 

cuya cifra pasó de 130.255 a 44.996 personas. 

 

De otra parte, si observamos la tasa de desempleo de la Región Caribe, con 

relación al departamento del Cesar  1996 - 2003, encontramos que la tasa 

regional es superior a la departamental en todos los años. - (Ver gráfico 1.3.1.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

* Información con anterior metodología, dato anual a septiembre

Nota: A partir del 2000 la nueva metodología arroja información trimestral para las 

regiones y anual (diciembre) para los departamentos

Gráfico 1.3.1.1

Tasa de desempleo Región Atlántica y departamento del Cesar 1996* - 

2003
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1.4     MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 

 
1.4.1   Inversión Neta de Capital en Sociedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al finalizar el año 2003, la cifra en la inversión neta de capital no muestra un 

índice alentador, ya que la variación del 2003 frente al 2002 fue de –720% en el 

capital y –11% en el movimiento societario, este registro es causado y encuentra 

su explicación en el retiro de capitales el cual aumentó en un 3.695%.  Este 

resultado fue influenciado por la liquidación de dos grandes empresas 

pertenecientes a los sectores de transporte y comunicaciones y hoteles y 

restaurantes, con personerías jurídicas anónima y limitada respectivamente. 

 

Por lo anterior, se muestra el siguiente cuadro de la inversión neta de capital sin 

las empresas que influyeron negativamente, el cual presenta las demás empresas 

que se crearon, reformaron y liquidaron, la cuales son de gran importancia en la 

economía de la región (jurisdicción Cámara de Comercio): 

 

 

 

 

En miles de $

Sociedades No. Capital No. Capital No. Capital

Total 225 5.217.281 200 -32.321.823 -11 -720

Constituidas 252 3.161.520 233 3.313.728 -8 5
Reformadas 49 3.185.937 31 7.252.994 -37 128
Liquidadas 76 1.130.176 64 42.888.545 -16 3.695
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar

2002 2003 Var. %

Cuadro 1.4.1.1
Cesar. Inversión Neta de Sociedades

Años 2002 - 2003
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Considerando el esquema anterior de la inversión, se puede observar que la 

inversión neta en capitales fue positiva creciendo en un 82%, este resultado es  

muestra de la recuperación económica la cual se desarrolla dentro de las políticas 

nacionales;  así mismo este indicador muestra signos alentadores como resultado 

del incremento en las reformas de capitales. De igual manera, se  advierte la 

tendencia referente al incremento del capital a la hora de crear y reformar una 

sociedad y la disminución en cuanto al número de constitución y reformas. 

 

 

1.4.2.  Sociedades Constituidas 

 

Indicador poco significativo, pero al mismo tiempo nos da pequeñas muestra de la 

lucha de la población cesarense para crear su fuente de ingreso y mejorar su 

nivel de vida, es así como este ítem que compone la inversión neta arroja un 5 por 

ciento de crecimiento frente al mismo periodo del año 2002, el cual registro 

$3.161 millones, alcanzando para el 2003 la suma de $3.313 millones. El 

movimiento de creación de empresas disminuyó en un 8%, el cual de 252 nuevas 

empresas para el 2002, disminuyó en 19 empresas al registrar 233 sociedades en 

el 2003.  

 

En miles de $

Sociedades No. Capital No. Capital No. Capital

Total 225 5.217.281 200 9.514.692 -11 82

Constituidas 252 3.161.520 233 3.313.728 -8 5
Reformadas 49 3.185.937 31 7.252.994 -37 128
Liquidadas 76 1.130.176 64 1.052.030 -16 -7
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar

Cuadro 1.4.1.2
Cesar. Inversión Neta de Sociedades

Años 2002 - 2003

2002 2003 Var. %
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1.4.3  Sociedades Reformadas 

 

 

El indicador de las reformas fue significativo con un resultado de crecimiento de 

138%, este registro es un buen síntoma de recuperación de nuestros 

comerciantes y empresarios, los cuales han creído en la recuperación económica, 

en tal sentido este buen indicador nos dice que las ventas crecieron, o como 

también fue posible una ampliación en la planta productiva inyectándole de esta 

forma capital a la organización. 

 

 

1.4.4  Sociedades Liquidadas 

 

 

El retiro de capital ha disminuido en un 7%, es un buen síntoma ya que el índice 

de liquidación de las sociedades nos dice que pocas son las empresas que dejan 

de invertir en la región. No obstante, el retiro de dos grandes empresas para el 

año que acaba de culminar influyeron significativamente ya que como es de 

conocimiento la liquidación de la empresa Teleupar, por ejemplo, significó el 

despido masivo de sus trabajadores los cuales aumentaron el índice de 

desempleo de la región que baja la calidad de vida en la misma.  

 
 

1.4.5  Dinámica Según Sector Económico. 

 

La dinámica sectorial la podemos observar por los comportamientos de 

crecimientos se registraron en los sectores de intermediación financiera con 

4.184%, le sigue otras actividades de servicios comunitarios con 7.643%, 

continúan los de administración pública y defensa con 167%, educación con 34% 

y Servicios sociales y de salud con 640%. Los demás sectores muestran 

porcentajes negativos. 
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1.4.6 Estadísticas de Registro Mercantil 
 
 
1.4.6.1 Matrículas, Renovaciones y Cancelaciones 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M R C M R C
1.233 3.207 736 1.306 3.584 511
1.348 3.750 602 1.395 4.149 461

253 741 92 243 746 59
98 82 14 41 97 18

289 0 3 302 0 0
9 48 2 12 50 1

32 198 25 35 204 26
0 0 0 0 0 0

3.262 8.026 1.474 3.334 8.830 1.076

Cuadro 1.4.6.1.1
Cesar. Movimiento Registro Mercantil

Matrículas, Renovaciones y Cancelaciones

Detalle
2002 2003

Años  2002 - 2003

Personas Naturales
Establecimientos
Sociedades
E.A.T.

Total

E.S.A.L
Sucursales
Agencia 
Reseña

En miles de $

CIIU Sectores Económicos No. Capital No. Capital No. Capital
01-02 Agricultura, ganaderia, caza y silvicul. 3 479.700 8 400.550 167 -16

05 Pesca 0 0
10-14 Explotación de minas y canteras 2 1.199.000 2 109.000 0 -91
15-37 Industria Manufacturera 15 330.097 10 -38.687.639 -33 -11.820
40-41 Suministros electricidad, gas y agua

45 Construcción 19 221.140 12 130.430 -37 -41,00
50-52 Comercio 63 1.868.200 51 1.796.885 -19 -4

55 Hoteles y Restaurantes 2 102.000 1 -689.623 -50 -776
60-64 Transporte 45 -1.150 48 747.341 7 -65.086
65-67 Intermediación financiera 7 1.600 7 68.540 0 4.184
70-74 Actividades inmobiliarias emp y alqui. 37 659.350 29 433.583 -22 -34

75 Administración pública y defensa 2 4.500 4 12.000 100 167
80 Educación 7 7.450 3 10.000 -57 34
85 Servicios sociales y de salud 16 334.094 18 2.472.110 13 640

90-93 Otras act. Servicio comunitario, soc y per. 7 11.300 7 875.000 0 7.643
95 Hogares privados con serv. Domes.
99 Organizaciones y organos extraterritoriales

Total 225 5.217.281 200 -32.321.823 -11 -720
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar

Cuadro 1.4.5.1
Cesar. Inversión Neta por Sectores Económicos

Años 2002 - 2003

2002 2003 Var. %
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En el registro publico se observó que  en las categorías de matriculas y 

renovaciones aumentaron en el año 2003 con respecto al año 2002 en un 2% y 

10%, respectivamente, las cuales se  registraron 3.262 matriculas en el 2002 y 

3.334 para el 2003, así mismo las renovaciones registraron 8.026 para el 2002 y 

8.830 para el 2003. Las cancelaciones disminuyeron en un 27%, resultado 

alentador el cual muestra que para el 2002 se cancelaron 1.474 matriculas y 

1.076 para el 2003. 

 
De igual manera se puede analizar que los movimientos mas significativos lo 

obtuvieron las categorías de Personas Naturales y  los Establecimientos de 

Comercio, indicándonos que la economía cesarense en un mayor porcentaje esta 

compuesta por las categorías mencionadas. No obstante, las empresas sin ánimo 

de lucro y las empresas asociativas han venido en aumento. 

 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimiento de los Registos Publicos Años 2002-2003
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9.000
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Matriculas Reenovaciones Cancelaciones

2002
2003

Categorias 2002 2003 Vr.%

Matrículas 3.262 3.334 2,0
Renovaciones 8.026 8.830 10,0
Cancelaciones 1.474 1.076 -27,0
Fuente : Cámara de Comercio de Valledupar.

  Cuadro 1.4.6.1.2
Movimiento de los Registros Públicos

Años  2002 - 2003
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1.4.6.2 Registro Único de Proponentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del registro único de proponentes fueron negativos ya que la 

variación porcentual decreció en matriculas y renovaciones en un 12% y 16%, 

respectivamente; así mismo, las cancelaciones aumentaron en un 14%. Esto nos 

indica que no se esta contratando con el Estado, mas sin embargo, este nuevo 

año de 2004 se espera la reactivación de inscripciones y renovaciones ya que 

comienza un nuevo periodo de nuevos gobernantes como son los de gobernación 

y alcaldías en todo el país. 

 

 

1.4.6.3 Certificados 

 

Los certificados expedidos por los diferentes conceptos decrecieron en un 45 por 

ciento, la dinámica para la obtención de este ítem fue la siguiente: los certificados 

por matricula mercantil disminuyo en 50% y  por registro de proponentes fue de 

un –38%. No obstante, los certificados expedidos por las entidades sin ánimo de 

lucro crecieron en 21%. 

 
 
 
 
 

R.U.P 2002 2003 Vr.%

Matrículas 245 215 -12
Renovaciones 96 81 -16
Cancelaciones 221 253 14
Fuente : Cámara de Comercio de Valledupar.

  Cuadro 1.4.6.2.1

Primer semestre,  2002 - 2003
Registro Único de Proponentes
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS 42.039 23.097 -45
De matricula mercantil 38.478 19.372 -50
De registro de proponentes 978 608 -38
De registro de entidades sin animo de lucro 2.583 3.117 21
INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL 6.602 6.147 -6,9
Libro I 3 2 -33
Libro II 2 0 -100
Libro III 1 0 -100
Libro IV 11 0 -100
Libro V 15 12 -20
Libro VI 305 336 10
Libro VII 627 616 -2
Libro VIII 153 139 -9
Libro IX 692 720 4
Libro X 0 0 NA
Libro XI 62 18 -71
Libro XII 2 1 -50
Libro XIII 0 2 NA
Libro XIV 158 118 -25
Libro XV 4.571 4.183 -8
Libro XVI 0 0 NA
Libro XVII 0 0 NA
INSCRIPCION REGISTRO 591 606 3
Libro I 591 606 3
INSCRIPCION ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 887 1.236 39
Libro I 692 914 32
Libro II 195 322 65
AFILIACIONES A LA CAMARA DE COMERCIO 220 300 36
Afiliados 220 300 36
Fuente: Camara de Comercio de Valledupar.

    Cuadro 1.4.6.3.1
Movimiento Estadístico de los Registros Públicos

Inscripciones y Certificados

Detalle 2002 2003 Vr.%

Años  2002- 2003
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1.4.6.4 Movimiento Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se aprecia que los indicadores resultantes de las estadísticas de la oficina de 

peticiones, quejas y reclamos han bajado, exhibiendo porcentajes negativos como 

resultado de la disminución en los requerimientos de los usuarios los cuales se 

atienden y se les da respuesta dentro de los términos de ley, y en el mejor de los 

casos de esta es inmediata, es así como por concepto de registro mercantil se 

contabilizó una variación de –51%, por registro de proponentes fue de –84% y por 

entidades sin animo de lucro  de –21%, en total el porcentaje fue de –51%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle 2002 2003 Vr.%

Registro Mercantil 2.086 1.013 -51
Registro de Proponentes 917 143 -84
Registro de Entidades sin Animo de Lucro 995 787 -21
Total 3.998 1.943 -51
Fuente : Cámara de Comercio de Valledupar.

  Cuadro 1.4.6.4.1
Movimiento Estadístico de PQR's

Años  2002 - 2003
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2.   COMERCIO EXTERIOR 
 
 

 
2.1  EXPORTACIONES 
 
 
Durante el tercer trimestre de 2003, el departamento del Cesar hizo ventas al 

exterior por valor de US$176.16 millones, con un incremento del 40.7% frente a 

igual trimestre del año anterior, cuando alcanzó los 125.22 millones de dólares 

(Gráfico 2.1.1). 

