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El Comité Directivo Nacional ICER y la Coordinación 
Regional Centro Oriente, presentan el Informe de 
Coyuntura Regional de Santander, en el cual se 
señalan los resultados macroeconómicos y el 
desempeño por sectores del Departamento, durante el 
año 2005. 
 
El informe comprende un primer capítulo, donde se 
analiza el entorno macroeconómico nacional en el año 
2005, mientras que en el segundo, se aborda un 
conjunto de indicadores de coyuntura económica 
regional y la dinámica del sector real.  Finalmente, se 
cierra el informe con la presentación del Escenario de 
Investigación Regional, con un resumen del trabajo 
titulado: “El Sistema Financiero y el Banco de la 
República en Santander”. 
 
Un análisis introductorio sobre la economía 
santandereana en el año 2005, permite establecer que 
el resultado de los principales sectores fue 
satisfactorio.  En efecto, en el período mencionado se 
registraron descensos tanto en la tasa de inflación de 
Bucaramanga, como en la de desempleo del Área 
Metropolitana, medida para el cuarto trimestre de 
2005, frente a igual lapso del año anterior. 
 
De igual manera, se registró un aumento importante 
en la inversión neta en sociedades, como 
consecuencia de un incremento en las reformas de 
capital, básicamente atribuible al capital reformado 
en el sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones.   
 
A lo anterior se sumó, el dinamismo que registró el 
sector externo del Departamento, puesto que por el 
lado de las exportaciones no tradicionales, se presentó 
un aumento en el monto alcanzado, si se compara con 
el total del año 2004, gracias al buen comportamiento 
de varios sectores, entre ellos, el de perlas finas, 
piedras preciosas y metales preciosos; prendas y 
complementos de vestir, entre otros, cuyos destinos 
principales fueron los mercados de Estados Unidos y 
Venezuela.   
 
En cuanto a las importaciones, que también crecieron 
en el 2005, se destacaron los rubros de cereales; 
reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y vehículos automotores, 
procedentes de Estados Unidos, Argentina, Brasil y 
China, como los países más representativos. 
 
A su vez, los resultados del sistema financiero de 
Santander fueron positivos, gracias al auge de la 
cartera vigente que contrastó con la disminución de la 
cartera vencida. 
 
Finalmente, el sector de la construcción también 
observó un avance en el período de estudio, debido a  
la variación positiva alcanzada en vivienda propia, que 
implicó 1.147 viviendas adicionales en Santander en  
2005.  
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Tabla 1 
Colombia. Indicadores económicos  
Primer trimestre  2004 – cuarto trimestre 2005  

 
 
 
 
 
 

(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 II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 6.2 6.1 5.97 5.50 5.03 4.83 5.02 4.85

  IPC (Variación % corrida) 3.1 4.6 4.9 5.50 2.64 3.93 4.42 4.85

  IPP (Variación % anual) 4.57 5.88 5.51 4.64 4.94 2.73 2.2 2.06
  IPP (Variación % corrida) 2.2 4.45 4.44 4.64 2.48 2.54 2.01 2.06

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 8.0 7.8 7.8 7.7 7.5 7.2 7.0 6.4

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15.1 15.2 15.0 15.0 15.1 14.8 14.8 13.59

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 4.90 5.05 4.55 4.78 4.36 5.19 5.60 5.13

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6.51 6.91 6.79 6.95 2.26 4.96 4.76 3.70

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 6.40 7.02 7.03 7.12 1.97 4.88 4.69 3.74
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0.91 1.11 1.15 0.99 0.95 1.15 0.90 n.d.
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0.91 1.10 1.15 0.99 0.97 1.17 0.92 n.d.

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 16.9 15.5 14.8 13.5 15.4 13.8 13.4 11.7

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 23.25 24.20 17.27 17.14 15.28 19.23 16.52 18.40

  M3 (Variación % anual) 12.44 13.03 14.42 16.77 17.09 16.46 17.42 15.92

  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 7.61 9.76 9.28 9.25 11.74 13.44 12.20 14.06

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -19.94 13.84 47.85 52.50 68.64 31.01 27.28 39.97

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 3321.15 3004.45 3545.58 4345.83 4784.02 5563.57 6,918.76 9,513.25

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -696 -194 75 -123 -479 -194 -873 -385

    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -3.4 -0.9 0.4 -0.7 -2.3 -1 -4.0 -1.7
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 825.0 390.0 433.0 1544.0 -212 1,165 1,978 403

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 4.0 1.9 2.1 7.3 -1.0 5 9.0 1.8
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4,012 4,682 5,249 5,537 5,316 6,334 6,260 6,482

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 14.9 21.3 21.0 36.9 32.5 35 19.2 17.1
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4,306 4,766 5,036 5,705 5,321 6,264 6,599 6,673

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9.6 21.3 16.8 28.3 24.3 31 31.0 17.0
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2,670.80 2,716.56 2,552.78 2,411.37 2,353.71 2,331.79 2,294.52 2,278.91
    Devaluación nominal (%anual) -9.47 -4.18 -10.18 -13.98 -11.26 -13.62 -11.77 -4.42

    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 128.50 130.50 125.00 122.60 117.90 117.00 119.5 118.8

    Devaluación real (% anual) -8.75 -4.08 -7.60 -9.70 -8.30 -10.30 -4.4 -3.1

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15.8 18.1 16.4 13.8 15.5 18.6 16.6 14.5

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19.7 19.5 19.6 22.9 20.0 20.4 20.4 24.3
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.9 -1.4 -3.2 -9.1 -4.5 -1.8 -3.8 -9.8

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.7 41.0 36.4 34.8 33.8 36.7 33.3 n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34.3 37.5 35.1 43.0 34.7 31.0 31.8 n.d.

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 3.5 1.3 -8.2 -0.9 5.7 1.5 n.d.

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 46.2 46.2 47.1 47.0 44.5 44.2 44.8 46.8

20052004
Indicadores Económicos



 

Gráfico 1 
Colombia. Indicadores económicos  
Primer trimestre  2001 – cuarto trimestre 2005  
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1.    ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 
 
 
 
1.1    ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
 
En 2005 se registró la tasa de crecimiento de la economía colombiana más 
alta de la última década. El contexto externo favorable, la política monetaria y 
la mayor confianza lo explican. 
 
Según el DANE, la economía colombiana creció a una tasa de 5,13% 
respecto de 2004, constituyéndose en la variación más alta desde el fin del 
ciclo expansivo exhibido en la década pasada entre los años 1993 y 1997. 
Esta tasa consolida la recuperación de la economía iniciada en 2004 
después del pobre desempeño en los años que siguieron a la recesión 
económica de 1998 y 1999, cuando se registraron crecimientos inferiores al 
4%. Los sectores que con su crecimiento registraron las mayores 
contribuciones a la variación del PIB en 2005 fueron comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles; servicios sociales, comunales y personales; 
construcción, establecimientos financieros y la industria manufacturera. 
 
La aceleración del crecimiento del PIB es resultado de la positiva dinámica 
de la demanda interna que creció 9,2% en 2005. Tal como se observa desde 
el 2003, la inversión crece fuertemente y en 2005 registró un incremento del 
19,8%. También se presentaron importantes crecimientos en el consumo 
público (4,8%) y en el consumo privado (4,8%) y la demanda externa creció a 
un ritmo del 4,6%. 
 
La consolidación del ciclo expansivo se explica por los siguientes factores: 
 

• El contexto externo continúa siendo favorable con un impacto 
positivo en la demanda externa e interna, la productividad y la 
ampliación de la capacidad instalada de la economía. Los aspectos 
más destacables son: i) el fortalecimiento del comercio mundial como 
consecuencia de un mejor desempeño económico en los países 
desarrollados y emergentes y el impulso que genera las economías de 
USA y China. ii) altos precios de los productos básicos; en 2005 los 
precios promedio del café, el petróleo, el carbón y el ferroniquel, 
crecieron entre el 62% y el 70% respecto de 2003. iii) la alta liquidez 
internacional se ha traducido en mayores flujos de capital, bajas 
tasas de interés y presiones revaluacionistas. iv) las entradas de 
remesas continúan registrando altos niveles. 

 
• La política monetaria expansiva a partir de 2000, manifestada en 

crecimientos de la base monetaria superiores a los aumentos del PIB 
y los precios; así como en reducciones de las tasas de interés de 
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intervención; ha contribuido a la suavización del ciclo de precariedad 
económica exhibido en los años que siguen a la crisis 1998-1999. La 
mayor liquidez en el mercado monetario y las menores tasas de 
interés se han traducido en crecimientos reales de la cartera del 
sistema financiero a partir del último trimestre de 2002 con el 
consecuente impacto positivo en el financiamiento de la demanda. En 
lo que respecta a 2005, con excepción de la decisión de septiembre, 
que redujo la tasa de intervención en 50 puntos básicos, la Junta 
Directiva del Banco de la República mantuvo inalterada su postura 
en lo corrido del año situando las tasas de intervención en niveles 
reales históricamente bajos. La cartera comercial sigue mostrando 
una buena dinámica y la del consumo observa un importante 
repunte. 

 
• El aumento de la inversión y el consumo, la positiva dinámica de la 

cartera del sistema financiero,  las primas de riesgo más bajas desde 
los inicios de la apertura financiera y las fuertes entradas de capital 
reflejan una mejora en los niveles de confianza de consumidores y 
empresarios con su implicancia en la demanda total. 

 
 
1.2    INFLACIÓN Y EMPLEO 
 
 
La meta de inflación establecida por la JDBR se cumplió y el empleo mejora 
 
La inflación en 2005 fue de 4,85% situándose 15 puntos básicos menos 
frente al punto medio de la meta definida por el Banco de la República y se 
aproxima a la meta de largo plazo establecida entre el 2% y el 4%. La 
apreciación del peso ha favorecido una menor inflación de los bienes 
transables, cuyos precios son impactados por las fluctuaciones de la tasa de 
cambio. También se observó una menor inflación de los bienes producidos y 
consumidos internamente, lo cual sugiere que en 2005 la brecha de 
producto no se redujo al ritmo que se preveía. 
 
Respecto de los indicadores del mercado laboral, al tiempo que se acelera la 
economía el desempleo disminuye. En efecto, según la encuesta continúa de 
hogares, al cierre de diciembre de 2005 la tasa de desempleo en el total 
nacional fue de 10,4% frente a 12,1% al finalizar 2004. La tasa de 
desempleo urbano, que consolida los resultados de las trece principales 
ciudades con sus áreas metropolitanas, se ubicó en 12,2% la más baja 
desde 2001. El menor desempleo es consecuencia del aumento en los 
ocupados que pasaron de 17.711.633 personas en 2004 a 18.785.901 en 
2005. 
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1.3    SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACION 
FISCAL 
 
 
Continúa la excelente dinámica del comercio exterior colombiano, se acentúa 
la revaluación y el Banco de la República interviene. ¡Por fin equilibrio fiscal ¡ 
 
Durante 2005 las exportaciones colombianas totalizaron US$ 21.187 
millones registrando un crecimiento del 26,6%, el segundo más alto en los 
últimos diez años. Los altos precios internacionales y la mayor demanda 
mundial favorecieron las exportaciones tradicionales cuya variación anual 
fue del 35,3%. Las ventas externas de café aumentaron el 54,9%, las de 
carbón el 40,2%, hidrocarburos el 31,9% y las de ferroniquel, el 27,8%. Por 
su parte, en 2005 las exportaciones menores crecieron el 19,3% y lo hicieron 
a un ritmo menor que en 2004 cuando se registró un aumento del 27,8%.  
 
Considerando su importancia en la estructura exportadora, los crecimientos 
con relación a 2004 de los principales productos fueron: productos químicos 
(16,1%), alimentos, bebidas y tabaco (15,3%), confecciones (2,9%),            
oro (-7,8%), y vehículos (61,7%). En cuanto a las importaciones, en 2005 
ascendieron a US$19.799 millones (FOB) con un crecimiento de 26,7%, el 
mayor en los últimos 12 años. Coherente con la dinámica de la inversión, 
las importaciones de bienes de capital presentaron un importante aumento 
del 38,7%. Las compras de bienes intermedios y de materia prima crecieron 
a una tasa de 18,8% y las de bienes de consumo, el 24,8%. Con todo, el 
saldo de la balanza comercial de Colombia entre enero y diciembre de 2005 
presenta un superávit de US$1,388 millones, superior en US$286 millones 
al exhibido en 2004. 
 
Respecto del mercado cambiario, se acentuó la tendencia revaluacionista 
que se presenta desde marzo de 2003. En efecto, no obstante la apreciación 
nominal (variación de los niveles de tasa de cambio al finalizar cada año) en 
2005 (4,4%) fue inferior a la registrada en 2004 (14,1%), la tasa de cambio 
nominal promedio de 2005 se situó 11,6% por debajo de su nivel de 2004. 
 