 

 
 
Este comportamiento favorable obedece principalmente a las variaciones 

arrojadas en el sector minero (39.2%), por la explotación de minas de carbón; en 

el sector industrial (235.2%), las exportaciones de productos alimentos, bebidas y 

tabacos y en el sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca (284.2%)  la 

explotación de productos agropecuarios (Anexo 2.1.1). 

 

Fuente: DANE

Gráfico 2.1.1

Cesar. Valor de las exportaciones trimestrales 2002 - 2003
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Por países de destino Estados Unidos hizo compras en el tercer trimestre de 2003 

que representaron el 46.28% del total exportado por el Cesar; otro país que 

sobresale es Francia con el 8.42% (Cuadro 2.1.1).   

En cuanto a posición arancelaria la Hulla térmica, se caracterizó  por ser la 

posición de mayor venta al exterior (98.2%). 

 
 
De otra parte, si miramos en lo nueve primeros meses del año el comportamiento 

de las exportaciones frente a igual período de 2002 en los departamentos de la 

Región Caribe, vemos que subieron en 26.71% justificado principalmente por el 

notable incremento de las exportaciones de La Guajira, Córdoba y Cesar los 

cuales fueron del 66.91%, 38.76% y 28.77%, respectivamente (Cuadro 2.1.2).  

 
 

2002 2003

NACIONAL 8.865.182.776 9.550.989.431 7,74

REGION NORTE 1.796.216.303 2.275.954.412 26,71

ATLANTICO 337.677.440 346.555.397 2,63

BOLIVAR 418.279.377 471.349.609 12,69

CESAR 341.181.992 439.334.297 28,77

CORDOBA 200.934.613 278.809.892 38,76

LA GUAJIRA 367.635.680 613.614.402 66,91

MAGDALENA 102.830.863 100.062.567 -2,69

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 5.169.631 4.853.494 -6,12

SUCRE 22.506.707 21.374.754 -5,03

RESTO 7.068.966.473 7.275.035.019 2,92

Fuente:  DANE

Enero - Septiembre 2002 - 2003

DEPARTAMENTOS

Cuadro  2.1.2.

Región norte. Exportaciones por departamentos

Valor Fob US$

Variación %

Vr. Fob Participación.

Dólares %

TOTAL 5.993.616.304 176.168.983 100,00

ESTADOS UNIDOS. 2.862.286.379 81.539.412 46,28

FRANCIA. 486.860.760 14.841.708 8,42

ISRAEL. 422.576.430 11.815.454 6,71

PUERTO RICO. 396.091.010 11.124.905 6,31

ESPAÑA. 326.640.850 9.171.744 5,21

REINO UNIDO. 267.638.862 8.378.007 4,76

REPUBLICA DOMINICANA. 206.219.210 6.248.692 3,55

ALEMANIA. 178.298.060 5.590.426 3,17

ITALIA. 194.406.040 5.435.477 3,09

DINAMARCA. 165.358.620 4.335.735 2,46

RESTO DE PAISES 487.240.083 17.687.423 10,04

Fuente:  DANE

Destino Kilos Netos

Cuadro 2.1.1.

Cesar. Exportaciones por países de destino

Tercer trimestre de 2003
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2.2  IMPORTACIONES 
 
En el período 2002 - 2003, las importaciones del departamento del Cesar según 

trimestres (Gráfico 2.2.1) nos muestra altibajos con tendencia a la baja logrando 

pasar de US$16.4 millones en el primer trimestre de 2002 a US$0.33 en el 

segundo trimestre de 2003, periodo que refleja el valor más bajo de la serie en 

estudio. 

 

 
 
Mas sin embargo, si relacionamos el tercer trimestre de 2003 con el trimestre 

inmediatamente anterior y su igual del año 2002, notamos aumentos del 

4726.57% y 21.01% respectivamente. 

 

Analizadas las importaciones según la CIIU vemos que el sector industrial 

participa del total importado durante el tercer trimestre de 2003 con el 100.0%, 

superior en 1.08 puntos porcentuales a la participación del tercer trimestre de 

2002.  El sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca no registró compras al 

exterior en el trimestre en mención (Anexo 2.2.1). 

 

Según CUODE las compras al exterior del Cesar  reflejan en el periodo analizado 

el siguiente comportamiento: Bienes de capital alzas del 80.5%, justificado 

Fuente:  DANE, DIAN

Gráfico 2.2.1
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principalmente  por las compras de bienes de capital para la industria y equipos 

de transporte; bienes intermedios descensos del -51.7% y bienes de consumo -

89.6% (Anexo 2.2.2). 

 

Por países de origen (Cuadro 2.2.1) se destacan Estado Unidos (90.53%) y 

Alemania (5.71%). Los equipos elevadores o transportadores de acción continua 

de banda o correa para mercancías y las Volquetes automotores concebidos para 

utilizarlos fuera de la red de carreteras se caracterizaron por ser los productos 

que registraron los valores más altos de ventas al departamento, logrando 

representar el 66.85% de las importaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  BALANZA COMERCIAL 
 
 
En el departamento del Cesar la balanza comercial se caracteriza por ser positiva 

ubicando al tercer trimestre de 2003 (Gráfico 2.3.1) con el superávit más alto de 

la serie 2002 - 2003. 

Origen Vr. Fob US$ Partic. %

TOTAL 16.011.085 100,00

ESTADOS UNIDOS. 14.494.959 90,53

ALEMANIA. 913.724 5,71

SUECIA. 157.934 0,99

VENEZUELA. 156.557 0,98

ESPAÑA. 77.640 0,48

BRASIL. 59.141 0,37

JAPON. 52.767 0,33

ECUADOR. 31.779 0,20

CANADA. 13.153 0,08

REINO UNIDO. 12.449 0,08

RESTO DE PAISES 40.982 0,26

Fuente:  DANE, DIAN

Cuadro 2.2.1

Cesar. Importaciones por países de origen

Tercer trimestre de 2003



CESAR 

    INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL.  DICIEMBRE 2003 

30

 
 
 
El año 2003, muestra además del tercer trimestre, un buen resultado en el 

primer y segundo trimestre con 126.48 y 125.09 millones de dólares. 

 

El comportamiento de la balanza comercial durante el tercer trimestre de 2003 

nos indica que el sector industrial, segundo renglón en importancia en el 

departamento es el único sector con déficit en el departamento.   

 

Las importaciones de sustancias químicas y maquinaria y equipo incidieron 

notablemente en este resultado, el cual se supera con el considerable superávit 

arrojado por la explotación de mina de carbón que ascendió a US$173,07 

millones.  El otro sector que participa es el agropecuario, silvicultura, caza y 

pesca con US$0.64 millones de superávit. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  DANE, DIAN

Gráfico 2.3.1

Cesar. Balanza comercial, según trimestres 2002 - 2003
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS   
 
 
3.2   FINANCIEROS 
 
3.2.1   Captaciones 
 
El sistema financiero de la ciudad de Valledupar registró al cierre de diciembre de 

2003, un saldo en captaciones por valor de $250.078 millones a precios 

corrientes, mostrando así un crecimiento anual del 3%.  El valor anotado 

representa el 73.65% del monto total de las operaciones pasivas que manejan las 

entidades bancarias en el departamento del Cesar, y que registró la suma de 

$339.561 millones durante el período analizado (Cuadro 3.2.1.1). 

 

 

Millones de pesos

Saldos a fin de

Conceptos Dic/2002 Dic/2003 Corrientes Constantes

Corriente Constante Corriente Constante Anual Anual

Total 242.815 177.484 250.078 171.651 3,0 -3,3

Depósitos  en  Cuenta  Corriente 88.197 64.467 90.231 61.934 2,3 -3,9

CDT 62.433 45.635 52.456 36.005 -16,0 -21,1

Depósitos de ahorro 88.227 64.489 105.180 72.194 19,2 11,9
Cuentas Ahorro Especial 3.769 2.755,0 2.058 1.413,0 -45,4 -48,7
Cert.  Ahorro  Valor  Real 189 138 153 105 -19,0 -23,9
T.I.C. 0 0 0 0 0,0 0,0
De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos.Por lo tanto,a partir de junio de 2000 se consolida 
la información de las CAV con la de los bancos.

Fuente: Superintendencia Bancaria

                                                                 Cuadro 3.2.1.1
Valledupar. Principales Captaciones del Sistema Financiero

Según instrumentos. Diciembre 2002 - 2003

Variaciones %

 

 

 

Los depósitos de ahorro continúan siendo el principal instrumento de captación 

de recursos de los ahorradores de Valledupar, con un saldo de $105.180 millones 

representando el 42% del total captado,  seguido de cerca de los depósitos en 
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cuenta corriente que involucran en gran medida recursos del sector público.  

Ambas herramientas del sistema financiero reflejaron incrementos anuales del 

19.2% y del 2.3%, respectivamente  (Gráfico 3.2.1.1). 

 

 

                 Gráfico 3.2.1.1

Valledupar. Participación % de las captaciones por productos . 
Diciembre de 2003

 Depósitos de 
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3.2.2 Colocaciones 
 

La cartera neta del sistema financiero de Valledupar totalizó a diciembre de 2003 

la suma de $185.746 millones a precios corrientes, registrando una variación 

negativa del 6.8% con respecto a diciembre de 2002 (Cuadro 3.2.2.1).   

 

Esta cartera participa con el 75.65% del total de los recursos colocados por los 

bancos comerciales entre el público en el Departamento del Cesar, a través de las 

diferentes modalidades de crédito que maneja este sector.   
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Millones de pesos

Saldos a fin de Variaciones %

Concepto Dic/2002 Dic/2003 Corrientes Constantes
Corriente Constante Corriente Constante

Total Cartera Neta 199.248 145.638 185.746 127.495

Cartera Bruta 209.847 153.385 196.951 135.186

Provisiones 10.599 7.747 11.205 7.691

Cartera Comercial 72.595 53.062 63.503 43.588

Cartera de Consumo 34.479 25.202 42.420 29.117

Cartera Hipotecaria 101.348 74.079 89.531 61.453

Microcréditos 1.425 1.042 1.497 1.028

Fuente: Superintendencia Bancaria

5,1 -1,3

-0,7

-17,9

15,5

-17,0

23,0

-11,7

5,7

-12,5

                                                       Cuadro 3.2.2.1
Valledupar. Cartera Neta del Sistema Financiero

Según destino. Diciembre 2002 - 2003

AnualAnual

-12,5

-11,9

-6,8

-6,1

 

 

 

La cartera bruta sumó al finalizar el año $196.951 millones, de los cuales el 

45.46% corresponde a cartera hipotecaria, el 32.24% es comercial y el 21.54% es 

cartera de consumo.   

 

Por otro lado, está la nueva modalidad de crédito llamada “Microcréditos” 

establecida a partir del año 2002 y que para diciembre del 2003 arrojó un saldo 

de $1.497 millones, reflejando un incremento anual del 5% y participando en el 

total de colocaciones del sector financiero de Valledupar con un 0.76%.  Estos 

préstamos son realizados por las entidades bancarias a pequeños empresarios de 

la región y han tenido gran acogida entre los mismos. 
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4.    FISCALES 
 
 
4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR  
 
 
Al concluir el año 2003, los ingresos corrientes del gobierno central del Cesar 

totalizaron $219.029,6 millones, lo que representó un incremento del 5.1% 

respecto al año 2002; estos ingresos están explicados, principalmente, en los 

ingresos por transferencias en un 75%, seguido por los ingresos tributarios en un 

21% y los ingresos no tributarios 4% (Anexo 4.1.1) 

 

Los ingresos tributarios crecieron 16.4% frente al año 2002, estimulados por la 

sobretasa a la gasolina con el  46.9%, cigarrillos con el 21.2%, licores con el 

18.4% y cerveza 13.5%. (Cuadro 4.1.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo los ingresos totales al cierre del año 2003, se mostraron mayores que 

los gastos efectuados, lo que originó un superávit de $28.747,9 millones; así 

mismo, se generó un ahorro corriente de $53.407,8 millones. 

 

(Millones de pesos)
Variación

Porcentual

A. Ingresos corrientes 208.496,8 219.029,6 5,1
B. Gastos corrientes 160.020,9 165.621,8 3,5
C. Déficit o ahorro corriente 48.475,9 53.407,8 10,2
D. Ingresos de capital 0,0 802,8 (---)
E. Gastos de Capital 25.126,7 25.462,7 1,3
F. Préstamo neto 0 0 (---)
G. Déficit o superávit total 23.349,2 28.747,9 23,1
H. Financiamiento -23.349,2 -28.747,9 23,1

Nota : (---) no comparable.