La fuerte apreciación del peso frente al dólar se explica porque se mantienen 
los fundamentos macroeconómicos que determinan una mayor afluencia de 
divisas en el mercado y fortalecen expectativas de revaluación. Se destacan 
la alta liquidez internacional, el diferencial en tasas de interés a favor de las 
economías latinoamericanas, el aumento de la inversión extranjera, la 
coyuntura externa favorable que dinamiza las exportaciones y el gran flujo 
de remesas. El Banco de la República, siendo fiel a los lineamientos 
establecidos en el esquema de Inflación objetivo ha intervenido en el mercado 
cambiario comprando divisas par moderar la apreciación de la tasa de 
cambio. En 2005, mediante intervenciones discrecionales el Banco Central 
compró US$ 4.658 millones y de hecho, se constituyó en la principal fuente 
de expansión monetaria. 
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En el frente fiscal, según el documento asesores 03/2006 “Cierre fiscal 
2005” del CONFIS, en 2005 el Sector Público Consolidado -SPC- alcanzó el 
equilibrio fiscal, situación que no se presentaba en los últimos diez años. El  
déficit del Gobierno Nacional Central ascendió al 4,8% del PIB, menor al 
observado en 2004 cuando alcanzó el 5,5%. El sector descentralizado 
registró un superávit del 4,5%, en virtud al buen desempeño de las 
empresas nacionales y regionales, y a que las administraciones regionales y 
locales, tal como se exhibió en 2004, arrojaron balances positivos. 
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Tabla 2  
Santander. Indicadores económicos semestrales.  
2004- 2005    

I-Sem. II-Sem. I-Sem. II-Sem.

Empleo - Bucaramanga
   Tasa de desempleo % 17.5 14.5 15.2 13.0

   Tasa global de participación % 64.3 66.5 64.8 65.6

   Población en edad de trabajar Miles 765 775 784 793

   Población económicamente activa " 491 515 508 520

   Población total " 996 1,006 1,015 1,024

Movimiento de sociedades - Santander
   Sociedades constituidas          -  Acumulado      Millones $ 12,852 23,698 13,186 24,580

   Sociedades reformadas                     " " 13,835 24,112 21,614 116,121

   Sociedades disueltas                        " " 14,392 18,795 2,555 10,609

   Inversión neta " 12,295 29,015 32,245 130,092

   Sociedades constituidas Número 358 643 310 538

   Sociedades reformadas " 92 208 110 228

   Sociedades disueltas " 112 248 80 198

Comercio exterior - Santander 
   Exportaciones no tradicionales Miles US/FOB 63,320 111,304 115,431 121,133

   Importaciones Miles US/CIF 136,167 131,672 125,644 162,344

Sistema financiero Bucaramanga - SaldosP

   Captaciones Santander. Dic.05 Millones $ 2,180,508 2,382,006 2,431,028 2,552,021

   Colocaciones Santander.Dic.05 " 1,859,166 1,908,485 2,091,921 2,410,983

   Cartera vencida " 297,045 n.d. n.d. n.d.

Finanzas Públicas
Recaudo de Impuestos Millones $ 376,096 697,744 404,424 765,813
Nacionales " 257,512 473,408 275,170 519,591
   Renta                            -  Acumulado " 71,662 94,756 71,521 91,713

   IVA                                         " " 64,738 129,937 72,725 151,656

   Retención                                " " 118,047 239,312 127,458 267,883

   Tributos Externos                     " " 3,065 9,403 3,466 8,339
Departamentales " 73,423 152,772 77,830 156,700
   Consumo de Cervezas y licores " 41,344 90,561 41,773 94,443

   Consumo de Cigarrillos " 4,670 10,440 5,209 12,081

   Timbre, Circulación y Tránsito " 12,041 16,670 12,927 16,357

   Otros " 15,368 35,101 17,921 33,819
Municipales " 45,161 71,564 51,424 89,522
   Industria y Comercio " 22,060 29,232 23,790 32,779

   Predial y Complementarios " 16,987 22,288 18,315 23,447

   Sobretasa a la Gasolina " 1,342 4,201 2,067 17,791

   Otros " 4,772 15,843 7,252 15,505

Gobierno Central Santander 
   Ingresos totales -      Acumulado trimestre Millones $ 247,990 532,672 265,222 611,819
   -  Ingresos corrientes             "                    " 247,085 528,722 261,858 602,877

   -  Ingresos de capital              "                     " 905 3,950 3,364 8,942
   Gastos totales                        "                     " 219,460 512,972 327,856 641,077
   -  Gastos corrientes                "                     " 210,985 454,804 295,681 562,909

   -  Gastos de capital                 "                     " 8,475 58,168 32,175 78,167
   Déficit o ahorro corriente         "                     " 36,100 73,918 -33,823 39,967

Gobierno Central Bucaramanga 
   Ingresos totales -      Acumulado trimestre Millones $ 119,930 211,031 132,318 269,919
   -  Ingresos corrientes              "                    " 119,930 211,011 131,832 269,919

   -  Ingresos de capital               "                     " 0 20 486 0
   Gastos totales                         "                     " 110,312 192,638 125,882 268,568
   -  Gastos corrientes                 "                     " 104,790 169,817 100,189 198,776

   -  Gastos de capital                  "                     " 5,522 22,821 25,693 69,792
   Déficit o ahorro corriente         "                     " 15,140 41,194 31,643 71,143

Construcción - Santander
   Area aprobada total M2 405,000 171,578 331,953 326,338

   Area aprobada para vivienda " 345,760 129,598 224,242 254,200

Sacrificio de Ganado 1

   Vacuno Cabezas 80,596 167,444 82,851 170,133
   Porcino " 10,009 21,982 8,561 20,831

Consumo Energía - Kilovatios/hora 2 Miles 537,000 1,077,000 560,000 1,151,000

Consumo Gas Natural - Pies cúbicos 3 " 1,917,000 3,971,000 2,132,000 4,355,000

Fuente: DANE. Cámara de Comercio de Bucaramanga, DIAN, entidades financieras de
Bucaramanga, Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, Electrificadora de
Santanser S.A. ESP., Gasoriente. 
1 Incluye Bucaramanga, Piedecuesta, Barranca y San Gil. 
2 Consumo de Santander.
3 Corresponde a 9 municipios de Santander.
p Provisional

Indicadores Económicos Unidades
20052004
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2.    INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 
 
 
 
2.1    PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB. 
 
 
Las cuentas regionales de Colombia son elaboradas por el DANE, las 
últimas estadísticas reportaron el producto interno bruto de los 
departamentos del país al año 2003. 
 
El producto interno bruto en Colombia en el 2003 fue a precios constantes 
de 1994 de $79.884 miles de millones, de los cuales el 6,08% se produjeron 
en el departamento de Santander (cuadro 2.1.1). 
 
Los $4.856 miles de millones de PIB del departamento en el 2003, presentan 
un crecimiento respecto al año anterior de 7,71%, un cambio favorable para 
la economía departamental, teniendo en cuenta que la variación de 2002 
con respecto al año anterior fue de –0,92%.  
 
 
Cuadro 2.1.1  
Nacional y departamental. Producto interno bruto. 
1990, 1995, 2000, 2003 
 
 

 
 
 
La participación del PIB departamental  en el PIB nacional aumentó en 1,02 
puntos porcentuales respecto a la de 1990 y en 0,20 puntos frente a la de 
2000, este incremento significa una dinámica positiva en la productividad 
regional en proporción al comportamiento creciente en el contexto nacional 
(gráfico 2.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millones de pesos constante de 1994
Entidad 1990 1995 2000 2003

Nacional 56.873.930 71.046.217 74.363.831 79.884.490

Santander 2.879.284 3.626.775 4.375.053 4.855.920  
Fuente: DANE – Cuentas Regionales 
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Gráfico 2.1.1  
Santander. Participación en el PIB nacional y variación del PIB 
departamental 
1991-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 

El PIB por habitante a precios de 1994, en el 2003 para Santander fue de 
$2.381.128, este monto le ubicó en segundo lugar respecto a los demás 
departamentos, antecedido solo por Bogotá D.C. quien registró $2.558.539 
por este concepto. 
 
Sectorialmente en el 2003 el producto interno bruto departamental presentó 
la siguiente composición, en los principales sectores: el agropecuario 
representó el 13,26% con $653 miles de millones de los cuales el 7,97% 
correspondió a la producción de café, la minería fue el 1,55% del producto, 
la industria el 19,25% ($934 miles de millones), la construcción 6,59%, el 
comercio 7,39%, el inmobiliario y alquiler de vivienda 9,68% y la 
administración pública y otros servicios a la comunidad de 7,45%, entre los 
más representativos. 
 
 
2.2    PRECIOS 
 
 
2.2.1  Índice de precios al consumidor 
 
El índice de precios al consumidor – IPC, mide la variación porcentual 
promedio de los precios al por menor entre dos periodos de tiempo, sobre un 
conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. 
 
A nivel nacional los precios al consumidor acumularon una variación del 
4,85% en el año 2005; ésta tasa fue inferior en 0,65 puntos porcentuales a 
la variación acumulada de 2004. De igual manera, la variación acumulada a 
diciembre de 2005 se presentó como la más baja desde 1955, cuando se 
registró una de 2,03%. 
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Al finalizar el 2005, los precios al consumidor en Bucaramanga variaron en 
5,55%, esto es 1,07 puntos porcentuales menos que en el 2004, 
manteniendo una curva decreciente en el promedio anual de los últimos 
años, paralela y superior al promedio nacional (gráfico 2.2.1.1). 
 
 
Gráfico  2.2.1.1 
Total Nacional y Bucaramanga. Variación anual del IPC. 
2000 - 2005 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
 
Bucaramanga registró un comportamiento decreciente en sus precios en el 
2005 respecto al año anterior, situación que se soporta en la variación de 
precios en el segundo semestre de 2005, la cual fue de 0,99%, y significó 
una reducción con respecto al mismo periodo del año anterior (1,22%).  
 
En el cuadro 2.2.1.1, se presenta la variación del IPC a diciembre y  año 
corrido para el  nivel nacional y las trece ciudades donde el DANE aplica la 
investigación; se observa que Villavicencio y Cúcuta fueron las únicas 
ciudades que no registraron disminuciones respecto a la variación 
acumulada en el 2004.  
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Cuadro 2.2.1.1 
Colombia. Variación diciembre y doce meses del índice de precios al 
consumidor, según ciudades. 
2004 – 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
Las ciudades que registraron variaciones acumuladas en el año 2005 por 
encima del promedio nacional, fueron: Villavicencio, Montería, 
Bucaramanga, Pasto, Barranquilla y Cúcuta; y por debajo del promedio se 
ubicaron: Bogotá D.C., Manizales, Medellín, Neiva, Cali, Cartagena, y 
Pereira. 
 
A partir de la variación anual del IPC en el 2005 se observa que a nivel 
nacional cuatro grupos de gasto superaron éste promedio: alimentos 
(6,56%), transporte y comunicaciones (5,60%), educación (5,15%) y salud 
(5,11%). Los demás grupos de gasto registraron las siguientes variaciones: 
vivienda (4,12%), gastos varios (2,96%), cultura diversión y esparcimiento 
(2,53%) y vestuario (0,59%). 
 
Los segmentos poblacionales según su nivel de ingresos presentaron 
variaciones nacionales anuales acumuladas del IPC de: 5,21% en los 
ingresos bajos, 4,91% en los medios y 4,30% en los altos; por su parte, el 
IPC anual para la ciudad de Bucaramanga de acuerdo a los segmentos de 
ingreso fueron: 5,99%, 5,51% y 4,98%, respectivamente. 

Diciembre Año 
corrido (A) Diciembre Año 

corrido (B)

Nacional 0,30 5,50 0,07 4,85 -0,65

Villavicencio 0,31 5,62 0,11 6,34 0,72
Montería 0,19 6,58 0,42 5,70 -0,88
Bucaramanga 0,59 6,62 0,42 5,55 -1,07
Pasto 0,27 5,85 -0,04 5,44 -0,41
Barranquilla 0,27 5,30 0,28 4,96 -0,34
Cúcuta 0,32 4,61 0,02 4,93 0,32
Bogotá D.C. 0,36 5,38 0,08 4,84 -0,54
Manizales 0,08 5,10 -0,07 4,82 -0,28
Medellín 0,44 5,64 0,09 4,77 -0,87
Neiva -0,12 5,01 -0,38 4,67 -0,34
Cali -0,01 5,34 -0,15 4,59 -0,75
Cartagena 0,39 6,51 0,10 4,54 -1,97
Pereira 0,22 5,53 0,09 4,46 -1,07

2004 2005
Diferencia año 
corrido (B-A)Ciudades
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En el cuadro 2.2.1.2, se aprecian los tres grupos de gasto que sobrepasaron 
la variación de 5,55% del IPC de la ciudad, éstos fueron: transporte (8,59%), 
alimentos (5,78%) y educación (5,76%).  
 