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

Concepto Diciembre 2003

Cuadro 4.1.1
 Situación fiscal del gobierno central departamental.

Años 2002 - 2003

Valor Valor
Diciembre 2002
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Es de anotar que durante el año 2003, los ingresos corrientes consolidados 

registran un crecimiento en términos nominales del 5,1%, que descontado el 

aumento en el nivel general de precios representa una disminución real de los 

mismos del -1,4%. (Cuadro 4.1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, al cierre del año 2003, los gastos del gobierno central 

departamental crecieron 3.2%, como resultado del mayor gasto de 

funcionamiento, 22%, que volvió a dinamizarse por efecto de los gastos en especie 

pero no en dinero y las erogaciones para el régimen subsidiado de salud.  

 

Al interior de los gastos corrientes, se denota un desmejoramiento en el pago de 

las obligaciones  estipuladas por ley, como son las transferencias las cuales 

registraron una tasa de crecimiento negativa del 83,2%, así como la cancelación 

de los intereses y la comisión de la deuda interna del 20,8% (Cuadro 4.1.3). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Millones de pesos)
Variación

Valor Part.  % Valor Part.  % Porcentual

A. Ingresos corrientes 208.496,8 100,0 219.029,6 100,0 5,1
1. Ingresos tributarios 39.224,9 18,8 45.675,5 20,9 16,4
2. Ingresos no tributarios 3.695,0 1,8 8.826,2 4,0 138,9
3. Ingresos por transferencias 165.576,9 79,4 164.527,9 75,1 -0,6

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

Concepto Diciembre 2003

Cuadro 4.1.2
Participación porcentual de los ingresos corrientes consolidados.

Años 2002 - 2003

Diciembre 2002

(Millones de pesos)
Variación

Valor Part.  % Valor Part.  % Porcentual
A. Total Gastos 185.147,6 100,0 191.084,5 100,0 3,2
B. Gastos corrientes 160.020,9 86,4 165.621,8 86,7 3,5
1. Funcionamiento 130.133,7 158.740,3 22,0
2. Intereses y comis. deuda pública 2.974,2 2.355,7 -20,8
3. Transferencias pagadas 26.913,0 4.525,8 -83,2
C. Gastos de Capital 25.126,7 13,6 25.462,7 13,3 1,3

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental. 

Diciembre 2002 Diciembre 2003 

Años 2002 - 2003

Concepto 

Cuadro 4.1.3
Participación porcentual de los gastos corrientes consolidados. 
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5.      SECTOR REAL 
 
 

5.2  GANADERIA 
 
5.2.1    Sacrificio de ganado vacuno y porcino 

 

En la ciudad de Valledupar durante el periodo 2000 - 2003 el número de cabezas 

de ganado vacuno reflejan altibajos, logrando ser de 26.053 cabezas en el año 

2002, con 848 menos de las registradas en el 2000, mostrando el  2003 una 

disminución anual de -5.56% después de descenso y ascenso en el 2001 y 2002 

respectivamente.  En cambio el sacrificio de ganado porcino según el gráfico 

5.2.1.1, a pesar de mostrar disminuciones en el 2002, indica un crecimiento en el 

2003 de 283.33% respecto al 2000 y 146.43% frente al año anterior. 

 
 

 
 
Si estudiamos el sacrificio de ganado por sexo, en el ganado vacuno las hembras 

participan con el 70.68% aproximadamente mientras que en el ganado porcino 

los machos participan con 69.56% (Cuadro 5.2.1.1). 

    Fuente:  DANE

Gráfico 5.2.1.1

Valledupar. Sacrificio de ganado vacuno y porcino por cabezas,  2000 - 
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Trimestres

Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos

2002 26.053 10.113.236 8.198 3.363.910 17.855 6.749.326

Primero 5.990 2.329.862 2.292 958.035 3.698 1.371.827

Segundo 6.872 2.613.014 2.089 846.214 4.783 1.766.800

Tercero 6.658 2.578.263 1.908 765.686 4.750 1.812.577

Cuarto 6.533 2.592.097 1.909 793.975 4.624 1.798.122

2003 24.605 9.311.515 7.214 3.035.694 17.391 6.365.821

Primero 6.170 2.437.764 1.885 809.218 4.285 1.628.546

Segundo 5.916 2.053.467 1.746 728.145 4.170 1.325.322

Tercero 6.224 2.407.477 1.549 645.917 4.675 1.761.560

Cuarto 6.295 2.412.807 2.034 852.414 4.261 1.650.393

2002 28 2.060 26 1.905 2 155

Primero 8 604 8 604 0 0

Segundo 3 233 2 123 1 110

Tercero 3 395 3 395 0 0

Cuarto 14 828 13 783 1 45

2003 69 5.131 48 3.849 21 1.282

Primero 7 624 7 624 0 0

Segundo 13 1.122 10 880 3 242

Tercero 35 2.111 21 1.346 14 765

Cuarto 14 1.274 10 999 4 275

Fuente:  DANE

Vacuno

Porcino

Cuadro 5.2.1.1

Valledupar.  Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y kilos, según

trimestres.  2002 - 2003

Total Machos Hembras
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5.8   CONSTRUCCION 
 

5.8.1. Licencia de construcción  
 
 
Al analizar el área (m²) aprobada durante el segundo semestre de las seis 

ciudades de la región Caribe (Gráfico 5.8.1.1) se observa que la vivienda participa 

con un 74.0% a un 88.0% en todas las ciudades exceptuando Cartagena donde 

este destino fue de 18.5%.   

 

 

 

En Valledupar la variación anual del número de licencias aprobadas en el 2003 

fue de 25.8% con un aumento en el área total del 44.96% (Cuadro 5.8.1.1). 

Gráfico 5.8.1.1
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De los 85.847 m² aprobados de julio a diciembre 66.619 fueron para vivienda un 

77.6%.  A su vez,  si lo comparamos con el segundo semestre de 2002, el área por 

construir pasó de 37.370 a 85.847 m² y el área de vivienda aumentó también en 

37.276 m². 

 

El área de vivienda analizada por clase de construcción y tipo de vivienda nos 

indica que la vivienda no VIS predominó en los años 2002 y 2003, situación que 

fue debida principalmente a la alta participación de la vivienda tipo casa (Anexo 

5.8.1.1). 

 

Por destino, en el segundo semestre del año 2003 además de la vivienda se 

aprobaron 6.983 m² para Comercio, Educación 6.396 m², Hospital 3.166 m² y 

2.683 m² para Hotel y Oficina de los 85.847 m² aprobados (Gráfico 5.8.1.2).  

Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

2.002 263 226 89.798 74.677

Primero 61 52 24.726 20.670

Segundo 70 60 27.702 24.664

Tercero 70 57 22.057 15.578

Cuarto 62 57 15.313 13.765

2.003 331 274 130.178 91.375

Primero 76 63 34.300 17.985

Segundo 48 41 10.031 6.771

Tercero 87 72 54.721 43.399

Cuarto 120 98 31.126 23.220

Fuente:  DANE

Cuadro 5.8.1.1

Número de licencias Área por construir (M2)

área por construir, según trimestres.  2002 - 2003

Valledupar.  Número de licencias de construcción y 
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Según el anexo 5.8.1.2 el año 2003 presentó área aprobada con notorios 

aumentos los destinos de vivienda, hospital, hotel, industria y comercio. 

 
 
 
5.8.4. Financiación de vivienda 
 
 

Los créditos de vivienda en el periodo enero - junio de 2002 y 2003 nos muestra 

en Valledupar una variación anual entre los dos periodos del - 34.24% en la 

vivienda nueva y lotes con servicios y - 13.54% en vivienda usada (Cuadro 

5.8.4.1). 

Gráfico 5.8.1.2

Fuente:  DANE

(p): provisional

Valledupar. Area (m2) aprobada por destinos, segundo semestre 2003(p)
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50

Comercio

6,983

Eduación

6,396

Hospital

3,166 Hotel

2,633

Vivienda

66,619



CESAR 

    INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL.  DICIEMBRE 2003 

41

 

 

 

Así mismo, si analizamos el comportamiento por trimestres observamos que los 

créditos de la vivienda nueva participan en mayor proporción que los de vivienda 

usada, situación similar a la del año anterior.   

 

El primer  y  segundo  trimestre de 2003 en los créditos de vivienda   nueva   

disminuyeron   con   relación   a   iguales periodos de 2002, en -17.38% y - 

42.73%, mientras  que la  vivienda usada   mostró   descensos   en el primer 

trimestre del - 31.12% e incrementos en el segundo del 12.03%.   

 

De las capitales de la costa (Cuadro 5.8.4.2 y Gráfico 5.8.4.1) en el primer 

semestre de 2003 frente al mismo de 2002, San Andrés registró la más alta 

variación al alcanzar 231.5% de incremento, orientado en su totalidad a la 

financiación de vivienda usada.  Montería y Sincelejo en estos mismos periodos 

subieron los créditos de vivienda en 44.9% y 44.3% respectivamente.  

Barranquilla por su parte varió en 9.4% y las ciudades de Cartagena, Riohacha, 

Valledupar y Santa Marta se caracterizaron por presentar disminuciones en su 

mayoría en los créditos de vivienda nueva y lotes con servicios.  

 

Tipo de vivienda y período 2002 2003(p) Var%

1)Vivienda nueva y lotes con servicio 4.350 1.592 (...)

Primero 811 670 -17,39

Segundo 1.610 922 -42,73

Tercero 969 (...)

Cuarto 960 (...)

2) Vivienda usada 3.346 1.411 (...)

Primero 967 666 -31,13

Segundo 665 745 12,03

Tercero 886 (...)

Cuarto 828 (...)

Fuente: DANE (p) provisional

Cuadro 5.8.4.1

Valledupar. Valor de los créditos individuales para compra 

de vivienda, según trimestres. 2002 - 2003

Millones de pesos
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Fuente: DANE (p) provisional

Gráfico 5.8.4.1
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2.002 190231 20335 6199 1755 1606 54 6675 1374 5015

2.003 179451 22240 3479 2543 1164 179 5132 1982 3003

Total 
capitales

 Barranq  Cartag.  Monter.  Riohac.
 San 

Andrés
 Santa 
Marta

 Sincel  Valled

Millones de pesos

Capitales 

Departamentales 2.002 2.003 Var. % 2.002 2.003 Var. % 2.002 2.003 Var. %

Total capitales 190.231 179.451 (5,7) 84.726 93.398 10,2 105.505 86.053 (18,4)

 Barranquilla 20.335 22.240 9,4 9.100 14.076 54,7 11.235 8.164 (27,3)

 Cartagena 6.199 3.479 (43,9) 1.204 989 (17,9) 4.995 2.490 (50,2)

 Montería 1.755 2.543 44,9 828 1.584 91,3 927 959 3,5

 Riohacha 1.606 1.164 (27,5) 1.128 401 (64,5) 478 763 59,6

 San Andrés 54 179 231,5 0 0 0,0 54 179 231,5

 Santa Marta 6.675 5.132 (23,1) 4.883 2.876 (41,1) 1.792 2.256 25,9

 Sincelejo 1.374 1.982 44,3 202 680 236,6 1.172 1.302 11,1

 Valledupar 5.015 3.003 (40,1) 3.383 1.592 (52,9) 1.632 1.411 (13,5)

Fuente: DANE (p) provisional

Cuadro 5.8.4.2

Región Norte.  Valor de los créditos individuales otorgados para compra de vivienda nueva y lotes con sevicios 

y vivienda usada, primer semestre 2002 - 2003

Total valor créditos aprobados

Vivienda nueva y lotes 

con servicios Vivivienda usada
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5.8.5. Stock de vivienda 

 

Durante el segundo trimestre de 2003 el stock de vivienda en el departamento del 

Cesar  fue de 183.244 viviendas de los cuales el 65.78% están situadas en la 

cabecera. 

 

De otro lado, si estudiamos este indicador por tipo de tenencia vemos que la 

vivienda propia predomina tanto en la cabecera como en el resto con 64.30% y 

73.16%.  La vivienda arrendada en la cabecera (30.43%) es el segundo tipo de 

tenencia, situación diferente a la del resto cuando las Otros tenencias 

representan el 13.83% y las arrendadas el 13.0% (Cuadro 5.8.5.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cuanto a la tendencia del stock de vivienda a través de los años 2002 - 2003, 

se observa alzas continuas muy parejas pasando de 179.973 viviendas en el 

primer trimestre del año 2002 a 183.244 en el segundo trimestre de 2003. 

(Gráfico 5.8.5.1).   

 

Igual  comportamiento se refleja en el stock de vivienda en la cabecera y el resto. 