 
Cuadro 2.2.1.2 
Total Nacional y Bucaramanga. Variación año corrido del índice de 
precios al consumidor, según grupos de gasto  
2004 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
 
En el grupo de transporte, los subgrupos presentaron las siguientes 
variaciones: transporte personal 3,54%, transporte público 10,54% y 
comunicaciones 15,78%, al interior de este ultimo el servicio de telefonía 
residencial registró una variación anual en sus precios de 16,09%. 
 
En la variación de los precios de la educación de la ciudad y su área 
metropolitana, incidieron: la instrucción y enseñanza con 5,18% y los 
artículos escolares y otros relacionados con 7,44%.  Con referencia al primer 
subgrupo, el incremento de la educación básica y media de 5,42% se debió 
principalmente al aumento de 6,32% en las matriculas y de 5,12% en las 
pensiones; por su parte, la educación superior y no formal obtuvo un 
crecimiento de 4,22% en sus precios. 
 
Los subgrupos de alimentos presentaron la siguiente configuración de su 
variación anual en el 2005: cereales y productos de panadería, 1,77%; 
tubérculos y plátanos, 19,82%; hortalizas y legumbres, 14,09%; frutas, 
5,50%; carnes y derivados de carne, 3,60%; pescado, -0,39%; lácteos, grasas 
y huevos, 3,49%, alimentos varios, 3,68%; y comidas fuera del hogar, 
6,52%.  
 

 

 2004    2005      2004  2005

Total grupos 5,50 4,85 6,62 5,55 -1,07

Alimentos 5,43 6,56 6,29 5,78 4,85
Vivienda 4,90 4,12 5,86 4,83 0,89

Vestuario 1,40 0,59 0,93 2,82 -1,93
Salud 6,99 5,11 3,94 3,95 -1,82
Educación 5,69 5,15 4,75 5,76 -6,62
Cultura y diversiòn 4,29 2,53 5,77 3,44 -1,18
Transporte 8,06 5,60 12,38 8,59 8,59
Gastos varios 4,87 2,96 4,62 3,31 3,31

(1) Area Metropolitana de Bucaramanga

Grupos

(Variación %, año corrido)
Nacional Bucaramanga (1) Diferencia (1) 

año corrido
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Al interior del subgrupo de tubérculos, la papa presentó una variación de 
31,39%, en el subgrupo de las hortalizas y legumbres, la cebolla registró un 
cambio de 33,09% y la zanahoria 31,47%, éstos fueron los artículos de 
mayor variación anual; finalmente, en las comidas fuera del hogar, los 
artículos que presentaron mayor incremento en sus precios fueron: las 
comidas rápidas frías (13,20%), las hamburguesas (7,16%) y los almuerzos 
(5,59%).  
 
 
2.3    MERCADO LABORAL  
 
 
2.3.1  Población Encuesta Continua de Hogares  (ECH) 
 
De acuerdo a la encuesta continua de hogares – ECH, al cuarto trimestre de 
2005 la población nacional fue de 44.832.609 personas, de las cuales en el 
área metropolitana de Bucaramanga vivían el 2,28%, esto es 1.024.255 
habitantes (cuadro 2.3.1.1). 
 
 
Cuadro 2.3.1.1 
Nacional y Área Metropolitana de Bucaramanga. Indicadores de 
población y empleo.  
2004 - 2005 (III y IV Trimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
* Datos de población en miles de personas 
1 Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. 
Definición: TGP=PEA/PET   TD=D/PEA   TO=O/PET 
 
Por su parte la tasa de ocupación nacional y metropolitana presentó 
incrementos de 1,2 y 0,16 puntos porcentuales respectivamente entre el 
cuarto trimestre de 2005 y 2004. En Bucaramanga entre los periodos de 

 

III Trim IV Trim III Trim IV Trim III Trim IV Trim III Trim IV Trim

Población total * 43.951  44.128   44.659  44.833  1.000   1.006   1.019   1.024   18,46
Población en edad de trabajar PET * 33.548  33.723   34.252  34.422  769     775     788     793     18,23
Población economicamente activa * 20.256  20.480   20.575  20.939  506     515     528     520     4,51
Inactivos * 13.292  13.244   13.676  13.483  264     259     260     273     13,72
Ocupados (O) * 17.654  18.005   18.217  18.805  422     441     450     452     11,62
Subempleados * 6.381    6.434     6.796    6.620    209     201     195     174     -27,33
Desocupados (D) * 2.602    2.475     2.359    2.134    83,1    74,7    77,5    67,6    -7,11
% población en edad de trabajar 76,3 76,4 76,7 76,8 76,9 77,0 77,3 77,4 0,39
Tasa global de participación (TGP) 60,4 60,7 60,1 60,8 65,7 66,5 67,0 65,6 -0,96
Tasa de ocupación (TO) 52,6 53,4 53,2 54,6 54,9 56,9 57,2 57,0 0,16
Tasa de subempleo (TS) 31,5 31,4 33,0 31,6 41,4 39,0 37,0 33,5 -5,60
Tasa de desempleo (TD) 12,8 12,1 11,5 10,2 16,4 14,5 14,7 13,0 -1,49

Nacional 
2004 2005 2004Concepto

Area metropolitana (1) Diferencia 
AMB       

IV trim     
2005-2004

2005
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referencia la población en edad de trabajar aumentó en 18.235 y el número 
de ocupados en 11.618 personas. 
 
Por rangos de edad, de los 452.132 habitantes del área metropolitana de 
Bucaramanga que se encontraban ocupados entre octubre y diciembre de 
2005, el 71,41% correspondió a aquellos entre 25 y 55 años, el 16,03% para 
quienes se encontraban entre los 18 y 24 años, el 8,46% a aquellos entre 56 
y más y, el 4,09 restante a quienes estaban entre 12  a 17 años. 
 
En este periodo las ramas de actividad económica que tuvieron mayor 
número de personas ocupadas son: comercio, restaurantes y hoteles 
(146.281 personas); industria manufacturera (105.753 personas); y 
servicios, comunales, sociales y personales (91.948 personas).   
 
De acuerdo a su posición ocupacional, las actividades más representativas 
fueron obreros, empleados particulares (47,86%), trabajadores por cuenta 
propia (32,95%) y patrones o empleadores (5.93%). 
 
2.3.2  Desocupación 
 
El desempleo en el cuarto trimestre de 2005 obtuvo tasas de 10,2% y 13,0% 
a nivel nacional y metropolitano, registrando una disminución de 1,9 y 1,5 
puntos porcentuales respectivamente, en comparación  al mismo periodo de 
2004.  
 
Para Bucaramanga la reducción en la tasa de desempleo implicó 7.106 
personas menos que no se registraron como desocupados entre el cuarto 
trimestre de 2004 y 2005, y 5.623 respecto al tercer trimestre del mismo 
año  (gráfico 2.3.2.1) 
 
Gráfico 2.3.2.1 
Nacional y Bucaramanga. Tasa de desempleo por trimestres  
Enero 2001 - junio 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
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Del total de desocupados en el área metropolitana de Bucaramanga, 55.271 
se consideraron cesantes1 durante los últimos tres meses de 2005, esto es 
5.682 menos que en igual periodo de 2004.  Los principales grupos de edad 
en los cuales se encontraron los cesantes de Bucaramanga fueron: entre los 
25 y 55 años el 58,75% y entre los 18 y 24 años el 27,45%.  
 
Las ramas de actividad en las que se desempeñaban antes de quedar 
cesantes eran: comercio (29,12%), servicios comunales, sociales y 
personales (25,70%) y industria manufacturera (22,92%); de acuerdo a la 
posición ocupacional, las categorías de mayor participación fueron: obreros, 
empleados particulares (71,73%) y los trabajadores por cuenta propia 
(16,69%). 
 
2.3.3  Inactividad 
 
El total de personas inactivas en Colombia en el último trimestre de 2005 
fue de 13.483.157 personas, de ellas 273.118 habitaban en Bucaramanga y 
su área metropolitana. En el cuarto trimestre de 2005 aumentaron los 
inactivos a nivel nacional y en el área en 239.480 y 13.723 personas 
respectivamente. 
 
Según su edad en Bucaramanga, el 31,20% de los inactivos se encontraban 
quienes tenían 56 y más años, seguidos por el 31,04% del grupo entre 12 y 
17 años de edad. Las principales actividades de la población inactiva fueron: 
estudio (42,04%) y oficios del hogar (37,54%). El número de estudiantes 
aumentó en 11.407 personas y el de aquellos dedicados a oficios del hogar 
disminuyó en 3.513 respecto al tercer trimestre de 2004.    
 
Los habitantes con incapacidad permanente fueron 6.307 en el cuarto 
trimestre de 2005, circunstancia que implicó un aumentó en 2.489 
personas frente al mismo periodo de 2004. 
 
2.3.4  Tasa de participación 
 
A nivel nacional la tasa global de participación aumentó en 0,1 punto 
porcentual respecto al cuarto trimestre de 2004, para un total de 60,8% en 
el 2005. 
 
Para el área metropolitana de Bucaramanga, la tasa global de participación 
disminuyó en 0,96 puntos porcentuales frente al periodo octubre a 
diciembre de 2004, observándose una tasa de 65,6% en el último trimestre 
de 2005.  
 
 
 

                                                 
1 Cesante: es la persona que habiendo trabajado antes por dos semanas consecutivas se encuentra 
buscando empleo. Guía Metodológica. Encuesta Continua de Hogares. 2000. 
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2.3.5  Subempleo 
 
En el cuarto trimestre de 2005, la tasa de subempleo a nivel nacional fue de 
31,6%, circunstancia que implicó un aumento de 0,10 puntos porcentuales 
en relación al mismo periodo de 2004. El número de subempleados en el 
país en el último trimestre del año fue de 6.619.523 personas, de ellas: 
5.512.135 los son por tener un empleo inadecuado por ingresos, 680.424 
consideran su empleo inadecuado según sus competencias y 2.274.898 
creen que el número de horas que labora son insuficientes. 
 
El subempleo en el área metropolitana de Bucaramanga fue de 33,5% entre 
octubre y diciembre de 2005, esto es 5,60 puntos porcentuales menos que el 
valor registrado en el mismo trimestre de 2004.  El total de personas 
subempleadas en Bucaramanga fue de 173.848, de ellos: 50.228 lo fueron 
por insuficiencia en el número de horas que laboran, 14.818 porque su 
trabajo no corresponde a sus competencias y 144.270 por los ingresos que 
reciben. 
 
De acuerdo a su rango de edad, los subempleados en Bucaramanga se 
encontraban distribuidos así al finalizar el 2005: 4.22% entre los 12 y 17 
años, 19.21% entre los 18 y 24 años, 71.42% entre los 25 y 56 años de edad 
y 5.15% mayores de 56 años. 
 
 
2.4    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
 
2.4.1  Sociedades constituidas 
 
Al finalizar el 2005 las sociedades constituidas registraron un descenso del 
16,3%, mientras el capital promedio constituido por empresa se incrementó 
en 24%, al pasar de 37 millones de pesos en el 2004 a 46 millones de pesos 
en el 2005. En este comportamiento se destacó en primer lugar la actividad 
agrícola, la cual registró un valor de 5.214 millones de pesos, cifra que 
estuvo representada en mayor proporción por una empresa registrada en el 
mes de agosto, dedicada a la producción agrícola de cacao y plátano, 
absorbiendo el 43,2% del capital suscrito en ese sector.   
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Cuadro 2.4.1.1 
Santander1. Sociedades constituidas, por actividad económica. 
2004 - 2005    

   
 
La actividad comercial se ubicó en el segundo lugar con una participación 
de 16,9% sobre el total del capital constituido en el 2005,   destacándose en 
el mes de mayo la constitución de una empresa dedicada al comercio de 
frutas y verduras con un capital de 350 millones de pesos, valor que en 
términos de participación del sector alcanzó el 8,4%. Le siguió en orden de 
importancia una inversión por 300 millones de pesos realizada por una 
sociedad cuyo objeto social es el comercio de materiales de construcción y 
ferreterías.        
        
En tercer lugar con un capital de 3.757 millones de pesos se ubicaron las 
actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, las cuales mostraron 
una variación negativa en el número de empresas constituidas  frente al año 
anterior, al pasar de 170 en el 2004 a 119 en el 2005, lo que se traduce en 
51 empresas menos al finalizar el año. En contraste, el capital suscrito por 
ellas se incrementó en 149 millones de pesos hasta alcanzar un cifra total 
de 3,7 mil millones de pesos, valor que representó el 15,3% del total 
constituido en el 2005.  Dentro de este resultado se destaca la constitución 
en el mes de enero de una empresa cuya actividad principal  es la inversión 
en finca raíz y arrendamiento.        
        
La actividad de hoteles y restaurantes ocupó el cuarto lugar con el 13,1% de 
participación en el 2005, cifra que estuvo representada en 93,4% por el 
capital de una empresa constituida en el mes de junio que tiene por objeto 
social  la compra y venta de finca raíz urbana y rural, inversión que en 
términos absolutos fue de 3.000 millones de pesos.    
   
El sector de la construcción se destacó por aspectos como el incremento del 
11,6% en el número de sociedades constituidas durante el 2005.  Sobresale 
en términos de capital una inversión en la actividad de la construcción de 

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 643 23,698 538 24,580 -16.3 3.7

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 24 4,231 33 5,214 37.5 23.2
Comercio 198 7,147 156 4,150 -21.2 -41.9
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 170 3,608 119 3,757 -30.0 4.1
Hoteles y restaurantes 16 282 9 3,213 -43.8 1,040.6
Construcción 43 1,013 48 2,740 11.6 170.4
Industria manufacturera 68 1,638 63 1,906 -7.4 16.3
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 35 1,565 31 1,054 -11.4 -32.6
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 21 2,507 16 922 -23.8 -63.2
Intermediación financiera 25 955 20 716 -20.0 -25.0
Servicios sociales y de salud 30 358 24 406 -20.0 13.4
Otros 13 395 19 502 46.2 27.1

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

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Var. %Año Corrido

2004 2005
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edificaciones para uso residencial realizada en el mes de julio por valor de 
mil millones de pesos, la cual representó el 36,5% del sector,  
            
La industria manufacturera se clasificó como el sexto sector en inversión, 
registrando un incremento de 25% en el promedio de capital por empresa, al 
pasar de 24 millones en el 2004 a 30 millones en el 2005.  En cuanto al 
capital total correspondiente al sector, este disminuyó en 16,3% y alcanzó 
una participación de 7,8% sobre el último año. La inversión más importante 
en capital, se dio en el mes de mayo por parte de una empresa dedicada a  
la fabricación de productos de la refinación del petróleo, la cual registró un 
valor de 448 millones de pesos.         
        
Por último, es importante resaltar que de las 538 sociedades que se 
constituyeron en el 2005, el 90,7% se clasificaron como microempresas, el 
8,7% como pequeñas empresas, el 0,6% como medianas empresas y 
ninguna como gran empresa.  De igual manera no se registró ninguna con 
capital extranjero.        
    
   
Gráfico 2.4.1.1 
Santander1. Sociedades constituidas. Millones de pesos corrientes 
Enero-diciembre. 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades       
1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
 
 
2.4.2  Sociedades reformadas 
 
Las reformas de capital realizadas por las sociedades durante el año 2005 
aumentaron en 92 mil millones de pesos, crecimiento impulsado por el 
sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones, actividad que 
representó el 70,3% del total del capital reformado. El alto nivel de 
participación del sector se explica por un aumento de 78.500 millones de 
pesos registrados en el mes de diciembre y que corresponden a una empresa 
cuyo objeto social son los servicios de telefonía.    
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Cuadro 2.4.2.1 
Santander1. Sociedades reformadas, por actividad económica. 
2004 – 2005 

 
 
La intermediación financiera se ubicó en el segundo lugar concentrando el 
12,0% del capital, cifra que en términos absolutos corresponde a 13.919 
millones de pesos. La mayor reforma se presentó en el mes de abril, y estuvo 
relacionada con la prestación del plan obligatorio de salud con 9.389 
millones de pesos.      
      
La actividad comercial alcanzó el tercer lugar con el 6,0% de participación 
sobre el total del capital reformado, situación derivada de un aumento de 
2.100 millones de pesos, cifra que estuvo representada en 66,5% por una 
empresa dedicada al comercio de acumuladores eléctricos. Le sigue en orden 
de importancia la actividad comercial de muebles para oficina, maquinaria y 
equipo que representó un 7,0%.      
      
La buena dinámica que mostró el sector de servicios comunitarios, sociales 
y personales, se evidenció por un incremento en su capital de 729% frente al 
2004, lo que significó una adición de 3,723 millones de pesos en el capital 
reformado. El subsector de ventas permanentes de apuestas en el 
departamento con una participación de 41,1%, se destacó como el más 
representativo.      
      
La industria manufacturera se constituyó como la quinta actividad en orden 
de importancia,  participando solamente con el 2,4% del total del capital. 
Resalta el descenso de 19,4% en el número de empresas que presentaron 
reformas, así como también, el bajo nivel de aumento en capital frente al 
año 2004. La actividad que sobresalió por la mayor reforma,  fue la 
elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, la cual registró en 
el mes de octubre una reforma de 639 millones de pesos, cifra que 
representó el 22,5% del capital del sector.      

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 208 24,112 228 116,121 9.6 381.6

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 20 977 27 81,620 35.0 8,258.2
Intermediación financiera 11 406 11 13,919 0.0 3,327.0
Comercio 50 4,884 57 6,984 14.0 43.0
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 6 511 10 4,233 66.7 729.1
Industria manufacturera 36 2,840 29 2,837 -19.4 -0.1
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 45 4,519 39 1,985 -13.3 -56.1
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 11 2,421 10 1,974 -9.1 -18.5
Construcción 12 403 13 1,067 8.3 164.4
Servicios sociales y de salud 8 1,100 21 946 162.5 -14.0
Hoteles y restaurantes 1 65 5 305 400.0 369.6
Otros 8 5,986 6 251 -25.0 -95.8

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

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Var. %Año corrido 

2004 2005
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Gráfico 2.4.2.1 
Santander1. Reformas de capital. Millones de pesos corrientes 
Enero-diciembre. 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades. 
1  No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. 
 
Finalmente, cabe resaltar el buen desempeño que mostró el sector de la 
construcción al finalizar el 2005 con un incremento de 164% en su capital y 
de 8,3% en el número de empresas.  En el mes de junio se presentó la 
reforma más significativa por parte de una empresa dedicada a la 
construcción, reformas y reparaciones, con 150 millones de pesos.  
    
2.4.3  Sociedades disueltas 

 
La disolución de sociedades durante el 2005 mostró un descenso de 20,2% 
en su número y de 43,6% en su capital, conducta que refleja un mejor 
ambiente de negocios para las empresas de la región, confirmando el buen 
desempeño de otros indicadores económicos como la disminución en la 
inflación, el descenso en la tasa de desempleo y el aumento de las 
exportaciones, entre otros. 
      
Cuadro 2.4.3.1 
Santander1. Sociedades disueltas, por actividad económica. 
2004 – 2005 
    

116,121

24,11226,56233,162

2002 2003 2004 2005

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 248 18,795 198 10,609 -20.2 -43.6

Comercio 71 1,493 74 4,077 4.2 173.2
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6 131 6 3,576 - -
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 72 2,779 43 591 -40.3 -78.7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 169 15 570 15.4 236.5
Industrias manufactureras 22 474 21 534 -4.5 12.8
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 6 46 4 497 -33.3 989.6
Construcción 12 652 13 449 8.3 -31.1
Intermediación financiera 13 12,479 12 268 -7.7 -97.9
Educación 5 178 4 23 -20.0 -87.2
Servicios sociales y de salud 22 342 4 18 -81.8 -94.6
Otros 6 54 2 5 -66.7 -90.8

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

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Var. %Año corrido

2004 2005
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Dentro de este resultado se ubicó en primer lugar en términos de capital el 
sector comercio, con una participación de 38,4% y un aumento en su capital 
de 173,2%, situación que se explica por la liquidación de una empresa 
durante el mes de diciembre dedicada al comercio de ganado por valor de 
1.948 millones, cifra que alcanzó el 47,8% del total registrado por el sector.
          
La agricultura, ganadería, caza y silvicultura se situó en el segundo lugar en 
capital con una participación de 33,7%, mostrando la diferencia más alta en 
términos monetarios frente al año anterior entre todas las actividades 
económicas. Esta conducta fue originada por la  disolución de una empresa 
en el mes de diciembre dedicada a la producción de huevos de aves, cuyo 
capital representó el 83,9% del sector, cifra que en términos absolutos 
correspondió a 3.000 millones de pesos.   
     
En tercer lugar se ubicaron las actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler, sector que registró un descenso de 78,7% en el capital disuelto al 
finalizar el 2005.  La principal disolución se presentó en el mes de diciembre 
por parte de una sociedad dedicada a las asesorías y servicios en comercio 
exterior, representando el 13,7% del sector.      
    
Gráfico 2.4.3.1 
Santander1. Sociedades disueltas. Millones de pesos corrientes 
Enero-diciembre. 2002-2005 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades 
1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
 
La actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones ocupó el 
cuarto lugar concentrando el  5,4% del  capital, cifra que en términos 
absolutos correspondió a 570 millones de pesos. Sobresale en el mes de 
febrero de 2005 la disolución de una empresa dedicada a las actividades 
turísticas, la cual registró un capital de 314 millones de pesos.  
    
Para finalizar, la industria manufacturera alcanzó el quinto lugar con un 
incremento de 12,0% en el capital disuelto y  una disminución de 4,5% en el 
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número de sociedades. Dentro del incremento de capital, el promedio por 
empresa en este sector pasó de 21,5 millones en el 2004 a 25,4 millones al 
finalizar el 2005.  La actividad con la participación más significativa fue la  
fabricación de formas básicas de plástico concentrando un capital de 120 
millones, cifra que representó el 22,5% del capital disuelto en la industria.  
      
2.4.4  Capital neto suscrito 
 
En el 2005 la inversión neta de sociedades creció en 101 mil millones de 
pesos, como consecuencia de un incremento en las  reformas de capital, así 
como también, por la disminución de las sociedades disueltas.  El sector que 
mayor inversión registró fue el transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, el cuál absorbió el 63,1% del total de la inversión neta, 
mostrando a su vez un importante aumento en su valor con relación al año 
anterior,  crecimiento que estuvo determinado  por una reforma realizada en 
el sector de las comunicaciones. 
 
Cuadro 2.4.4.1 
Santander1. Inversión neta en sociedades, por actividad económica. 
2004 – 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La intermediación financiera se ubicó en segundo lugar con una 
participación de 11,0%, comportamiento caracterizado por una reforma de 
capital correspondiente a 9.389 millones de pesos registrada en el mes de 
abril. La actividad que originó este resultado tiene como objeto la prestación 
de servicios dentro del plan obligatorio de salud.     
     
El comercio presentó una variación negativa de 33,0% en el capital 
invertido, situación que llevó a este sector a ubicarse en el tercer lugar con 
una participación de 5,4%. En este hecho tuvo especial ingerencia el 

2004 2005
Total 29,015 130,092 348.4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2,372 82,104 3,361.1
Intermediación financiera -11,118 14,367 -229.2
Comercio 10,538 7,056 -33.0
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5,348 5,151 -3.7
Otros servicios comunitarios, sociales y personales 2,972 4,659 56.8
Industrias manufactureras 4,005 4,209 5.1
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6,521 3,612 -44.6
Hoteles y restaurantes 312 3,517 1,028.4
Construcción 765 3,358 339.1
Servicios sociales y de salud 1,117 1,334 19.4
Otros 6,184 726 -88.3

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

Inversión Neta =  Capital sociedades constituidas + Reformas de capital - Capital sociedades disueltas

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU) Var. %
Año corrido
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incremento registrado en el capital de las sociedades disueltas 
correspondiente a 173%.      
     
En el cuarto lugar con una disminución de 3,7% frente al 2004, se 
encuentran las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, las 
cuales registraron una inversión de 5.151 millones de pesos, equivalentes al 
4,0% del total de la inversión neta. En este comportamiento influyó en 
mayor medida la disminución de 51,6% en las reformas de capital, y en 
menor proporción el aumento moderado de 4,1% en el valor de las nuevas 
sociedades constituidas.   
 
Gráfico 2.4.4.1 
Santander1. Inversión neta. Millones de pesos corrientes 
Enero-diciembre. 2002-2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades 
1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
 
Los servicios comunitarios, sociales y personales alcanzaron el quinto lugar 
con un incremento de 56,8% en la inversión con respecto al 2004. La mayor 
influencia en este resultado la presentaron las reformas de capital, las 
cuales se incrementaron en 729% debido, en gran parte, a una adición de 
capital registrada en el mes de diciembre relacionada con la actividad de 
ventas permanentes de apuestas en el departamento.   
      
Por último, el nivel total de inversión neta registrado para el año 2005 se 
considera como el más alto de los últimos 10 años en pesos corrientes, 
recuperándose de la crisis económica de finales de la década del 90 que 
conllevó a la disminución de la inversión empresarial en la región hasta 
comienzos de la presente década.     
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2.5    SECTOR EXTERNO 
 
 
2.5.1  Exportaciones no tradicionales 
 
En Colombia el valor de las exportaciones no tradicionales a precios FOB 
creció en 12,58% durante el segundo semestre de 2005 en comparación al 
valor registrado en igual periodo de 2004; esto implicó un aumento de 
US$628,69 millones para un total de US$5.659,70 millones. 
 