 

Trimestres Total Cabecera Resto Arrendadas Propias Otras Arrendadas Propias Otras

2002

Primero 179.973 119.057 60.916 36.229 76.554 6.274 7.925 44.566 8.425

Segundo 180.795 119.526 61.269 36.371 76.856 6.299 7.971 44.824 8.474

Tercero 181.434 119.811 61.623 36.458 77.039 6.314 8.017 45.083 8.523

Cuarto 182.070 120.090 61.980 36.543 77.218 6.329 8.063 45.345 8.572

2003

Primero 182.641 120.302 62.339 36.608 77.354 6.340 8.110 45.607 8.622

Segundo 183.244 120.544 62.700 36.681 77.510 6.353 8.157 45.871 8.672

Fuente:  DANE

Cuadro 5.8.5.1

Cesar.  Stock de vivienda total, por cabecera y resto y tipo de tenencia

según trimestres.  2002 - 2003

Cabecera Resto

Tipo de tenencia

Stock de vivienda
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  Fuente:  DANE

Gráfico 5.8.5.1
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5.12  TRANSPORTE 
 

5.12.1 Transporte urbano 

 

El servicio de transporte urbano en Valledupar durante el 2003 registró 27.112 

miles de personas transportadas, frente a 29.435 del año 2002,  que  en   

términos   porcentuales es - 7.89% de baja.   

 

El parque automotor por su parte creció 2.75% en estos mismos periodos.  En 

cuanto al promedio diario de vehículos en servicios el comportamiento observado 

en el periodo 2002 - 2003 nos indica que en el 2003 hubo en promedio 9 

vehículos mas que en el 2002. 

 

Analizando el cuadro 5.12.1.1 vemos que la movilización de pasajeros en 

microbuses y colectivos predomina sobre los otros tipos de vehículos al 

transportar el 81.98% de pasajeros transportados, las busetas le siguen en su 

orden con el 10.31%, los buses participan en menor proporción con el 7.70% 

restante.   (Gráfico 5.12.1.1). 

 
 

Trimestre

2002 2003 Var. % 2002 2003 Var. % 2002 2003 Var%

BUSES

Primero 29 30 3,4 26 24 -7,7 541 486 -10,2

Segundo 29 31 (...) 28 26 (...) 629 546 (...)

Tercero 29 31 (...) 27 28 (...) 597 556 (...)

Cuarto 30 31 (...) 25 29 (...) 539 501 (...)

BUSETAS

Primero 39 35 -10,3 33 33 0,0 820 767 -6,5

Segundo 36 35 (...) 33 30 (...) 856 704 (...)

Tercero 33 35 (...) 30 31 (...) 804 720 (...)

Cuarto 34 35 (...) 30 27 (...) 795 604 (...)

MICROBUSES Y COLECTIVOS

Primero 362 379 4,7 320 338 5,6 5.621 5.609 -0,2

Segundo 369 380 (...) 328 339 (...) 6.024 5.967 (...)

Tercero 377 385 (...) 332 334 (...) 6.102 5.606 (...)

Cuarto 377 385 (...) 333 341 (...) 6.107 5.046 (...)

Fuente:  DANE

Cuadro 5.12.1.1

Valledupar.  Transporte urbano por tipo de servicio, según trimestres. 2002 - 2003

Parque automotor Promedio diario en servicio Pasajeros transportados (Miles) 
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De otro lado, si comparamos el segundo semestre del año 2003 con el mismo del 

año anterior, los pasajeros  transportados  por los  buses  disminuyeron  -6.95%,    

las   busetas -17.2% y -12.75% en los microbuses y colectivos.  Para estos 

mismos tipos de vehículos las variaciones en el parque automotor fueron 3.33%, 

2.94% y  2.12% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  DANE

Gráfico 5.12.1.1.
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6.   ENCUESTA NACIONAL DE CALIDAD DE VIDA 1997 - 2003 
 
 
HOGARES EN LA CABECERA POR TENENCIA DE LA VIVIENDA Y CONDICIÓN 
DE POBREZA 1997 
 

La encuesta nacional de calidad de vida realizada por el Dane para el año 1997, 

suministra información sobre el estado de los hogares según regiones del país y 

áreas (cabecera y resto). 

 

La investigación arrojó cifras sobre el número de hogares por tipo de sanitario, 

tenencia de la tierra, condición de pobreza y seguridad social en salud, además 

de la participación porcentual de los hogares por fuentes de aprovisionamiento de 

agua, asistencia a la escuela, colegio o universidad por grupos de edad y nivel 

educativo.   

 

En Colombia de los 7.086.723 hogares en la cabecera el 55.27% vive en vivienda 

propia, el 35.90% en arriendo o subarriendo y el resto (8.83%) en usufructo y 

otros tipos de tenencia (Cuadro 6.1). 

 
La región Atlántica en 1997 se caracterizó por tener el 62.01% de los hogares en 

vivienda propia por encima del porcentaje nacional y resto de regiones.  La 

tenencia de la vivienda en usufructo y otros tipos sitúa también a la región 

Atlántica como la de mayor participación, siendo también destacada la 

participación en la Orinoquía y Amazonía; mientras que en San Andrés y 

Providencia predominó la vivienda en arriendo o subarriendo con 56.52% 

ubicándola como la de menor número de hogares en vivienda propia (37.74%) a 

nivel nacional. 

 

Por condiciones de pobreza la tenencia de la tierra indica que los no pobres tienen 

una distribución similar a la anteriormente expuesta, predominando la vivienda 

propia con excepción de San Andrés y Providencia. 
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Si comparamos la tenencia de la vivienda propia para las dos condiciones de 

pobreza (no pobres y pobres) vemos que la región Atlántica es la única donde la 

participación de los pobres supera a los no pobres, inclusive al indicador general 

del país y de las otras regiones. 

 

Bogotá - Soacha y la región Central no registraron hogares pobres en otros tipos 

de tenencias, siendo a su vez la región Pacífica la que arrojo menos hogares 

Propia En arriendo o 
subarriendo

En usufructo Otro tipo de 
tenencia*

Total Nacional 7.086.723 55,27 35,9 8,09 0,74

Atlántica 1.259.063 62,01 26,16 10,83 1

Oriental 1.047.921 54,23 36,15 8,84 0,78

Pacifica 1.218.324 56,28 34,88 8,09 0,76

Central 870.030 54,35 36,94 7,65 1,05

Antioquía 995.024 55,49 35,8 7,59 1,12

Bogotá - Soacha 1.567.298 50,51 43,54 5,87 0,08

Orinoquía - Amazonía 115.014 52,1 37,33 9,95 0,61

San Andrés y providencia 14.049 37,74 56,52 1,59 4,14

No pobres

Total Nacional 6.179.049 55,87 36,09 7,45 0,59

Atlántica 986.079 61,6 27,73 10,12 0,55

Oriental 940.980 54,9 36,37 8,02 0,71

Pacifica 1.077.419 57,31 33,98 7,86 0,85

Central 765.783 54,91 36,87 7,77 0,45

Antioquía 899.056 55,58 36,07 7,23 1,13

Bogotá - Soacha 1.405.020 52,4 42,72 4,79 0,09

Orinoquía - Amazonía 94.297 52,92 38,22 8,57 0,29

San Andrés y providencia 10.415 42,7 54,56 1,48 1,27

Pobres

Total Nacional 907.674 51,17 34,59 12,46 1,79

Atlántica 272.984 63,49 20,5 13,41 2,6

Oriental 106.941 48,38 34,21 16,01 1,39

Pacifica 140.905 48,42 41,76 9,81 0

Central 104.247 50,26 37,51 6,73 5,5

Antioquía 95.968 53,03 32,31 10,62 1,01

Bogotá - Soacha 162.278 34,12 50,72 15,16 0

Orinoquía - Amazonía 20.717 48,38 33,31 16,25 2,07

San Andrés y providencia 3.634 23,53 62,16 1,93 12,38

En anticresis y ocupante de hecho

Fuente: DANE -Encuesta Nacional de Calidad De Vida

Cuadro 6.1

Colombia, hogares en la cabecera por tenencia de la vivienda, según regiones y condición de pobreza

1997
Regiones y condición de 

pobreza
Total hogares 
en cabecera

Distribución porcentual según tenencia de la vivienda
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pobres con vivienda en usufructo.  La región Central presenta una situación 

contraria al resto, por ser este indicador superior a los no pobres. 

 

Por otra parte, en San Andrés y Providencia y Bogotá - Soacha la participación de 

pobres con vivienda propia es baja, al tener un 23.53% y 34.12% de distribución 

porcentual respectivamente, en relación a las demás regiones. 

 

Así mismo, si analizamos los hogares pobres con vivienda en usufructo 

observamos que el mayor número se encuentra en la Orinoquía - Amazonía 

(16.25%), Oriental (16.01%) y Bogotá - Soacha (15.16%). 

 

El porcentaje de hogares por fuentes de aprovisionamiento de agua en el país 

indica que el 75.1% proviene del acueducto público, el 9.9% de acueducto 

comunal, 7.4% del río, 5.2% de pozo y el 2.4% de agua lluvia, pila pública, 

carrotanque o aguatero y otras fuentes (Cuadro 6.2). 

  

 

 

La mayor fuente de agua en el país proviene de acueducto público salvo San 

Andrés y Providencia que el 44.6% es de pozo y el 31.5% de acueducto público. 

Regiones
Acueducto 

público
Acueducto 
comunal Pozo

Agua 
lluvia

Pila pública, 
carrotanque o 

aguatero Río Otro

Total Nacional 75,1 9,9 5,2 0,5 0,6 7,4 1,3

Total cabecera 96,94 0,65 0,86 0,19 0,49 0,05 0,83

Total resto 12,26 36,41 17,74 1,51 0,92 28,63 2,52

Atlántica 69,7 8,1 11,5 1,9 3,2 2,3 3,5

Oriental 63 10,1 9,7 0,1 0 15,3 1,9

Pacifica 70,5 16,6 4,3 0,6 0 7,4 0,7

Central 72,2 15,5 2,4 0 0,1 9,4 0,4

Antioquía 76,4 10 1 0 0 12 0,6

Bogotá - Soacha 99,9 0,1 0 0 0 0 0

Orinoquía - Amazonía 98,1 0 0,5 0,5 0 0 0,9

San Andrés y providencia 31,5 0 44,6 18,8 2,6 0 2,5

Fuente: DANE -Encuesta Nacional de Calidad De Vida

Colombia, porcentaje de hogares por fuente de aprovisionamiento de agua según regiones

1997

Cuadro 6.2
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La región Atlántico presentó como segunda fuente de aprovisionamiento de agua 

el pozo con 11.5% seguido del acueducto comunal 8.1% siendo su menor fuente 

el agua lluvia (1.9%). 

 

En la región Oriental y Antioquia le siguió en su orden al acueducto público el río 

con el 15.3% y 12.0% respectivamente.  Bogotá – Soacha toma el 99.1% de 

acueducto público y 0.1% de acueducto comunal. 

 

El río como fuente de aprovisionamiento de agua es la tercera opción en las 

regiones Pacifica y Central.  En la zona Atlántica es de baja participación, y en lo 

que se refiere a Bogotá – Soacha, Orinoquía, Amazonía y San Andrés y 

Providencia no utilizan este tipo de fuente. 

 

 

HOGARES DE ACUERDO AL TIPO DE SANITARIO CON QUE CUENTAN 1997 
 

De acuerdo al tipo de sanitario con que cuentan los hogares el Dane para el año 

1997, arrojo los siguientes resultados. 

 

A nivel nacional (Cuadro 6.3) la región donde mas predominó el inodoro 

conectado a alcantarilla fue en Bogotá donde de 1.567.298 hogares el 98.1% 

cuenta con este tipo de inodoro, seguido de Orinoquía con un 81.87%.   

 

En cuanto a inodoro conectado a pozo séptico sobresale San Andrés al reportar el 

80.92% de sus hogares con este servicio y en lo que se refiere a letrina o bajamar 

la región Pacífica frente al resto de regiones registró la más alta participación con 

6.44% de sus hogares. 

 
Respecto a las regiones con menor cobertura por cada tipo de sanitario figuran 

en: Inodoro conectado a alcantarilla San Andrés y Providencia (5.16%); Inodoro 

conectado a pozo séptico Bogotá (5.42%); Inodoro sin conexión San Andrés 

(0.31%); Letrina o bajamar Orinoquía (1.24%), no registrando este tipo de 
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sanitarios Bogotá.  Comparativamente las regiones que se destacan por tener las 

más altas participaciones de sus hogares sin servicio sanitario fueron: Región 

Oriental 20.7% y Atlántica 20.0%, Bogotá sobresale por no tener hogares sin 

servicios sanitarios, seguido de Orinoquía con solo 0.61% de sus hogares. 

 

 
 
 

POBLACIÓN AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD POR REGÍMENES 2003 

 

La encuesta en lo que respecta a la seguridad social nos indica que en el país en 

el año 2003, el 61.8% de la población se encontraba afiliada a la seguridad social 

en salud, superior a la registrada en 1997 en 4.6 puntos porcentuales. 

 

En el 2003 San Andrés y Providencia arrojó la mayor cobertura de afiliación con 

83.7%, merece mencionar también Bogotá D.C con 77.6% y la región Oriental 

Hogares % Hogares % Hogares % Hogare s % Hogares %

Total Nal. 9.546.734 6.658.370 69,75 1.113.412 11,66 447.869 4,69 336.377 3,52 990.706 10.3 8

Cabecera 7.086.723 6.303.165 88,94 449.555 6,34 110.536 1,56 104.842 1,48 118.625 1,67

Resto 2.460.011 355.205 14,44 663.857 26,99 337.333 13,71 231.535 9,41 872.081 35,45

Atlántica 1.766.358 750.573 42,49 489.222 27,7 60.054 3,4 113.168 6,41 353.341 20

Cabecera 1.259.063 735.863 58,45 343.426 27,28 38.714 3,07 65.944 5,24 75.116 5,97

Resto 507.295 14.710 2,9 145.796 28,74 21.340 4,21 47.224 9,31 278.225 54,84

Oriental 1.680.928 1.044.860 62,16 166.835 9,93 85.352 5,08 35.939 2,14 347.942 20,7

Cabecera 1.047.921 1.005.365 95,94 19.386 1,85 12.687 1,21 3.403 0,32 7.080 0,68

Resto 633.007 39.495 6,24 147.449 23,29 72.665 11,48 32.536 5,14 340.862 53,85

Pacifica 1.797.687 1.242.615 69,12 196.130 10,91 84.357 4,69 115.805 6,44 158.780 8,83

Cabecera 1.218.324 1.109.965 91,11 32.877 2,7 30.050 2,47 21.040 1,73 24.392 2

Resto 579.363 132.650 22,9 163.253 28,18 54.307 9,37 94.765 16,36 134.388 23,2

Central 1.261.202 954.834 75,71 128.712 10,21 96.490 7,65 18.227 1,45 62.939 4,99

Cabecera 870.030 858.016 98,62 3.067 0,35 1.937 0,22 1.828 0,21 5.182 0,6

Resto 391.172 96.818 24,75 125.645 32,12 94.553 24,17 16.399 4,19 57.757 14,77

Antioquía 1.333.388 1.032.544 77,44 72.684 5,45 112.726 8,45 50.955 3,82 64.479 4,84

Cabecera 995.024 961.012 96,58 0 0 18.335 1,84 11.052 1,11 4.625 0,46

Resto 338.364 71.532 21,14 72.684 21,48 94.391 27,9 39.903 11,79 59.854 17,69

Bogota 1.567.298 1.537.499 98,1 22.323 1,42 7.476 0,48 0 0 0 0

Orinoquía 115.014 94.163 81,87 17.391 15,12 1.337 1,16 1.425 1,24 698 0,61

San Andrés 24.859 1.282 5,16 20.115 80,92 77 0,31 858 3,45 2.527 10,17

Fuente: DANE -Encuesta Nacional de Calidad De Vida

Letrina o bajamar

Cuadro 6.3

Colombia, hogares de acuerdo al tipo de sanitario con que cuentan, según regiones y áreas (cabecera y resto)

1997

Regiones y áreas Hogares

TIPO DE SANITARIO

No tiene servicio 

sanitario

Inodoro conectado a 

alcantarillado

Inodoro conectado a pozo 

séptico Inodoro sin conexión
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65.7%.  De las regiones del país, la región Atlántica se coloca entre las de menor 

número de personas afiliadas al reportar 55.5% lo que nos indica que de 

9.497.450 personas 4.225.841 no están afiliadas a la seguridad social de salud,  

es decir, aproximadamente la mitad de la población esta desprotegida. 

 

Al hacer este mismo análisis para 1997 y lo comparamos con el año 2003 

observamos que San Andrés y Providencia en ambos periodos sobresale por su 

mayor cobertura de afiliados al servicio general de seguridad social en salud, 

además de haber incrementado su porcentaje en 5.13 puntos porcentuales.  En 

la región Atlántica el porcentaje de afiliación de la población pasó a 55.5% en el 

2003 después de un 42.84% en 1997. 

 

La región Atlántica se caracterizó por registrar 12.66 puntos porcentuales por 

encima del año 1997, Bogotá logro pasar de 65.41% a 77.6%.  Las otras regiones 

que mostraron tendencia alcista fueron San Andrés y Providencia y la región 

Central.  La región Oriental y Antioquía se mantuvieron relativamente igual, 

mientras que Orinoquía y Amazonía y la región Pacífica bajaron su cobertura en 

4.3 puntos y 0.67 respectivamente. 

 

 

HOGARES CON ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 2003 
 

Durante el año 2003, en el país el 95.7% de los hogares tenían acceso a energía 

eléctrica, el 86.8% a acueducto, 35.9% a gas natural conectado a red pública, 

72.2% a alcantarillado, 74.5% a recolección de basuras, el 54.6% a teléfono y el 

3.6% a ningún servicio. 

 

Al estudiar los resultados de la encuesta por regiones, encontramos que San 

Andrés y Providencia y Orinoquía - Amazonía tienen un 100% de los hogares con 

acceso a energía eléctrica.  Bogotá D.C. le sigue en su orden con 99.8%, la región 

Atlántica reportó 95.4% y la de menor cobertura fue la región Pacífica 87.3%. 
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En cuanto a los hogares con acceso a acueducto Bogotá D.C muestra 99.4%, 

Valle del Cauca 92.8% y Antioquia 90.9%.  La región Atlántica (80.4%) figura 

entre las tres regiones con menor porcentaje junto con la región Pacífica 69.9% y 

San Andrés y Providencia 49.7%. 

 

Bogotá D.C 88.2%, Antioquia 69.3% y Valle del Cauca 67.0% son los de mayor 

cobertura en el servicio telefónico.  La región Pacífica y Atlántico registran los más 

bajos porcentajes con 21.0% y 30.0% respectivamente. 

 

De igual forma, al analizar los hogares con gas natural conectado a red pública, 

Bogotá D.C. lidera las regiones con 70.0% seguido de la región Atlántica con 

54.2%. 

 

El 9.8% de los hogares en la región pacífica no tienen ningún servicio, al igual 

que la Oriental con 5.1%, entre las de mayor porcentaje; en tanto que San Andrés 

y Providencia y Orinoquía - Amazonía no registran hogares sin servicios. 

 

Otro de los servicios con acceso a los hogares es alcantarillado y recolección de 

basura con 98.9% y 99.8% de cobertura en Bogotá D.C. 

 

La región con mayor deficiencia en la recolección de basura es la Pacífica con solo 

41.3% de cobertura y en el servicio de alcantarillado San Andrés y Providencia 

7.8%. 

 

En Colombia el 14.8% de los hogares tiene teléfono fijo y celular y el 54.6% solo 

teléfono fijo.  Refiriéndonos a los hogares con teléfono celular sobresalen Bogotá 

(32.6%), San Andrés y Providencia (27.1%) y Valle del Cauca (26.6%).  Las más 

bajas coberturas se dieron  en la región Pacífica (6.9%) y Antioquia (9.5%).  La 

región Atlántica arrojó 14.7% en el servicio de teléfono celular, 30.0% en el 

servicio fijo y 10.3% de los hogares con los dos tipos de teléfonos.  
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PERSONAS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO 2003 
 

Para el año 2003 por condición de alfabetismo en el país la Encuesta de calidad 

de vida arroja un 7.9% de analfabetas de 29.905.467 personas de 15 años y más. 

 

Es de mencionar que San Andrés y Providencia y Bogotá D. C. se colocan entre 

las regiones de menor tasa de analfabetismo al presentar cifras del 1.5% y 2.2% 

respectivamente, en tanto que la región Pacífica sin incluir Valle y Atlántica 

arrojan los porcentajes más altos del país con 14.7% y 11.8% cada una.  

 

En esta misma condición las otras regiones presentan las siguientes tasas: 

Central 8.4%, Oriental 7.6%, Antioquia 7.3%, Orinoquia - Amazonia 6.3%, y Valle 

del Cauca 5.4%. 
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IV.    ESCENARIO  DE  LA  INVESTIGACIÓN  REGIONAL  
 
 

LA ECONOMÍA DE AGUACHICA EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 
Por: 

María M. Aguilera Díaz••••  
 
 

La economía de Aguachica gira alrededor del sector agropecuario, la 

agroindustria y el comercio, que se apoyan en una serie de servicios personales y 

empresariales. Este municipio es un centro de aprovisionamiento de la subregión 

del Magdalena Medio, adonde confluyen diversas actividades económicas de los 

municipios del sur de Cesar, sur de Bolívar, Santander y Norte de Santander. 

 

Los factores que hacen de Aguachica un centro subregional son los siguientes3: 

- Su situación geográfica central equidistante de todos los municipios sobre 

los cuales ejerce influencia. 

- Es punto de convergencia para el mercado de los productos agrícolas. 

- Es un punto nodal para el abastecimiento de los mercados regionales. 

- Es un terminal de carga y pasajeros hacia cualquier lugar del país y 

Venezuela pues cuenta con: sistemas de transporte terrestre, férreo, fluvial 

y aéreo. 

 

                                                 
• Economista y magíster en administración, Jefe de Estudios Económicos del Banco de la República, 
Cartagena. Las opiniones son exclusivas de la autora y no necesariamente representan la opinión oficial del 
Banco de la República o de sus autoridades. 
El presente artículo es un resumen del documento “Aguachica: Centro Agroindustrial del Cesar”, Documento 
de Trabajo sobre Economía Regional, Nº 42, Banco de la República, Cartagena,  enero de 2004. El 
documento completo se puede consultar en www.banrep.gov.co/cocum/documtrabaeconomreg.htm. Para 
comentarios favor dirigirse a la autora a los teléfonos (5) 6646104, 6645448 y 6600808 ext. 126, fax 6600757. 
E-mail: maguildi@banrep.gov.co. 
3 Sistema de Información Comercial Empresarial, SICME, “Estudio sobre las Cámaras de Comercio del 
Nororiente colombiano”, Boletín Regional de Ofertas y Demandas, Nº 1, Bucaramanga, Julio de 1997, 
pp.226-267.   
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El sector industrial tiene poco dinamismo y se especializa en la agroindustria de 

productos alimenticios, cuyo potencial puede ser impulsado con nuevos proyectos 

que le den valor agregado a la producción agropecuaria, genere riqueza y mejore 

el bajo nivel de vida de la población.  

 

Los suelos del municipio de Aguachica son variados con diferentes relieves, 

planos y altos, desde planicies inundables  hasta sabanas y colinas bien 

drenadas y con buenos grados de fertilidad, que permiten la explotación agrícola 

y ganadera. En la zona alta o de laderas predomina una economía campesina 

caracterizada por cultivos de pan coger, café, maíz, fríjol, y otros. En la zona 

plana se explota la ganadería y la agricultura empresarial con cultivos de 

algodón, arroz, maíz, sorgo, y otros menos comerciales como la yuca, la patilla, el 

aguacate y el mango, entre otros.   

 

El sector agropecuario en la década de los noventa presentó un estancamiento en 

los principales cultivos debido a diversos factores: cambios climáticos, 

competencia de productos agrícolas importados a menor precio y el deterioro del 

orden público en su zona de influencia.   

 

Durante los doce años transcurridos, el área sembrada disminuyó y las 

importaciones aumentaron, especialmente las de cereales. En 1991, Colombia 

importaba 816 mil toneladas de productos agropecuarios, y en el año 2001 se 

alcanzaron cerca de 4 millones de toneladas4. En el periodo 1996-2002, el área 

sembrada en cultivos transitorios, en Aguachica, decreció en 4,2% promedio 

anual y la de los cultivos permanentes en 4,9%.    

 

 

 

 

 

                                                 
4 Rafael Hernández Lozano, “El efecto de la parafiscalidad en la oferta tecnológica y la competitividad”, 
Revista Arroz, Vol. 51 Nº 445, Julio – Agosto de 2003, Bogotá, p.36. 
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Cuadro 1. Aguachica. Principales cultivos transitorios,  
promedio anual,  1996-2002 

Cultivos 
transitorios Área sembrada Producción Rendimiento  Precio Valor 

producción 
Hectáreas Toneladas Ton/Has. Tonelada Miles de pesos

Algodón 520 989 1,7 1.161.514 998.404
Arroz riego 878 4.524 5,2 407.730 1.844.570
Arroz secano 690 1.945 2,8 455.000 884.975
Frijol tradicional 897 580 0,6 1.105.201 640.543
Maíz mecanizado 1.046 2.152 2,1 377.748 812.751
Maíz tradicional 5.606 8.254 1,5 362.749 2.994.234
Patilla 144 1.312 9,1 160.000 209.920
Sorgo 950 2.204 2,3 297.722 656.051  

Fuente: Gobernación del Cesar, Oficina Asesora de Planeación, Coordinación 

Sistema de Información  Estadística, Valledupar, 2003. 