Los departamentos que presentaron mayor participación en el valor 
exportado, entre julio y diciembre de 2005, fueron: Antioquia (25,84%), Valle 
del Cauca (14,03%), Cundinamarca (13,50%), Bolívar (10,36%) y Bogotá 
D.C. (15,83%).  Desde los cinco territorios antes mencionados, se vendió el 
79,56% de los bienes y servicios al exterior por un valor de US$4.502,99 
millones. 
 
2.5.1.1  Exportaciones no tradicionales, según capitulo arancelario 
 
El departamento de Santander participó en el valor FOB exportado nacional 
en el segundo semestre de 2005 con el 2,14%, es decir, US$121,13 millones; 
monto que implicó un crecimiento del 8,83% respecto a lo vendido entre 
julio y diciembre de 2004. 
 
Al interior de la canasta exportada a nivel departamental, el capitulo 
arancelario que más participación registró por su valor FOB fue perlas finas 
o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 
chapados en metales preciosos y manufacturas de estas materias, bisutería 
y monedas con el 52,23% (US$63,27 millones). De este capitulo de acuerdo 
al valor observado, los principales socios comerciales estaban en los Estados 
Unidos (US$59,67 millones) y Suiza (US$3,26 millones); según la posición 
arancelaria a los Estados Unidos se vendió principalmente: oro (incluido el 
oro platinado), en las demás formas en bruto, para uso no monetario 
(US$56,94 millones), desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqué) 
de oro, excepto las barreduras que contengan otro metal precioso (US$2,55 
millones) y artículos de joyería y sus partes de plata, incluso revestida o 
chapada de otro metal precioso (plaque) (US$0,15 millones) (cuadro 
2.5.1.1.1).  En compra de artículos de joyería después de Estados Unidos se 
ubicó España, Chile y Puerto Rico.  
 
Las prendas y complementos de vestir, excepto los de punto, representaron 
el 10,19% del valor FOB en dólares exportado por el departamento, y los 
principales compradores fueron: Estados Unidos (US$7,03 millones), 
Venezuela (US$1,43 millones)  y Puerto Rico (US$0,99 millones).  A los 
Estados Unidos se le vendieron: vestidos de fibras sintéticas, para mujeres o 
niñas,  excepto los de punto (US$2,43 millones),  prendas y complementos 
de vestir para bebes  (US$2,25 millones) y vestidos de algodón, para mujeres 
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o niñas,  excepto los de punto (US$1,03 millones).  A Venezuela las 
principales ventas de este capitulo se reportaron por: prendas y 
complementos (accesorios) de vestir de algodón, para bebes, excepto los de 
punto (US$0,30 millones)  y pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos y "shorts" de algodón, para hombres o niños,  excepto los 
de punto (US$0,26 millones). 
 
Cuadro 2.5.1.1.1 
Santander. Exportaciones no tradicionales por capitulo de arancel 
Segundo semestre 2004 – 2005 
 

Valores FOB (miles de dólares)

2004p Participación 
porcentual 2005p Participación 

porcentual
Variación     

anual

Total general 111,304 100.00 121,133 100.00 8.83

71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, 
piedras preciosas o semipreciosas, 
metales preciosos, manufacturas de 
estas materias; bisutería; modedas.

64,145 57.63 63,265 52.23 -1.37

62 Prendas y complementos de vestir, 
excepto los de punto. 12,278 11.03 12,340 10.19 0.51

87 Vehiculos automoviles, tractores, 
ciclos y demas vehiculos terrestres, 
sus partes y accesorios. 4,332 3.89 6,310 5.21 45.65

1 Animales vivos 5,198 4.67 5,564 4.59 7.05
64 Calzado, polainas y artículos 

análogos; partes de estos artículos. 4,160 3.74 4,076 3.37 -2.01

29 Productos quimicos organicos 237 0.21 3,942 3.25 ---
2 Carnes y despojos comestibles 1,588 1.43 3,885 3.21 144.63
4 Leche y productos  lacteos, huevos de 

ave, miel natural, productos 
comestibles de origen animal no 
expresados ni comprendidos en otros 
capitulos.

4,086 3.67 3,199 2.64 -21.71

84 Reactores nucleares, calderas, 
maquinas, aparatos y artefactos 
mecanicos. Partes de estas maquinas 
o aparatos.

2,748 2.47 3,180 2.63 15.72

24 Tabaco y sucedaneos del tabaco 
elaborados. 665 0.60 3,031 2.50 355.50

Resto 11,867 10.66 12,341 10.19 3.99

Capítulos del arancel

 
 
Fuente: DANE 
 
Del valor observado en el capitulo de vehículos automóviles, tractores, ciclos 
y demás vehículos terrestres, partes y accesorios, las exportaciones 
Venezuela fueron de US$5,47 millones. 
 
Otros capítulos que llaman la atención por su variación fueron: productos 
químicos orgánicos y tabaco y sucedáneos. El primero de ellos por concepto 
de mezclas de isomeros del xileno enviados a Venezuela (US$2,43 millones), 
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Ecuador (US$0,83 millones) y las Islas Vírgenes (US$0,21 millones); y 
tolueno al Ecuador por valor de US$0,45 millones. 
 
El segundo, tabaco y sucedáneos se concentró así: tabaco rubio total o 
parcialmente desvenado o desnervado a Filipinas (US$1,07 millones) y 
cigarrillos de tabaco rubio para Estados Unidos (US$0,77 millones) y Aruba 
(US$0,59 millones). 
 
Según la participación en el valor exportado durante el segundo semestre de 
2005, los principales compradores de bienes y servicios del departamento 
fueron: Estados Unidos (57,24%), Venezuela (21,91%), Ecuador (4,42%) y 
Suiza (2,69%) (Cuadro 2.5.1.1.2).  
 
 
Cuadro 2.5.1.1.2 
Santander. Exportaciones no tradicionales por país destino 
Segundo semestre 2004 – 2005 
 

                                                                                                                         Miles de dólares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
* Variación superior a 500% 
 
Desde el departamento se le vendió a los Estados Unidos exportaciones no 
tradicionales por US$69,33 millones, representadas especialmente en: 
perlas finas o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, chapados en metales preciosos y manufacturas de estas materias, 
bisutería y monedas (86,06%) y prendas y complementos de vestir, excepto 
los de punto (10,14%). 
 
A Venezuela se exportó por valor FOB de US$26,54 millones, siendo los 
capítulos más representativos: animales vivos (20,86%), vehículos 
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

 Variación

Valor FOB Participación Valor FOB Participación  ( % )

Total 111.304 100,0 121.133 100,0 8,83
Estados Unidos 8.879 7,98 69.333 57,24 *
Venezuela 19.317 17,36 26.537 21,91 37,37
Ecuador 3.846 3,46 5.351 4,42 39,12
Suiza 63.857 57,37 3.262 2,69 -94,89
Puerto Rico 2.434 2,19 3.083 2,55 26,69
Panamá 3.627 3,26 2.571 2,12 -29,13
Zona Franca Cúcuta 2.526 2,27 2.124 1,75 -15,91
México 1.817 1,63 1.800 1,49 -0,94
Filipinas 0 0,00 1.067 0,88 0,00
Aruba 641 0,58 919 0,76 43,35
Resto 4.359 3,92 5.086 4,20 16,68

2005
Países de Destino

2004
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accesorios (20,64%), carnes y despojos comestibles (14,64%) y leche y 
productos  lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de 
origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos (12,06%). 
 
2.5.1.2  Exportaciones no tradicionales, según clasificación CIIU 
 
De acuerdo a la clasificación CIIU Revisión 3, los sectores que a partir del 
valor de sus exportaciones no tradicionales registraron mayor participación 
fueron el industrial (92,38%) y el  agropecuario (7,58%). 
 
En el segundo semestre de 2005, las exportaciones de productos 
metalúrgicos básicos representaron el 52,28% dentro del total exportado, 
con un valor FOB de US$63,33 millones; sin embargo, este subsector 
presentó un decrecimiento del 1,19% respecto al valor observado en el 
mismo periodo de referencia de 2004. Circunstancia similar sucedió con la 
fabricación de prendas de vestir que a pesar de una disminución del 1,21% 
capturó el 11,90% del total exportado por el departamento. 
 
En el sector agropecuario, los renglones de producción pecuaria y agrícola 
fueron los más dinámicos, en conjunto sumaron US$9,18 millones. La 
producción agrícola registró como compradores a Filipinas en 56,95% por 
tabaco rubio total o parcialmente desvenado o desnervado (US$1,06 
millones), Venezuela con el 11,63% por tabaco negro sin desvenar o 
desnervar, en rama o sin elaborar (US$0,22 millones) y Martinica en 10,13% 
por la compra de tomates frescos o refrigerados (US$0,11 millones), entre 
otros artículos.  
 
La producción pecuaria como principal comprador tuvo a Venezuela con el 
99,61% representado en otros animales vivos de la especie bovina (US$5,36 
millones), huevos de ave para incubar (US$1,75 millones) y gallos y gallinas 
de las especies domésticas, de peso inferior o igual a 185 gramos, vivos 
(US$0,18 millones) 
 
2.5.2  Importaciones 
 
Durante el segundo semestre de 2005, las importaciones en el departamento 
ascendieron en precios CIF a US$162,34 millones, es decir, el valor de lo 
importado desde  Santander aumentó en 23,29% respecto al monto 
registrado entre julio y diciembre de 2004. 
 
2.5.2.1 Importaciones, según capítulos arancelarios 
 
De acuerdo al valor CIF, los principales capítulos de arancel de importación 
al departamento, fueron: cereales (21,36%), reactores nucleares, calderas, 
maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas maquinas o 
aparatos (13,22%) y vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios (11,15%) (cuadro 2.5.2.1.1). 
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Los principales orígenes de los cereales fueron: Estados Unidos (89,61%) y 
Argentina (8,83%).  En cuanto a los reactores nucleares, calderas, 
maquinas, aparatos y artefactos mecánicos, algunos de los países de origen 
fueron: Estados Unidos (50,26%), Italia (12,55%), Brasil (9,10%) y la zona 
franca de Bogotá (5,04%). 
 
Por parte de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios México vendió el 23,31%, Estados Unidos 
el 16,30%, China el 15,86% y Brasil el 10,58%. 
 
Cuadro 2.5.2.1.1 
Santander. Importaciones según principales capítulos. 
Segundo semestre 2004 – 2005 

 
Valores CIF (miles de dólares)

2004p
Participación 
porcentual

2005p
Participación 
porcentual

Variación     
anual

Total general 131.672 100,00 162.344 100,00 23,29

10 Cereales 31.389 23,84 34.676 21,36 10,47
84 Reactores nucleares, calderas, 

maquinas, aparatos y artefactos 
mecanicos. Partes de estas maquinas 
o aparatos.

22.521 17,10 21.467 13,22 -4,68

87 Vehiculos automoviles, tractores, 
ciclos y demas vehiculos terrestres, 
sus partes y accesorios.

13.281 10,09 18.097 11,15 36,26

23 Residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias, alimentos 
preparados para animales

14.251 10,82 14.225 8,76 -0,18

12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas 
y frutos diversos, plantas industriales 
o medicinales, paja y forrajes. 9.511 7,22 11.707 7,21 23,09

38 Productos diversos de las industrias 
quimicas 3.346 2,54 7.674 4,73 129,34

90 Instrumentos y aparatos de optica, 
fotografia o cinematrografia, de 
medida, control o precision, 
instrumentos y aparatos 
medicoquirurgicos, partes y accesorios 
de estos instrumentos o aparatos

2.993 2,27 7.036 4,33 135,09

85 Maquinas, aparatos y material 
electrico y sus partes, aparatos de 
grabación o reproducción de imágenes 
y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos

3.318 2,52 6.830 4,21 105,85

39 Materias plasticas y manufacturas de 
estas materias 3.587 2,72 5.034 3,10 40,35

73 Manufacturas de fundición, de hierro 
o de acero 3.457 2,63 4.915 3,03 42,20

Resto 24.018 18,24 30.683 18,90 27,75

Capítulos del arancel

 
 
Fuente: DANE 
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Los principales países a los cuales Santander compró bienes y servicios, en 
el segundo semestre de 2005 fueron: Estados Unidos (48,8%), Argentina 
(7,47%), Brasil (7,32%) y China (6,73%) (cuadro 2.5.2.1.2). 
 