 
 

Los principales cultivos permanentes del municipio de Aguachica son: palma 

africana, plátano, cacao, mango y aguacate. En el período 1996-2002, el área 

sembrada con estos cultivos fue de 1.025 hectáreas en promedio anual, que 

produjeron 4.375 toneladas, registrando un decrecimiento promedio anual de 

4,9% y 7,3% respectivamente (Cuadro 2).  

 

 

Cuadro 2. Aguachica. Principales cultivos permanentes, 
 promedio anual, 1996-2002 

Área 
sembrada Producción Rendimiento Precio Valor 

producción

Hectáreas Toneladas Ton/Has Pesos por 
toneladas Miles de pesos

Aguacate 41 368 9,0 205.000 75.440
Cacao 124 55 0,4 2.113.333 115.630
Mango 43 448 10,5 396.667 177.650
Palma africana 650 2.443 3,8 759.167 1.854.536
Plátano 208 1.362 6,5 242.000 329.523

Cultivos

 
Fuente: Gobernación del Cesar, Oficina Asesora de Planeación, Coordinación 

Sistema de Información  Estadística, Valledupar, 2003. 
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En general éstos cultivos tienen un potencial de demanda para aumentar su 

producción, pero se deben cultivar en forma tecnificada para lograr altos 

rendimientos que los haga competitivos con los precios de los  importados. 

 
La crisis de la agricultura comercial en los últimos años ha orientado el uso del 

suelo hacia la ganadería, con efectos negativos en la generación de empleo y 

subutilización de los factores productivos. Una finca ganadera de 30 a 100 

hectáreas es asistida por una persona con su respectivo núcleo familiar, con 

ingresos de un salario mínimo mensual, seguridad social y prestaciones sociales, 

cumpliendo con labores de ordeño y arreglo de cerca y limpieza de potreros. 

 

 En Aguachica esta actividad ocupa entre el 40% y 70% del área total de la finca 

con pastos naturales enrastrojados y medianamente manejados. Cerca de 60.000 

hectáreas están dedicadas a la ganadería con una población ganadera, en 1999, 

de 83.500 cabezas de ganado, aproximadamente (Cuadro 3).  

 

 

Cuadro  3. Aguachica. Población de ganado bovino, 1998-1999 

1998 1999 1998 1999 1999/1998
Crías 15.740 17.100 22,6 20,5 8,6
Novillas 9.169 8.600 13,1 10,3 -6,2
Novillos 8.675 9.500 12,4 11,4 9,5
Toros y toretes 11.116 12.700 15,9 15,2 14,2
Vacas 25.098 35.600 36,0 42,6 41,8
Total 69.798 83.500 100,0 100,0 19,6

Variación 
%

Población bovina
Número de cabezas Participación %

 
Fuente: Centro de Estudios Regionales,CER-UIS, Plan de ordenamiento Territotial 

de Aguachica, 2001-2010  “Dimensión económica” Aguachica, 2002, p. 24. 

 

 

La ganadería bovina  que se explota en Aguachica es de doble propósito (carne y 

leche) y de levante, con gran potencial de producción lechera y cárnica. Se 

desarrolla en unidades entre 50 y 140 hectáreas. La relación de ganado vacuno 
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para doble propósito, de especie criolla y cebú, oscila entre 40 y 150 animales, y 

para levante entre 70 y 140 cabezas por unidad productiva.  

 

Las cuencas de los ríos Magdalena y Lebrija  con sus ciénagas, caños y 

quebradas, son fuentes donde se reproduce gran variedad de especies de peces 

(bocachicos, mojarras, tilapias, cachamas, y otras), cuya explotación son la 

fuente de ingreso de un alto número de la población ribereña.  

 

La pesca se adapta a las épocas de invierno y verano. En verano las poblaciones 

de peces se concentran y las especies migratorias como el bocachico, nicuro, 

dorada, entre otras, salen de las ciénagas hacia los ríos aguas arriba en busca de 

su reproducción; esta etapa se le conoce como “subienda” y es cuando se hace 

máxima la actividad pesquera. La segunda etapa de pesca es conocida como 

“bajanza” y se presenta en la época de lluvias, que hacen subir los caudales de 

los ríos y los pescadores deben acudir a otras actividades alternativas para 

obtener los ingresos necesarios para subsistir. En términos generales la pesca 

sólo es productiva durante cuatro meses y  medio del año.  

       

El deterioro ambiental de los cuerpos de agua y el mal uso de las herramientas 

para pescar son factores que deterioran el recurso pesquero, con el agravante de 

una tendencia hacía la disminución de su producción. Por lo tanto, se hace 

necesario educar a la comunidad en lo ambiental para que no contaminen los 

cuerpos de agua, y a los pecadores capacitarlos en el mejor uso de sus 

herramientas y organizarlos para que sean los administradores y defensores de 

sus unidades productivas.    

 

En Aguachica, el sector industrial en su mayoría está constituido por micros y 

pequeñas empresas,  y participa con el  5.4% del total de las empresas 

registradas en la Cámara de Comercio de Aguachica.  

 

El 55% de las empresas producen alimentos y bebidas, cuyas actividades son la 

molinería, panadería, lácteos, transformación y conservación de carnes y 



CESAR 

    INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL.  DICIEMBRE 2003 

60

pescados; el resto son pequeños confeccionistas de prendas de vestir, de 

ornamentación (puertas, ventanas, perchas y cerramientos industriales), 

metalmecánicas (talleres de partes de maquinaria agrícola y mantenimiento de 

maquinaria pesada), talleres de refrigeración, imprentas, litografías y tipografía, 

entre otras.  La materia prima que requieren estas industrias procede en su 

mayor parte de Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Bogotá y Cali. 

 

El desarrollo del sector industrial se apoya en la agroindustria de productos 

alimenticios,  representada por las empresas productoras de lácteos (Fresca 

Leche, y la Pasteurizadora El Holandés), Molinos (Inagrocesar, Coalcesar y 

Molinos San Roque), frigorífero (Fondo Ganadero de Santander-Coassan) y las 

desmotadoras de algodón (Coalcesar y Conalgodón), entre otras.  

 

La Ley 191 de 1995  incluyó a Aguachica como unidad de desarrollo fronterizo. 

Esta ley  establece un régimen especial para las zonas de fronteras con el fin de 

promover y facilitar su desarrollo económico, social,  tecnológico y cultural. Para 

aprovechar esta ley el gobierno municipal, a través del Concejo, y el sector 

privado deben crear proyectos agropecuarios y  agroindustriales que generen 

riqueza y mejoren el nivel de vida de los habitantes de este municipio. 

 

El subsector comercio  es el  que agrupa el mayor número de empresas 

registradas en la Cámara de Comercio de Aguachica. A septiembre de 2003 había 

71 negocios ubicados en Aguachica dedicados a la actividad comercial. El 

comercio al por mayor tiene 41 empresas: dieciocho comercializan bebidas; 

nueve, granos, cereales e insumos agrícolas, entre otras. El comercio al por 

menor registra 21 empresas cuya actividad es la venta de productos 

farmacéuticos y artículos de perfumería (cinco), víveres y abarrotes (tres), carnes 

y productos cárnicos (tres), el resto venden productos como combustibles, 

electrodomésticos, accesorios y repuestos para automotores, libros y otros.  

 

La comercialización de productos agrícolas y abarrotes son las actividades sobre 

las cuales gira la economía del municipio, con supermercados, graneros, 
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depósitos y tiendas que satisfacen la demanda local y la de un gran número de 

poblaciones cercanas. Los productos agrícolas provienen de la misma región y los 

demás artículos de consumo masivo son traídos de Bucaramanga, Barranquilla, 

Medellín, Bogotá, Cali, Ocaña y Valledupar.  La mayoría de los establecimientos 

comerciales son atendidos por sus mismos propietarios o por su familia, lo que 

genera poco empleo formal directo y bajos salarios.   

 

En los últimos años Aguachica ha sido receptora de una población desplazada 

por la violencia, o por la búsqueda de oportunidades por la dinámica de la 

economía de mercado. Esta población al no encontrar oportunidades se dedican a 

la economía informal, como las ventas ambulantes, actividad cuyos ingresos son 

de solo subsistencia. 

 

Al municipio se puede acceder desde la Costa  Caribe colombiana a través de la 

vía Santa Marta–Aguachica que comunica a los departamentos de Magdalena y 

Cesar; desde el sur del país se llega a través de la Troncal del Magdalena Medio, o 

a través de la vía Bogotá–Bucaramanga–Aguachica que comunica a los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Cesar; de esta vía se 

desprende la carretera Aguachica–Ocaña, que comunica el municipio con el 

nororiente y la carretera Aguachica–Gamarra que conecta al municipio con el río 

Magdalena y la región occidental.  

 

Aguachica también esta interconectada por vía aérea, férrea y fluvial. Para el 

sistema aéreo cuenta con el  aeropuerto Hacaritama, que recibe vuelos charter 

desde diferentes partes del país, pero no presta un servicio permanente ni óptimo 

por falta de una infraestructura adecuada. En cuanto al férreo, las redes del 

ferrocarril pasan por Aguachica y la comunica con la región Caribe y el centro del 

país. 

 

Aguachica es el centro de servicios bancarios más importante del sur de Cesar, y 

presta apoyo al desarrollo de las actividades económicas de la región, a través de 

cinco establecimientos bancarios. A fin de junio de 2003, estas entidades  
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registraron un saldo de $26.330 millones en sus principales captaciones (cuentas 

corrientes, depósitos de ahorro y CDT), mostrando un decrecimiento promedio 

anual de 0,1% entre el período 1997-2003. 

 

En cuanto a la cartera, el monto de su  saldo fue de $18.653 millones, a fin de 

junio de 2003, observándose un decrecimiento de 2,9% promedio anual en el 

período 1997-2003. Los créditos comerciales conforman el 66,5%, los de consumo 

el 26,5%, los microcréditos el 6,3% y los de vivienda el 0,7%.  

 

Los microcréditos fueron los más dinámicos en los últimos dos años pues 

registraron crecimiento anual del 17,5%, mientras que los de vivienda 

disminuyeron en 22,3% en promedio anual, entre 1997 y 2003, indicando el poco 

dinamismo de la construcción. 

 

 

Captaciones y cartera per cápita,  a junio 1997, 2003
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Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos de la autora. 

 

Expresados en términos per cápita las principales captaciones y la cartera bruta 

total, muestran que tanto las captaciones como la cartera son bajas comparadas 

con el promedio nacional, pero similares a las de Cesar. En junio de 2003, el 

promedio per cápita de las captaciones de Aguachica es de $339 mil y el de la 
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cartera de $208 mil. Estas cifras son tres y cinco veces menores, 

respectivamente, comparadas con las Colombia.  

 
La educación es una condición esencial para el desarrollo social y económico de 

cualquier región. Así mismo, es un derecho universal, un deber del Estado y de la 

sociedad,  y es la herramienta más eficaz para mejorar la distribución del ingreso.  

 

La mayor y mejor educación disminuye diferencias de salarios, aumenta la 

productividad y mejora los ingresos de las personas. En término global, la tasa de 

cobertura bruta5 del municipio de Aguachica en el 2002 era de 76% siendo 

superior a la de Cesar (73%), e inferior a la registrada en el ámbito nacional 

(82%), y a la de los municipios de Pailitas (99%), Gamarra (94%), San Alberto 

(91%), y San Martín (87%)6.  

 

Los indicadores de eficiencia interna miden la capacidad del sistema educativo 

para retener a la población que ingresa, y promoverla de un grado al siguiente 

hasta culminar el respectivo nivel. Los más usados son las tasas de aprobación7, 

de reprobación8 y de deserción9. Para Aguachica en el 2000 la tasa de aprobación 

anual fue de 84%, igual a la del promedio nacional y superior a la de Cesar (83%); 

la tasa de reprobación anual fue de 8%, inferior a la de Colombia y el Cesar (9%) 

y  el índice de deserción  fue de 9%, igual al del departamento, y superior al del 

promedio nacional (7%). Comparando las tasas de eficiencia interna de los 

municipios del sur del Cesar, se observa que Aguachica presenta mejores 

indicadores de eficiencia.  