Cuadro 2.5.2.1.2 
Santander. Importaciones según países de origen. 
Segundo semestre 2004 – 2005 

Variación

Valor CIF Participación Valor CIF Participación  ( % )

Total 131.672 100,0 162.344 100,0 23,29

Estados Unidos 68.347 51,91 79.223 48,80 15,91

Argentina 7.695 5,84 12.133 7,47 57,67

Brasil 8.833 6,71 11.878 7,32 34,47

China 8.455 6,42 10.922 6,73 29,19

México 2.581 1,96 7.173 4,42 177,93

Chile 1.634 1,24 4.887 3,01 199,05

Italia 5.454 4,14 3.970 2,45 -27,20

Taiwán, Provincia de China 1.778 1,35 3.099 1,91 74,33

Venezuela 3.870 2,94 3.053 1,88 -21,11

Países Bajos 1.240 0,94 2.728 1,68 120,00

Resto 21.786 16,55 23.278 14,34 6,85

(miles de dólares)

Países de destino
2004 2005

 
 

Fuente: DANE 
 
2.5.2.2  Importaciones, según clasificación CIIU 
 
De acuerdo a la clasificación CIIU revisión 3, los sectores importadores 
agropecuario e industrial, participaron con el 29,22% y el 70,45% del valor 
CIF importado respectivamente.  
 
En el sector agropecuario, se presentó un crecimiento en el valor de 
importaciones por concepto de producción agrícola del orden del 12,78% 
respecto al segundo semestre de 2004, para un total de US$46,73 millones. 
 
El sector industrial correspondió a un total de US$114,37 millones CIF en 
bienes y servicios para el departamento, especialmente en: productos 
alimenticios y bebidas del renglón de elaboración de frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas por valor de US$15,03 millones; fabricación de 
maquinaria y equipo general por US$18,26 millones y fabricación de 
vehículos automotores, remolques y semiremolques por US$15,13 millones. 
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2.6    ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
 
El sector financiero nacional registró al cierre de 2005, un comportamiento 
altamente positivo con utilidades de los establecimientos de crédito que 
bordearon los $3,5 billones y que afirma a la banca colombiana, con cinco 
años de recuperación, tras la profunda crisis que vivió a finales de los años 
90.  De hecho, se evidenció una mayor confianza de los usuarios del sistema 
en la realización de transacciones que incluye no solo los tradicionales 
servicios de captación y colocación, sino que se aprecian de una forma más 
acentuada las transferencias electrónicas de recursos y la realización de 
pagos a través de la red bancaria formal.     
 
2.6.1  Monto colocaciones nominales – operaciones activas 
 
Al culminar el año 2005, el sistema financiero de Santander registró un 
saldo de cartera2 de $2.411 miles de millones, superior en 26,3% respecto al 
total señalado en el año inmediatamente anterior.  El resultado obedeció a 
las inmejorables condiciones que atraviesa el sistema financiero colombiano, 
reflejado en la dura competencia entre entidades, orientada a posicionar 
mejor sus productos y ofrecer tasas de interés de colocación más favorables 
no solo para vivienda, sino también para consumo, microcrédito y comercial, 
que presentaron variaciones anuales positivas de 49,9%, 41,4% y 27,0%.   
 
Igualmente positivo resulta, el descenso de la cartera vencida, medido a 
través del indicador de calidad de cartera, del cual todas las regiones del 
país se han visto beneficiadas y que se constituye en una clara muestra de 
confianza de los usuarios hacia el sistema financiero.  
 
Cuadro 2.6.1.1 
Santander. Saldos de las colocaciones del sistema financiero1 
Diciembre  2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Incluye Bancos Comerciales, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras y 
Organismos Cooperativos de Grado Superior. 
 

 Millones de pesos 

2004 2005 Anual

Total sistema2 1,908,485 2,410,983 26.3 

Créditos de vivienda 319,816 280,861 -12.2 
Créditos de consumo 458,639 687,566 49.9 
Microcréditos 50,876 71,919 41.4 
Créditos comerciales 1,079,154 1,370,637 27.0 

 Fuente: Superintendencia Financiera.
  1   Incluye cartera vigente y vencida.
  2   Incluye Bancos Comerciales, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras y Organismos
 Cooperativos de grado superior.

Saldos a diciembre Var. %
 Concepto
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Gráfico 2.6.1.1 
Santander. Participación porcentual  de las colocaciones del sistema 
financiero. Diciembre-2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Banco de la República. CREE – Bucaramanga. Cifras Superintendencia Financiera 
 
 
2.6.2  Monto captaciones nominales – operaciones pasivas 
 
El consolidado de captaciones del sistema financiero de Santander, registró 
al final de 2005 un saldo total de $2.552 miles de millones, 7,1% más que el 
resultado total de 2004, apalancado especialmente por los aumentos 
anuales positivos en depósitos en cuenta corriente, 21,2%, y de ahorro, 
8,8%, cuya máxima participación se refleja en el sistema financiero del  Área 
Metropolitana de Bucaramanga. 
 
Cuadro 2.6.2.1 
Santander. Saldos de las captaciones del sistema financiero 
Diciembre 2004-2005 
 

 Millones de pesos 

2004 2005 Anual

Total sistema1 2,382,006 2,552,021 7.1 

Depósitos en cuenta corriente bancaria 543,385 658,550 21.2 
Certificados de depósito a término 707,554 663,349 -6.2 
Depósitos de ahorro 1,121,228 1,220,324 8.8 
Cuentas de ahorro especial 9,132 9,129 0.0 
Certificados de ahorro en valor real 707 669 -5.4 

 Fuente: Superintendencia Financiera
  1   Incluye Bancos Comerciales, Compañías de Fto. Comercial, Corporaciones Financieras y Organismos Cooperativos .
 de grado superior.

Saldos a diciembre Var. %
 Concepto
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Cabe señalar, que el reordenamiento continuo por el cual atraviesa la banca 
colombiana, ha permitido que los recursos de depósito sean absorbidos por 
los bancos comerciales, en detrimento de otro tipo de entidades como 
corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial, que 
cada vez pierden más espacio en el mercado frente a los bancos. 
 
Gráfico 2.6.2.1  
Santander. Participación porcentual de las captaciones  
del sistema financiero. A diciembre de 2005 
 

 
   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de la República. CREE – Bucaramanga. Cifras Superintendencia Financiera 

 
 
2.7    SITUACIÓN FISCAL 
 
 
2.7.1 Gobierno Central Departamental 
 
Con base en el cuadro consolidado de la situación fiscal del Gobierno 
Central de Santander al cierre de 2005, se evidenció un incremento de 
14,9% en los ingresos totales, de los cuales el 98,5% correspondieron a 
ingresos corrientes y el 1,5% restante fueron de capital.  En los primeros se 
destacó ampliamente el total de recursos recibidos por la administración 
departamental, como producto de transferencias de la nación central  y de 
empresas de bienes y servicios.   A su vez, el componente de ingresos 
tributarios que aumento en 4,5%, basó su resultado en el recaudo de los 
impuestos al consumo de cigarrillos, 15,7% y cerveza, 6,9%. 
 
Contrario a lo sucedido en el primer semestre del año, el renglón de ingresos 
no tributarios descendió en el período referido en 11,0%, como resultado de 
los menores recursos canalizados a través del rubro de “ingresos de la 
propiedad”, explicable por el descenso ostensible de los rendimientos 
financieros de recursos depositados por algunas entidades territoriales en el 

Ahorros
47.82%

CDT
25.99%

Cta. Cte.
25.81%

Ahorro 
especial
0.36%

Cert. Ah. 
Valor real

0.03%
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sistema financiero local y por los recaudos derivados del cobro de 
estampillas. 
 
Cuadro 2.7.1.1 
Santander. Situación fiscal del gobierno central departamental 
Diciembre 2004-2005 

    Millones de pesos
Variación %

2004r 2005a
Anual

I Ingresos 532,672 611,819 14.9

A. Ingresos Corrientes 528,722 602,877 14.0
A.1. Ingresos Tributarios 149,994 156,700 4.5
A.2. Ingresos no Tributarios 53,469 47,600 -11.0
A.3. Ingresos por Transferencias 325,259 398,577 22.5

B. Ingresos de Capital 3,950 8,942 126.4

II Gastos 512,972 641,077 25.0

A. Gastos Corrientes 454,804 562,910 23.8

A.1. Gastos de Funcionamiento 403,597 516,916 28.1
 • Remuneración del trabajo 289,175 306,108 5.9
 • Gastos generales 114,422 210,808 84.2

A.2. Intereses Deuda Pública 22,132 15,627 -29.4
A.3. Gastos por Transferencias 29,075 30,367 4.4

B. Gastos de Capital 58,168 78,167 34.4

I-II Superávit (Déficit) Total 19,700 -29,258 -248.5
Fuente:  Gobierno Central Departamental. Ejecución presupuestal .  Cifras consolidadas por Banco de la República
División Finanzas Públicas. Medellín.

a Información provisional.

r Cifras revisadas

Enero - Diciembre

 
 
Gráfico 2.7.1.1 
Santander. Evolución de algunos impuestos  departamentales 
y  de los ingresos por transferencias.  
Junio 2002- Diciembre 2005 
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Fuente: Gobierno Central Departamental de Santander. Ejecuciones  presupuestales 2002-2005 
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En lo pertinente a gastos, la administración central de Santander registró en 
su consolidado de situación fiscal, un aumento de 25,0% en los gastos 
totales y de 23,8% en los corrientes, donde se destacaron los incrementos de 
5,9% en remuneración al trabajo y de 143,4% en compra de bienes y 
servicios de consumo, siendo el renglón más influyente y por el cual se 
canalizan los gastos generales, mantenimientos, compra de materiales y 
suministros, servicios públicos, entre otros renglones.  En gastos de capital, 
se destacó el rubro de formación bruta de capital, el cual observó un 
aumento de 37,1% si se compara con el resultado de 2004, debido a las 
mayores obras en infraestructura realizadas por el Gobierno departamental. 
   
2.7.6  Gobierno Central Municipal 
 
El desempeño de las finanzas públicas del Gobierno Central Municipal de 
Bucaramanga,  medido a través del consolidado de la situación fiscal, 
muestra que al culminar el año 2005, se ejecutaron ingresos por $269.918 
millones, cifra superior en 27,9% frente al registro de 2004.  El resultado 
básicamente se explica por el alto componente de las transferencias 
nacionales, para atender el denominado gasto social, a saber: educación, 
salud, saneamiento básico y vivienda.  A esto se sumó, el considerable 
monto recibido por la administración municipal por participación de 
utilidades en empresas públicas no financieras municipales 
(Telebucaramanga), rubro que varió en 167,6% en 2005, si se compara con 
el total del año anterior. 
 
En los ingresos tributarios, la tendencia continuó siendo positiva en el 
recaudo de los gravámenes al consumo de predial y complementarios, 5,2%, 
e industria y comercio, 12,1%; No obstante, prioritariamente se debe 
destacar el mayor recaudo de la sobretasa a la gasolina, 323,5%, gracias a 
que estos recursos ya no se encuentra pignorados.  
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Cuadro 2.7.6.1 
Bucaramanga. Situación fiscal del gobierno central municipal 
Diciembre. 2004-2005 

    Millones de pesos

Variación %
2004 2005a

Anual

I Ingresos 211,031 269,918 27.9

A. Ingresos Corrientes 211,011 269,918 27.9
A.1. Ingresos Tributarios 71,564 89,579 25.2
A.2. Ingresos no Tributarios 4,017 6,267 56.0
A.3. Ingresos por Transferencias 135,430 174,072 28.5

B. Ingresos de Capital 20 0 --

II Gastos 192,639 268,569 39.4

A. Gastos Corrientes 169,818 198,777 17.1

A.1. Gastos de Funcionamiento 159,009 187,679 18.0
 • Remuneración del trabajo 102,196 123,334 20.7
 • Gastos generales 56,813 64,345 13.3

A.2. Intereses Deuda Pública 2,957 1,915 -35.2
A.3. Gastos por Transferencias 7,852 9,183 17.0

B. Gastos de Capital 22,821 69,792 205.8

I-II Superávit (Déficit) Total 18,392 1,349 -92.7

Fuente:  Gobierno Central Municipal. Ejecución presupuestal .   Cifras consolidadas por Banco de la República.
División  Finanzas Públicas de Medellín

a Información provisional.

Enero - DiciembreConcepto

 
 

 
Gráfico 2.7.6.1   
Bucaramanga. Evolución de algunos impuestos municipales y de los 
ingresos por transferencias.  
Junio 2002 – Diciembre 2005 
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Fuente: Gobierno Central de Bucaramanga. Ejecuciones  presupuestales   
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Por el lado de los gastos, al término de 2005 se registró un aumento en el 
gran total de 39,4%, con incremento de 17,1% en los corrientes, que en su 
composición señalaron un marcado contraste entre el alza de 20,7% en 
remuneración del trabajo y una disminución de 39,9% en compra de bienes 
y servicios de consumo.  Para destacar, el ostensible incremento de los 
recursos llegados para la atención a la población vulnerable, a través del 
régimen subsidiado, cuya variación en 2005, fue de 92,6% si se compara 
con el resultado de 2004.  Finalmente, se debe destacar el repunte de los 
gastos de inversión, que se consolidan en la cuenta de formación bruta de 
capital, 207,4%, atribuible a los mayores recursos invertidos en el reparcheo 
y mantenimiento de vías, así como a obras en sectores estratégicos como 
educación, salud, saneamiento, vivienda, entre otros. 
 
2.7.7  Recaudo de impuestos 

 
Cuadro 2.7.7.1 
Santander. Recaudo de impuestos nacionales en Bucaramanga. 
Principales conceptos de tributación.  
2004 – 2005 

Millones de pesos  corrientes 

2004 2005

Nacionales 473,408 519,592 9.8

Renta 94,756 91,713 -3.2
Iva 129,937 151,656 16.7
Retención 239,312 267,883 11.9
Tributos Externos 9,403 8,339 -11.3

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

Concepto
Var. %

Año corrido

 
 

 
El recaudo de impuestos nacionales  para lo corrido del año 2005 creció en 
9,8%  ($46.184 millones) en el departamento de Santander, con respecto al 
2004. El impuesto de IVA  y la Retención fueron  los tributos con 
variaciones  positivas frente al mismo periodo del año anterior, 16,7% y 
11,9% respectivamente. 
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Grafico  2.7.7.1 
Santander. Recaudo de impuestos nacionales en Bucaramanga. 
Principales  renglones. 2004 – 2005 
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Fuente: DIAN, Gobernación de Santander y Alcaldía  de Bucaramanga. 
 
 
 
2.8    SECTOR REAL 
 
 
2.8.5 Sacrificio de Ganado 
 
2.8.5.1  Ganado vacuno  
  
Durante el 2005, el sacrificio de ganado vacuno en los 63 municipios donde 
el DANE realiza está investigación fue de 2.143.241 cabezas, 1,36% mayor 
al degüello registrado en el 2004 (cuadro 2.8.5.1.1).  
 
El promedio nacional mensual de sacrificio de ganado vacuno en el 2005 fue 
de 178.603 cabezas, mientras en el 2004 se ubicó en 176.209 cabezas.  
 
La participación de los machos en el sacrificio de ganado en el 2005 en el 
total de municipios fue del 68,12% y de las hembras del 31,87%, 
registrándose una disminución de 0,41 puntos porcentuales en el sacrificio 
de machos respecto al 2004 y un aumento correspondiente en el sacrificio 
de hembras. 
 
A nivel nacional, el peso en pie del ganado sacrificado fue de 897.464.694 
kilos, donde el 71,84% correspondió a machos y el 28,16% a hembras; en 
comparación al año 2004, el peso en pie sacrificado disminuyó en 1,32%, y 
registró un decrecimiento en el degüello de machos del 2,63% y un 
incremento del 2,27% en las hembras.  
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Cuadro 2.8.5.1.1 
Nacional y Santander. Sacrificio de ganado vacuno. 
2004-2005 
 

2004 2005 2004 2005 Nacional Santander

Total cabezas 2.114.504 2.143.241 167.444 170.133 1,36 1,61
Total kilos 909.285.396 897.464.694 65.814.572 66.102.438 -1,30 0,44

Machos
  Cabezas 1.449.391 1.459.887 96.855 97.506 0,72 0,67
  Kilos 662.152.958 644.710.815 40.144.888 40.614.577 -2,63 1,17

Hembras
  Cabezas 665.113 683.354 70.589 72.627 2,74 2,89
  Kilos 247.132.438 252.753.879 25.669.684 25.487.861 2,27 -0,71

Nacional Santander (1) Variación porcentual
Concepto

 
Fuente: DANE 
1. Santander: Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil. 
 
 
En Santander durante el 2005 se sacrificaron 170.133 cabezas de ganado 
que representaron 66.102.438 kilos de peso en pie, esto es un crecimiento 
del 1,61% en el degüello y 0,44% en el peso sacrificado en comparación al  
2004. Las principales ciudades donde se concentra el sacrificio de ganado 
registraron el siguiente peso en pie en el 2005: en  Bucaramanga 
51.634.368 kilos y Barrancabermeja 7.363.833, esto es 78,11% y 11,14% 
sobre el total. 
 
A lo largo del año 2005, 97.506 cabezas de ganado macho fueron 
sacrificadas en el departamento, esto es 0,67% más que en el 2004. La 
composición del sacrificio de ganado macho a nivel departamental, por 
municipios fue el siguiente: 84,27% en Bucaramanga, 6,00% en 
Piedecuesta, 5,90% en San Gil y el 3,83% en Barrancabermeja. 
 
Durante el 2005 se sacrificaron 72.627 hembras, 2,27% más que en el 
2004; y el peso en pie de las hembras sacrificadas fue 25.487.861 kilos, esto 
es 0,71% menos que en el año anterior. 
 
2.8.5.2  Ganado porcino 
 
En los 63 municipios donde se investiga el comportamiento del sacrificio de 
ganado, se encontró que a lo largo del 2005 se sacrificaron 1.122.513 
cabezas de ganado porcino, 4,58% menos que en el año 2004, escenario que 
se explica por la disminución del sacrificio en machos (3,54%) y de hembras 
(7,18%) en comparación a lo observado en el 2004 (cuadro 2.8.5.2.1). 
 
El peso en pie que representa el volumen del sacrificio de ganado porcino 
fue de 103.000.362 kilogramos de carne, incrementándose en 0,86% 
respecto al 2004. 
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Cuadro 2.8.5.2.1 
Nacional y Santander. Sacrificio de ganado porcino. 
2004-2005 

2004 2005 2004 2005 Nacional Santander

Total cabezas 1.176.434 1.122.513 21.982 20.831 -4,58 -5,24
Total kilos 102.119.037 103.000.362 1.871.123 1.780.344 0,86 -4,85

Machos
  Cabezas 840.125 810.349 10.589 10.920 -3,54 3,13
  Kilos 72.890.527 74.740.283 910.662 943.303 2,54 3,58

Hembras
  Cabezas 336.309 312.164 11.393 9.911 -7,18 -13,01
  Kilos 29.228.510 28.260.079 960.461 837.041 -3,31 -12,85

Nacional Santander (1) Variación porcentual
Concepto

 
 
Fuente: DANE 
Santander: Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil. 
 
En Santander, el sacrificio de ganado porcino se redujo en 5,24% y en 
4,85% en el peso en pie en comparación al 2004, estas reflejan la 
disminución de las hembras sacrificadas a lo largo del año (-13,01%). 
 
Solo tres ciudades de las cuatro en las que se aplica la encuesta de sacrificio 
de ganado en el departamento de Santander presentaron reportes respecto 
al ganado porcino, así: en Bucaramanga se sacrificaron 17.909 cabezas para 
un peso en pie de 1.531.629 kilos, en San Gil  se sacrificaron 2.286 cabezas 
para un peso en pie de 54.341 kilos y en Barrancabermeja se sacrificaron 
636 cabezas para un peso en pie de 194.374 kilos. 
 
2.8.6 Sector de la construcción 
 
2.8.6.1  Stock de vivienda 
 
A nivel nacional, en el último semestre de 2005, el stock de vivienda fue de 
9.218.709 unidades, de las cuales 6.626.346 unidades se encontraban en 
las cabeceras municipales (cuadro 2.8.6.1.1). Del total de viviendas en las 
cabeceras el 59,46% era propia, 37,69% estaba en arriendo y 2,85% 
correspondió a otro tipo 
 
Cuadro 2.8.6.1.1 
Nacional y Santander. Stock de vivienda 
IV Trimestre 2004-2005 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 

 
2004 2005 2004 2005

Total 9.097.445 9.218.709 387.293 389.154 0,48
Propia 5.736.529 5.811.418 238.821 239.968 0,48
Arrendada 2.785.063 2.820.842 122.535 123.126 0,48
Otro tipo 575.853 586.449 25.937 26.060 0,47

Nacional SantanderConcepto
Variación porcentual 

para Santander
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Al finalizar el cuarto trimestre de 2005, 389.154 viviendas se encontraban 
en el departamento de Santander; de ellas el 67,8% estaba en las cabeceras 
municipales y se distribuían así: 56,68% propias, 40,58% arrendadas y 
2,74% bajo otro tipo de ocupación.  Por su parte, de las 125.290 viviendas 
establecidas en el resto del territorio nacional: 72,16% eran propias, 12,81% 
arrendadas y 15,03% se clasificaron como otro tipo de ocupación. 
 
En el gráfico 2.8.6.1.1 se aprecia  como desde el tercer trimestre de 2000 el 
crecimiento del stock de vivienda ha sido igual al de la vivienda propia en el 
departamento, registrándose una variación en el total de vivienda propia de 
0,14% en el cuarto trimestre de 2005 respecto al tercer trimestre del mismo 
año y de 0,48% respecto al periodo equivalente en el 2004, esto implicó 
1.147 viviendas propias adicionales en el 2005 
 
Gráfico 2.8.6.1.1 
Santander. Stock de vivienda y vivienda propia 
Trimestres 1995-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
2.8.6.3  Índice de costos de construcción de vivienda – ICCV 
 
El ICCV es un instrumento estadístico aplicado por el DANE en quince 
ciudades del país, que permite conocer el cambio porcentual promedio de 
los precios de los principales insumos requeridos para la construcción de 
vivienda entre dos periodos de tiempo; la base del índice es diciembre de 
1999. 
 
Durante el 2005, la variación acumulada a nivel nacional del ICCV fue de 
2,70%, ésto es 2,15 puntos porcentuales menor que la variación anual del 
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IPC de dicho año (4,85%), y tal como se aprecia en el cuadro  2.8.6.3.1 fue 
5,18 puntos menor a la variación observada en el año 2004. 
 
Al revisar la variación anual por ciudades se encuentra que ocho superaron 
el promedio nacional, éstas fueron: Popayán (4,12%), Pereira (3,63%), 
Ibagué (3,15%), Bogotá D.C. (3.14%), Armenia (3,00%), Neiva (2,88%), 
Manizales (2,79%) y Cali (2,78%).  Bucaramanga fue la ciudad que al 
finalizar el año 2005 tuvo la variación anual más baja dentro del grupo de 
ciudades (0,03%).    
 
 
Cuadro 2.8.6.3.1 
Bucaramanga. Variaciones año corrido del ICCV, según tipo de vivienda 
y grupo de costo. 
2004 – 2005 
 

Variación año corrido % 

2004 2005 2004 2005

7,88 2,70 -5,18 9,32 0,03 -9,29

6,97 2,99 -3,98 8,35 1,10 -7,25

8,41 2,53 -5,88 9,68 -0,37 -10,05

7,77 3,09 -4,67 8,31 0,85 -7,46

8,47 1,28 -7,19 10,84 -2,48 -13,32

8,17 8,05 -0,12 9,65 6,38 -3,27

6,24 5,58 -0,66 5,12 5,90 0,78Mano de obra

Total

Unifamiliar

Materiales

Maquinaria y equipo

Multifamiliar

V.I.S.

Nacional Bucaramanga
Diferencia año 
corrido B/ga

Tipo de vivienda y 
grupo de costos

Diferencia 
año corrido 

Nal.

 
 
Fuente: DANE 
 
 
En Bucaramanga, la variación anual de 2005 registró una diferencia de  –
9,29 puntos porcentuales con relación al año 2004, como resultado de la 
dinámica mensual de los precios de los grupos de costos y tipos de vivienda; 
en el gráfico 2.8.6.3.1 se observa como durante el año se presentaron tasas 
mensuales bajas e incluso negativas, como es el caso de los meses de marzo 
(-2,83%), agosto (-0,08%) y septiembre (-0,3%). 
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Gráfico 2.8.6.3.1 
Bucaramanga. Variación mensual del ICCV 
Enero 2001 - diciembre 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
Por tipo de vivienda, la variación acumulada a diciembre de 2005  del ICCV 
en Bucaramanga en las viviendas unifamiliares fue de 1,10%, 0,37% en las 
multifamiliares y 0,85% en las de interés social; promedios inferiores a los 
registrados a nivel nacional, los cuales fueron de 2,99%, 2,53% y 3,09%, 
respectivamente.  A nivel local, el grupo de costos que presentó la menor 
variación anual fue materiales con -2,48%; por su parte maquinaria y 
equipos registró 6,38% y mano de obra 5,90%.  
 
Los grupos de costo según el tipo de vivienda, muestran que en el 2005 para 
la vivienda unifamiliar y multifamiliar, la maquinaria y equipos presentó los 
mayores crecimientos en sus precios, en un orden de 6,18% y 6,47% 
respectivamente; la mano de obra también superó el IPC de la ciudad 
(5,55%) al registrar en vivienda unifamiliar un crecimiento de 5,95% y en 
multifamiliar de 5,88%.  Los  materiales presentaron una variación anual 
negativa en el 2005 para cada tipo de vivienda, siendo de –1,45% en la 
unifamiliar y de –2,83% en la multifamiliar.   
 