 

                                                 
5 La tasa de cobertura bruta, es la relación entre los alumnos matriculados en un nivel de enseñanza y la 
población en edad escolar de la entidad territorial. 
6 Ministerio de Educación Nacional, Departamento del Cesar. Perfil del sector educativo, noviembre, 2003, p. 
15. www.mineducación.gov.co. 
7 Proporción de alumnos que al finalizar el año lectivo cumple con los requisitos académicos para 
matricularse en el grado inmediatamente superior al año siguiente. 
8 Proporción de alumnos que al finalizar el año lectivo no cumple con los requisitos académicos para 
matricularse en el grado inmediatamente superior al año siguiente. 
9 Proporción de alumnos matriculados que durante el año lectivo, por diferentes motivos, abandonaron sus 
estudios sin haber culminado el grado. 
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De los diecisiete colegios de Aguachica cuyos estudiantes presentaron las 

Pruebas de Estado del Icfes, en el 2003,  ninguno se clasificó en los niveles muy 

superior, superior y alto, sólo uno fue clasificado en la categoría de desempeño 

medio, ocho se ubican en el nivel bajo, siete en el inferior y uno en el muy 

inferior. El del nivel medio tiene jornada completa, los del nivel bajo e inferior son 

de una sola jornada (mañana o tarde), y el nivel muy inferior es de  jornada 

nocturna. El único que clasificó en el nivel medio tuvo un puntaje mayor en 

lenguaje (ocho), seguido de filosofía, física y química, con siete, historia y 

geografía, con seis y el más bajo, fue matemáticas con cinco.  

 

Se puede concluir que,  la calidad de la educación de los colegios de Aguachica 

debe mejorar, la cobertura hay que incrementarla pero acompañada de un 

mejoramiento en los sistemas de enseñanza aprendizaje, de la motivación de los 

alumnos por el acceso al conocimiento y a la aplicación de lo aprendido a lo largo 

de su vida. Además, son necesarias las bibliotecas y la utilización de las nuevas 

tecnologías de información que propicien el desarrollo de la calidad de la 

educación.    

  

El municipio atiende los servicios de salud pública, del primer nivel,  a través de 

la Empresa Social del Estado-ESE,  el Hospital Local de Aguachica, del cual 

dependen dos centros maternos infantil situados en el área urbana, y diez 

puestos de salud situados en el sector rural. El hospital y los dos centros 

maternos infantiles prestan los servicios de consulta médica general, laboratorio 

clínico, rayos X, odontología y urgencias. En 2001, la cobertura del hospital era 

del 60% y la de los centros del 70% del total de la población. 

 

En 2002,  la población de Aguachica con necesidades básicas insatisfecha 

ascendía a 65.416 personas, o sea el 74,8% del total de la población, de las 

cuales 53.406 era población de los estratos 1 y 2 y de éstas sólo el 26,5% (27.371 

habitantes) estaban afiliados al régimen subsidiado de salud. 
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El municipio de Aguachica posee sitios naturales para explotar el turismo como 

fuente generadora de ingreso y bienestar social. Estos son: los bosques de El 

Agüil y el Potosí, la quebrada Noreán, el complejo cenagoso de los ríos Lebrija y 

Magdalena, el balneario de Aguas Claras y el cerro de La Cruz, entre otros.  Sin 

embargo, existen algunos limitantes que no los han dejado prosperar, tales como 

la violencia con que el municipio es asociado y la falta de cultura ambiental de los 

habitantes que produce deterioro y contaminación en estos sitios.   

  

La gestión de los municipios es muy importante en el proceso de 

descentralización, ya que es allí donde el Estado está más próximo a las 

necesidades y demandas de las comunidades,  y por consiguiente al desarrollo 

regional y local. El análisis de las finanzas municipales permite medir la 

capacidad de generación de ingresos propios, la eficiencia de la gestión 

administrativa y su efectividad en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

 En el período 1990-2001, los ingresos totales del municipio de Aguachica 

presentaron una tasa de crecimiento real promedio de 13%. Los ingresos por 

transferencias de la nación representaron el 78,5% promedio del total, 

observándose una mayor participación en los últimos tres años del período 

analizado (85,5%), con un crecimiento promedio anual del 13,7%, lo cual 

determina una alta dependencia en estos recursos. En cuanto a los recursos 

propios (tributarios y no tributarios), participaron con el 18% promedio, dentro de 

los cuales los tributarios, que representaron el 11,1%, se incrementaron en 10%; 

los no tributarios conformaron el 7% promedio anual, presentando un ritmo de 

crecimiento desigual en el período analizado. Lo anterior es preocupante pues el 

municipio está generando pocos recursos propios y con las dificultades 

económicas que tiene el Estado se esperaría que los recursos por transferencia 

disminuyan.   

 

En el período comprendido entre 1990 y 2001, los gastos totales crecieron en 

menor porcentaje que los ingresos y mostraron una tasa de crecimiento real 
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promedio del 5,6%. Los de funcionamiento conformaron el 54,6% promedio del 

total, y los de inversión el 37,2%. Estos últimos han perdido participación y 

pasaron del 53,6% en 1996 al 27,2% en el 2001. Este es un porcentaje muy bajo 

para un municipio que tiene un alto porcentaje de la población con necesidades 

básicas insatisfechas y una deficiente infraestructura para la prestación de los 

servicios públicos básicos (agua, alcantarillado, aseo y otros). 

 

Los indicadores de gestión financiera agregados en un indicador sintético de 

desempeño fiscal, que mide globalmente el resultado fiscal alcanzado, y el ranking 

de desempeño a partir de este indicador agregado, elaborados por el 

Departamento Nacional de Planeación-DNP, muestran que Aguachica en el 2002 

mejoró su desempeño fiscal frente a los dos años anteriores. Por ejemplo, los 

gastos de funcionamiento se disminuyeron de tal manera que mejoró la 

capacidad de ahorro y se destinó mayores recursos a la inversión. Sin embargo, el 

esfuerzo fiscal fue mínimo, pues persiste el problema de los bajos recursos 

propios que sólo representaron el 12.4% de los ingresos totales, por lo tanto, los 

gastos se financian, principalmente, con transferencias del Sistema General de 

Participaciones-SGP y regalías. 

 

En general, Aguachica mejoró su desempeño en el 2002, comparado con el 2000, 

pasando del puesto 625 al 153, a nivel nacional, y del séptimo al segundo puesto, 

dentro del departamento. Las mejoras alcanzadas en materia de disciplina fiscal, 

en 2002, deben seguir complementándose en las siguientes vigencias para así 

asegurar una sostenibilidad del municipio en las vigencias futuras.  

 
En síntesis, Aguachica en lo industrial tiene poco dinamismo, por la baja 

inversión privada que apoya el desarrollo de este sector, desmotivada por los 

problemas de inseguridad. Pero deben aprovechar la condición de esta localidad 

como zona de frontera y, tanto el gobierno municipal como el sector privado,  

propiciar proyectos agroindustriales que generen riqueza y mejoren el nivel de 

vida de la población.  
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También es necesario mejorar en capital humano. Para lograrlo se debe ampliar 

la cobertura en todos los niveles de educación y mejorar los sistemas de 

enseñanza aprendizaje, que motiven a los alumnos por el acceso al conocimiento 

y a la aplicación de lo aprendido a lo largo de su vida. Esto se logra con 

profesores capacitados y con el uso de bibliotecas y de tecnologías de información 

que propicien el desarrollo de la calidad de la educación.   
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2001 Millones de pesos

Departamentos PIB TOTAL

Actividad económica COLOMBIA

1 Café sin tostar no descafeinado 0 637 11.530 637 2.882 23.547 0 0 1.322.393

2 Otros productos agrícolas 17.171 153.959 169.307 180.249 17.466 231.640 116 54.213 5.022.285

3 Animales vivos y productos animales 122.118 121.699 213.125 335.039 47.826 162.012 392 129.691 4.020.974

Agropecuario 139.289 276.295 393.962 515.925 68.174 417.199 508 183.904 10.365.652

4 Productos de silvicultura y extracción de madera 848 5.027 2.619 6.409 449 3.493 7 2.420 125.569

5 Pescado y otros productos de la pesca 5.415 42.843 64 6.008 12 3.509 6.141 2.688 306.528

Agropecuario, silvicultura y pesca 145.552 324.165 396.645 528.342 68.635 424.201 6.656 189.012 10.797.749

6 Hulla y lignito; turba 0 0 280.221 2.568 422.654 0 0 0 764.701

7 Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 0 13.588 3.853 0 17.994 0 0 377 1.776.932

8 Minerales metálicos 0 20.008 0 214.110 0 0 0 0 370.019

9 Otros minerales no metálicos 10.767 12.987 1.974 11.898 9.430 4.174 240 3.252 385.478

Mineria 10.767 46.583 286.048 228.576 450.078 4.174 240 3.629 3.297.130

10 Electricidad y gas de ciudad 191.147 22.280 4.540 6.616 139.575 15.996 423 4.897 1.880.252

11

Agua, alcantarillado, eliminación de desperdicios y 
servicios de saneamiento 26.501 20.597 4.264 1.819 60 3.741 359 1.105 480.255

Electriciad, gas, agua y alcantarillado 217.648 42.877 8.804 8.435 139.635 19.737 782 6.002 2.360.507

12-2 Alimentos, bebidas y tabaco 205.912 109.070 48.525 34.549 3.072 30.465 468 1.969 3.044.735

 22-3Resto de la industria 459.351 595.602 2.002 3.688 1.105 4.423 448 16.475 7.608.569

Industria 665.263 704.672 50.527 38.237 4.177 34.888 916 18.444 10.653.304

39 Trabajos de construcción y construcciones. Edificacione 60.140 16.666 17.002 22.546 3.155 14.118 391 14.100 1.564.553

40 Trabajos y obras de ingeniería civil 26.986 131.018 6.723 28.369 10.364 13.307 150 7.589 1.811.270

Construcción 87.126 147.684 23.725 50.915 13.519 27.425 541 21.689 3.375.823

41 Comercio 412.152 147.518 74.052 93.655 63.145 85.384 41.854 56.895 5.476.819

42

Servicios de reparación de automotores y motocicletas, 
de artículos personales y domésticos. 52.832 18.656 7.149 9.966 1.109 9.446 1.542 6.231 866.073

43 Servicios de hotelería y restaurante. 67.394 121.073 27.236 34.773 12.819 70.372 51.174 22.047 1.628.149

44 Servicios de transporte terrestre 187.611 104.277 56.027 63.534 16.215 53.558 3.570 19.261 3.108.945

45 Servicios de transporte por agua. 1.036 6.490 954 11.955 492 4.684 4 37 75.014

46 Servicios de transporte aéreo. 18.543 19.899 3.895 5.331 927 7.395 15.008 647 382.039

47 Servicios de transporte complementarios y auxiliares. 17.489 28.736 9.804 50.363 5.803 18.628 4.393 2.599 592.798

Transporte 224.679 159.402 70.680 131.183 23.437 84.265 22.975 22.544 4.158.796

48 Servicios de correos y telecomunicaciones. 102.374 61.186 20.052 14.693 11.123 26.141 5.115 11.881 1.972.490

49 Servicios de intermediación financiera y servicios conexo 144.198 79.868 20.111 69.969 7.127 20.980 2.694 8.806 3.585.426

50 Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda. 322.499 153.608 31.794 60.440 8.138 54.590 1.100 19.224 7.486.259

51 e inmobiliarios 94.968 36.965 6.689 24.208 1.832 13.451 34 5.718 1.728.783

52 Servicios Domésticos 29.361 16.213 11.050 17.281 4.754 11.024 920 7.862 364.111

53 Servicios de enseñanza de mercado 90.225 53.134 19.019 20.315 8.222 25.503 1.076 19.086 1.126.701

54 Servicios sociales y de salud de mercado 55.718 34.213 18.444 36.981 6.021 28.041 2.172 11.056 1.363.185

55 Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servici 27.963 20.993 9.621 15.551 5.996 18.249 277 3.215 960.651

56 la comunidad  en general; 294.443 226.364 117.366 142.911 56.529 123.527 42.418 112.205 7.221.659

57 Servicios de enseñanza de no mercado 100.279 126.684 73.091 127.526 41.631 90.256 3.986 72.254 2.706.056

58 Servicios sociales y de salud de no mercado 78.515 52.546 22.164 27.584 15.545 26.080 6.153 13.781 1.877.062

59 Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servici 4.078 7.925 1.909 877 432 7.225 1.320 1.243 217.713

Servicios 1.344.621 869.699 351.310 558.336 167.350 445.067 67.265 286.331 30.610.096

60 MENOS: Servicios de intermediación financiera medidos 108.050 57.804 13.448 20.775 5.362 14.584 2.697 7.784 2.755.359

Subtotal Valor Agregado 3.119.984 2.524.525 1.282.728 1.661.643 938.542 1.190.375 191.248 625.040 70.469.087

Impuestos menos subvenciones sobre la producción e im 229.690 333.761 30.482 43.437 23.195 34.984 8.050 12.963 4.924.735

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL 3.349.674 2.858.286 1.313.210 1.705.080 961.737 1.225.359 199.298 638.003 75.393.822

FUENTE: DANE - CUENTAS REGIONALES

Atlantico Bolìvar Cesar

Anexo 1

Región Caribe. Valor agregado según actividad económica, a precios constantes de 1994

Magdalena
San 

Andrés 
y 

Sucre GuajiraCórdoba
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2002 2003

% población en edad de trabajar 71,6 72,1

Tasa global de participación 56,7 54,5

Tasa de ocupación 51,1 49,8

Tasa de desempleo 9,8 8,7

T.D. Abierto 8,9 8,2

T.D. Oculto 0,9 0,5

Tasa de subempleo 34,8 12,6

  Insuficiencia de horas 6,8 3,5

  Empleo inadecuado por competencias 1,3 1,7

  Empleo inadecuado por ingresos 32,2 11,3

Población total 997.561 1.015.851

Población en edad de trabajar 713.944 732.058

Población económicamente activa 404.528 399.247

Ocupados 365.041 364.646

Desocupados 39.487 34.602

Abiertos 35.918 32.699

Ocultos 3.570 1.903

Inactivos 309.416 332.811

Subempleados 140.844 50.231

  Insuficiencia de horas 27.415 13.955

  Empleo inadecuado por competencias 5.420 6.814

  Empleo inadecuado por ingresos 130.255 44.996

 Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

Anexo 1.3.1.1

Cesar. % población en edad de trabajar,  tasa global 

de participación, de ocupación desempleo (abierto y oculto) y subempleo.

Población total, en edad de trabajar, económicamente activa,

2002 - 2003
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Var. Var.

III-02 III - 03 % III - 02 III - 03 %

Total 4.100.967.341 5.993.616.304 46,2 125.228.737 176.168.983 40,7

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesc 243.929 1.547.865 534,6 167.149 642.137 284,2

111 Producción agropecuaria 242.609 1.546.525 537,5 127.149 602.137 373,6

113 Caza ordinaria y mediante trampas 0 1.340 (---) 0 40.000 (---)

130 Pesca 1.320 0 -100,0 40.000 0 -100,0

200 Sector minero 4.100.294.510 5.990.809.250 46,1 124.330.535 173.076.163 39,2

210 Explotación de minas de carbón 4.100.294.510 5.990.809.250 46,1 124.330.535 173.076.163 39,2

300 Sector industrial 428.902 1.259.189 193,6 731.053 2.450.683 235,2

31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 400.000 1.258.310 214,6 712.000 2.443.422 243,2

311 Productos alimenticios 400.000 1.258.310 214,6 712.000 2.443.422 243,2

32 Textiles, prendas de vestir 0 60 (---) 0 2.365 (---)

322 Prendas de vestir 0 60 (---) 0 2.365 (---)

35 Fabricación sustancias químicas 0 100 (---) 0 58 (---)

351 Químicos industriales 0 100 (---) 0 58 (---)

36 Minerales no metálicos 0 719 (---) 0 4.838 (---)

362 Fabricación de vidrio y sus productos 0 719 (---) 0 4.838 (---)

37 Metálicas básicas 28.902 0 -100,0 19.053 0 -100,0

371 Industrias básicas de hierro y acero 28.902 0 -100,0 19.053 0 -100,0

Fuente:  DANE

Anexo 2.1.1

Cesar. Exportaciones registradas según CIIU.

Tercer trimestre  2002 - 2003

Kilos Netos Valor Fob US$

CIIU Descripción
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Var.

III - 02 III - 03 %

Total 13.231.394 16.011.085 21,01

100 Sector Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca 142.905 0 -100,00

111 Producción agropecuaria 142.905 0 -100,00

300 Sector industrial 13.088.489 16.011.085 22,33

31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 1.046.393 59.141 -94,35

311 Productos alimenticios 864.735 59.141 -93,16

312 Otros productos alimenticios 145.872 0 -100,00

313 Bebidas 35.786 0 -100,00

32 Textiles, prendas de vestir 84.979 74.022 -12,89

321 Textiles, prendas de vestir 79.395 72.466 -8,73

322 Prendas de vestir 2.994 1.018 -66,00

323 Cuero y sus derivados 2.397 329 -86,27

324 Calzado 193 209 8,29

33 Industria maderera 14.158 78 -99,45

331 Madera y sus productos 2.485 78 -96,86

332 Muebles de madera 11.673 0 -100,00

34 Fabricación de papel y sus productos 11.023 3.500 -68,25

341 Papel y sus productos 1.221 273 -77,64

342 Imprentas y editoriales 9.802 3.227 -67,08

35 Fabricación sustancias químicas 4.301.255 678.324 -84,23

351 Químicos industriales 996.258 168.525 -83,08

352 Otros químicos 316.108 219.293 -30,63

354 Derivados del petróleo y carbón 113.406 22.904 -79,80

355 Caucho 2.771.579 234.117 -91,55

356 Productos de plástico 103.904 33.485 -67,77

36 Minerales no metálicos 5.538 40.454 630,48

361 Loza y porcelana 0 24 (---)

362 Fabricación de vidrio y sus productos 144 26.657 18411,81

369 Otros minerales no metálicos 5.394 13.773 155,34

37 Metálicas básicas 13.537 122.040 801,53

371 Industrias básicas de hierro y acero 11.308 122.007 978,94

372 Industrias básicas metales no ferrosos 2.229 33 -98,52

38 Maquinaria y equipos 7.599.891 15.032.174 97,79

381 Met. Exc. Maquinaria 855.668 424.883 -50,34

382 Maquinaria exc. Eléctrica 2.858.157 8.583.553 200,32

383 Maquinaria eléctrica 1.497.561 290.886 -80,58

384 Mat. Transporte 2.216.227 5.698.272 157,12

385 Equipo profesional y científico 172.278 34.580 -79,93

39 Otras industrias 11.715 1.352 -88,46

390 Otras industrias manufactureras 11.715 1.352 -88,46

Fuente:  DANE, DIAN

Cesar. Valor de las importaciones registradas según CIIU.

Anexo 2.2.1

Tercer trimestre 2002 - 2003

Valor Fob US$

CIIU Descripción
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Var %

III- 02 III - 03

Total 13.231.394 16.011.085 21,01

I) Bienes de Consumo 1.691.062 175.863 -89,6

1 Bienes de Consumo no duraderos 975.233 92.787 -90,5

11 Productos  Alimenticios 905.825 59.141 -93,5

14 Productos farmacéuticos y de tocador 530 535 0,9

15 Vestuario y otras confecciones 3.550 1.030 -71,0

19 Otros bienes de consumo no duradero 65.328 32.081 -50,9

2 Bienes de Consumo duradero 715.829 83.076 -88,4

21 Utensilios domésticos 10.825 455 -95,8

22 Objetos de adornos uso personal y otros 12.106 206 -98,3

23 Muebles y otros equipos para el hogar 32.748 22.808 -30,4

24 Máquinas y aparatos de uso doméstico 1.467 732 -50,1

25 Vehículos de transporte particular 658.683 58.875 -91,1

II) Bienes intermedios 3.777.610 1.824.630 -51,7

3 Combustibles, Lubricantes y conexos 97.459 4.208 -95,7

32 Lubricantes 97.459 4.208 -95,7

4 Materias primas y productos intermedios para la 
agricultura 942.175 155.100 -83,5

42 Otras materias primas para la agricultura 942.175 155.100 -83,5

5 Materias primas y productos intermedios para la 
industria (Excepto construcción) 2.737.976 1.665.322 -39,2

51 Productos alimenticios 152.055 0 -100,0

52 Productos agropecuarios no alimenticios 84.420 73.892 -12,5

53 Productos mineros 1.798.073 1.292.452 -28,1

55 Productos químicos y farmacéuticos 703.428 298.978 -57,5

III) Bienes de capital 7.762.722 14.010.592 80,5

6 Materiales de construcción 102.998 82.434 -20,0

61 Materiales de construcción 102.998 82.434 -20,0

7 Bienes de capital para la agricultura 3.014 1.278 -57,6

71 Máquinas y herramientas 0 1.278 (---)

72 Otro equipo para la agricultura 3.014 0 -100,0

8 Bienes de capital para la industria 3.565.834 8.147.228 128,5

81 Máquinas y aparatos de oficina 940.750 90.159 -90,4

82 Herramientas 64.050 72.929 13,9

83 Partes y accesorios de maquinaria industrial 609.363 416.313 -31,7

84 Maquinaria industrial 1.682.697 7.487.540 345,0

85 Otro equipo fijo 268.974 80.287 -70,2

9 Equipos de transporte 4.090.876 5.779.652 41,3

91 Partes y accesorios de equipo de transporte 3.333.298 371.349 -88,9

92 Equipo rodante de transporte 753.128 5.391.981 615,9

93 Equipo fijo de transporte 4.450 16.322 266,8

Fuente:  DANE, DIAN

Cesar. Valor de las importaciones registradas según CUODE.

 Tercer trimestre 2002 - 2003

Descripción

Valor FOB Dólares

Anexo  2.2.2
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Balanza 

Exportaciones Importaciones Comercial

Total 176.168.983 16.011.085 160.157.898

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pes 642.137 0 642.137

111 Producción agropecuaria 602.137 0 602.137

113 Caza ordinaria y mediante trampas 40.000 0 40.000

200 Sector minero 173.076.163 0 173.076.163

210 Explotación de minas de carbón 173.076.163 0 173.076.163

300 Sector industrial 2.450.683 16.011.085 -13.560.402

31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 2.443.422 59.141 2.384.281

311 Productos alimenticios 2.443.422 59.141 2.384.281

32 Textiles, prendas de vestir 2.365 74.022 -71.657

321 Textiles, prendas de vestir 0 72.466 -72.466

322 Prendas de vestir 2.365 1.018 1.347

323 Cuero y sus derivados 0 329 -329

324 Calzado 0 209 -209

33 Industria maderera 0 78 -78

331 Madera y sus productos 0 78 -78

34 Fabricación de papel y sus productos 0 3.500 -3.500

341 Papel y sus productos 0 273 -273

342 Imprentas y editoriales 0 3.227 -3.227

35 Fabricación sustancias químicas 58 678.324 -678.266

351 Químicos industriales 58 168.525 -168.467

352 Otros químicos 0 219.293 -219.293

354 Derivados del petróleo y carbón 0 22.904 -22.904

355 Caucho 0 234.117 -234.117

356 Productos de plástico 0 33.485 -33.485

36 Minerales no metálicos 4.838 40.454 -35.616

361 Loza y porcelana 0 24 -24

362 Fabricación de vidrio y sus productos 4.838 26.657 -21.819

369 Otros minerales no metálicos 0 13.773 -13.773

37 Metálicas básicas 0 122.040 -122.040

371 Industrias básicas de hierro y acero 0 122.007 -122.007

372 Industrias básicas metales no ferrosos 0 33 -33

38 Maquinaria y equipos 0 15.032.174 -15.032.174

381 Met. Exc. Maquinaria 0 424.883 -424.883

382 Maquinaria exc. Eléctrica 0 8.583.553 -8.583.553

383 Maquinaria eléctrica 0 290.886 -290.886

384 Mat. Transporte 0 5.698.272 -5.698.272

385 Equipo profesional y científico 0 34.580 -34.580

39 Otras industrias 0 1.352 -1.352

390 Otras industrias manufactureras 0 1.352 -1.352

Fuente:  DANE, DIAN

Anexo 2.3.1

Cesar. Balanza comercial. Tercer trimestre de 2003

Descripción

Valor Fob US$

CIIU
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Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

2.002 263 226 89.798 74.677

Primero 61 52 24.726 20.670

Segundo 70 60 27.702 24.664

Tercero 70 57 22.057 15.578

Cuarto 62 57 15.313 13.765

2.003 331 274 130.178 91.375

Primero 76 63 34.300 17.985

Segundo 48 41 10.031 6.771

Tercero 87 72 54.721 43.399

Cuarto 120 98 31.126 23.220

Fuente:  DANE

Número de licencias Área por construir (M )
área por construir, según trimestres.  2002 - 2003

Valledupar.  Número de licencias de construcción y 

Cuadro 5.8.1.1

 