Al interior del grupo de costos para la construcción, bajo la denominación de 
materiales, los insumos básicos de mayor crecimiento a lo largo del 2005 
fueron limpiadores (36,65%), soldaduras (35,46%), ladrillos (29,42%), 
tanques (22.75%), tuberías sanitarias (20,24%) y accesorios sanitarios 
(19,80%), entre otros. Por otra parte, entre los insumos de menor 
crecimiento en los materiales se encuentran cemento gris (-25,96%), 
concreto (-17,08%), y hierros y aceros (-12,74%). 
 
La variación anual de los costos de la mano de obra de acuerdo a sus 
subgrupos presentó la siguiente composición en Bucaramanga: maestro 
general 2,48%, oficial 5,13% y ayudante 7,12%.  En la maquinaria y equipo 
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las mayores variaciones acumuladas a diciembre en el 2005, corresponden 
a: alquiler de andamios (12,75%), pluma gréa (35,64%) y vibrador (7,05%); el 
insumo de menor crecimiento en su precio fue la pulidora (-8,71%). 
 
2.8.6.6  Licencias de construcción 
 
A nivel nacional, en el segundo semestre de 2005, se aprobaron 12.318 
licencias de construcción que representaron 6.297.886 m2, de los cuales 
74,11% se destinaron a vivienda. El área por construir para vivienda, entre 
julio y diciembre fue menor en 0,36% a la aprobada en el mismo periodo de 
2004 (cuadro 2.8.6.6.1). 
 
En los últimos seis meses de 2005 el promedio aritmético de área por 
construir fue de 1.049.648m2, el cual se superó en noviembre (1.159.657m2) 
y diciembre  (1.079.507m2), situación que muestra las dinámicas del sector 
de la construcción en el país; el área aprobada para la construcción de 
vivienda registró en septiembre (791.829m2) y noviembre (857.452m2) los 
mayores niveles del segundo semestre 
 
Cuadro 2.8.6.6.1 
Nacional y Santander. Licencias y áreas de construcción aprobada. 
Segundo semestre (2004 – 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
* 77 ciudades principales 
** Incluye Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja, San Gil y Socorro. 

 
 
En el segundo semestre de 2005, en Santander se aprobaron 505 licencias 
de las cuales el 80% fueron para construcción de vivienda. El área total por 
construir en el departamento aumentó en 90,2% y la de vivienda en 96,15% 
en comparación a lo observado entre julio y diciembre del año anterior. 
 
Según los metros cuadrados aprobados, los meses más representativos del 
semestre fueron: agosto con 67.916 m2, noviembre con 52.086m2  y 
diciembre con 93.029 m2; de éstos el 64,78%, 87,72% y 83,29%  fueron 
destinados para vivienda respectivamente.  
 
De los 77.483 m2 aprobados para la construcción de vivienda en el 
departamento en el mes de diciembre, el 60,69% correspondieron a 
Floridablanca y el 36,16% a Bucaramanga.  Para Floridablanca, las 21 
licencias de construcción aprobadas en diciembre representaron  47.022 m2, 
de estos 3.024m2 se destinaron a la construcción de casas de interés social 

 

Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda
Nacional * 11.960 10.174 6.192.774 4.684.298 12.318 10.543 6.297.886 4.667.439 -0,36
Santander ** 487 392 171.578 129.598 505 404 326.338 254.200 96,15

Entorno
II Semestre 2004 II Semestre 2005

No. Licencias

Variación 
% área m2 

vivienda
Área por construir (m2) No. Licencias Área por construir (m2)

(Metros cuadrados)
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en estrato dos; mientras que 43.522 m2 fueron destinados a viviendas 
diferentes a interés social, dentro de estas 27.278m2 fueron para casas en 
estrato cuatro, 9.392m2 para casas estrato tres y 4.688m2  para 
apartamentos en estrato cuatro. 
 
En Bucaramanga, durante el mes de diciembre, de los 28.009m2 aprobados 
para construcción de vivienda 26.933m2 se destinaron a vivienda de no 
interés social, de éstos el 76,2% se solicitó para apartamentos en estrato 
cuatro. 
 
En el departamento de Santander para el 2005, la variación del total anual 
del área aprobada para la construcción fue del 14,17% y 0,65% en vivienda, 
al pasar de 576.578m2 a 658.291m2 y 475.358m2 a 478.442m2, 
respectivamente. A nivel departamental, la variación de área aprobada para 
vivienda en lo corrido del año fue la más baja desde el 2001 (-17,91%) 
(gráfico 2.8.6.6.1) 
 

 

Gráfico 2.8.6.6.1 
Santander. Variación doce meses, del área aprobada 
1990-2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE – Estadísticas de edificación licencias de construcción. 
 
 
El área total aprobada en el departamento para vivienda, entre enero y 
diciembre de 2005 fue de 478.442 m2, de los cuales 70.026 m2 se 
destinaron para interés social: 35.319 m2 para casas y 34.707m2 para 
apartamentos. Los 408.416m2 de vivienda diferente a interés social se 
distribuyeron así: 144.762m2 en casas y 263.654 m2 en apartamentos. 
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De acuerdo al destino de construcción, en Santander durante el 2005 los 
más destacados luego de vivienda fueron: comercio, religioso y educación, 
que representaron el 8,49%, 8,37% y 3,10% del total aprobado 
respectivamente. 
 
2.8.6.7  Financiación de vivienda 
 
A nivel nacional el valor de los créditos individuales para compra de vivienda 
nueva y lotes con servicios se incrementaron en 9,24% entre el 2004 y 2005, 
por su parte, en igual periodo de referencia, los créditos individuales para 
compra de vivienda usada crecieron en 56,28% (cuadro 2.8.6.7.1); en 
conjunto estos créditos registraron un aumento de 27,67%, cerrando en el 
2005 con un monto por prestamos para vivienda de $1.677 miles de 
millones de pesos. 
 
Los préstamos individuales para compra de vivienda nueva y usada en el 
2005 en el departamento de Santander fueron de $58.043 millones de 
pesos, que representaron el 3,46% del total nacional y registraron un  
crecimiento del 33,35% frente al crédito observado en el 2004. 
 
En el departamento de Santander se financió vivienda nueva por un valor de 
$28.967 millones de pesos, siendo el cuarto trimestre donde se presentó el 
mayor requerimiento por un valor de $8.533 millones de pesos.  A pesar del 
aumento de 19,54% en la financiación de viviendas nuevas y lotes con 
servicios en el departamento, entre el 2004 y 2005, el número de estas 
disminuyó en 15 unidades, para un total de 860, que representaron el 
3,04% de las financiadas en el ámbito nacional. 
 
En Santander, el crédito para vivienda usada en el 2005 fue de $29.076 
millones de pesos, siendo 51,20% mayor al del año anterior; con este montó 
se compraron 966 unidades habitacionales, implicando un incremento del 
28,46% respecto al 2004.  
 
Cuadro 2.8.6.7.1 
Nacional, Santander y Bucaramanga. Valor de los créditos individuales 
para compra de vivienda nueva y lotes con servicios 
2004 – 2005 (trimestres)p 
 

                                    Millones de pesos corrientes 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 

 
Ene - dic I II III IV

Nacional 798.930 872.728 228.364 201.773 210.661 231.930 9,24
Santander 24.232 28.967 6.707 6.988 6.739 8.533 19,54
Capitales del Pais 251.672 319.170 82.470 75.875 76.438 84.387 26,82
Bucaramanga 15.317 20.197 4.158 5.133 4.772 6.134 31,86

Variación 
anual %

Unidad Territorial Total 2004
2005 (trimestre)p 
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En Santander, durante el cuarto trimestre de 2005,  los $8.533 millones de 
pesos para créditos de vivienda nueva se distribuyeron en $1.445 millones 
para vivienda de interés social que a su vez correspondieron a: 52 viviendas 
subsidiadas las cuales obtuvieron financiación por $794 millones de pesos y 
a 28 sin subsidio con créditos por $651 millones de pesos. Las 188 
viviendas nuevas diferentes a interés social captaron recursos por $7.088 
millones de pesos, clasificados así: VIS a 643.100 UVR por valor de $2.668 
millones  (67 viviendas), 643.101 UVR a 2.411.625 UVR por valor de $2.384 
millones (30 viviendas) y de 2.411.626 UVR y más por un monto de $2.036 
millones (91 viviendas). 
 
La financiación de vivienda usada en el cuarto trimestre de 2005, para el 
departamento presentó la siguiente caracterización para un total de $9.272 
millones: para 127 viviendas de interés social se obtuvo una aprobación de 
$2.820 millones, para 173 unidades no VIS se asignaron recursos del 
crédito por $6.452 millones. 
 
En la ciudad de Bucaramanga el financiamiento para la compra de vivienda 
nueva y usada fue en el 2005 de $40.904 millones de pesos, presentando un 
incremento de 46,80% respecto al 2004; los préstamos solicitados para 
adquisición de vivienda en la ciudad representaron el 2,44% del total 
nacional, el 6,25% de las capitales de departamento y el 70,47% de 
Santander. 
 
El crédito para vivienda nueva  en Bucaramanga fue de $20.197 millones  y 
para vivienda usada de $20.707 millones de pesos; trimestralmente se 
observó en el 2005 que el cuarto trimestre fue donde se solicitó mayor 
financiación local, por un valor de $13.003 millones de pesos, siendo el 
crédito para vivienda usada el 52,83% (gráfico 2.8.6.7.1). 
 
Gráfico 2.8.6.7.1 
Bucaramanga. Valor de los créditos individuales para compra de 
vivienda nueva y usada. 
2005 (trimestres)p  

 
Fuente: DANE 
 



 
 
 
SANTANDER 
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL                            54 

2.8.7  Transporte 
 
2.8.7.1  Transporte público urbano de pasajeros 
 
A partir de la investigación del comportamiento del transporte urbano 
realizada por el DANE en 23 ciudades del país,  se observa en la ciudad de 
Bucaramanga que el parque automotor durante el mes de diciembre de 
2005 presentó una disminución de 0,20% frente al mes equivalente  del año 
anterior, así mismo se registró una disminución de 3,64% en el volumen de 
pasajeros transportados durante los periodos de comparación (cuadro 
2.8.7.1.1). 
 
Cuadro 2.8.7.1.1 
Bucaramanga. Transporte urbano de pasajeros 
Diciembre, 2004 y 2005 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 

 
El parque automotor de buses y el número de pasajeros movilizados a través 
de éstos en Bucaramanga, disminuyó en 20,29% y 22,36% respectivamente; 
el promedio mensual de buses afiliados en el 2005 se redujo en 170 
unidades, 104 en el primer semestre (74 en el mes de abril) y 66 en el 
segundo semestre. 
 
El número de personas que se transportaron en promedio diario durante el 
mes de diciembre de 2005 en buses fue de 150.296 para un producido de 
$127.751.600. El producto anual del servicio de transporte en bus corriente 
en Bucaramanga durante el 2005 representó $53.911.627.400, resultado de 
movilizar a 63.425.444 personas. 
 
El medio de transporte que presenta mejores indicadores de crecimiento en 
la ciudad son las busetas, las cuales están clasificadas ejecutivas y 
corrientes. Las busetas ejecutivas a lo largo del año mantuvieron su parque 
automotor en 73 unidades generando un producido anual de 
$4.259.650.850, de los cuales en  diciembre se recaudaron $356.365.900 
por movilizar a 375.122 personas.   

 Medio de 
transporte

Concepto 2004 2005 Variación 
porcentual

Parque automotor 2.026 2.022 -0,20
Pasajeros transportados 14.632.496 14.099.320 -3,64

Parque automotor 846 669 -20,92
Pasajeros transportados 5.807.143 4.508.879 -22,36

Parque automotor 792 965 21,84
Pasajeros transportados 6.310.804 6.972.743 10,49

Parque automotor 388 388 0,00
Pasajeros transportados 2.514.549 2.617.698 4,10

Total

Buses

Busetas

Microbuses
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Las busetas corrientes incrementaron su parque automotor entre el mes de 
diciembre de 2004 y 2005 en 24,06%, esto implica 173 nuevas unidades, 
que sumadas a las existentes movilizaron a 77.796.079 usuarios para un 
producido anual de $66.126.667.150. 
 
Los microbuses mantienen su parque automotor en 388 vehículos, los 
cuales movilizaron a 30.699.281 personas en el 2005 en la ciudad de 
Bucaramanga, generando un producido de $29.164.316.950. 
 
2.8.7.2  Transporte aéreo 
 
Durante el 2005 el transporte aéreo de pasajeros de los principales 
aeropuertos del país presentó un aumento de 0,87% frente a lo observado a 
lo largo del 2004.  
 
Los principales incrementos de pasajeros que ingresaron a los aeropuertos 
nacionales se presentaron en Barrancabermeja (51,2%) y Leticia (20,7%), 
contrastando con las disminuciones en el flujo de entradas observada en 
Armenia (-15,26%) y Manizales (-10,42%).  Los mayores incrementos de 
salida de pasajeros también se registraron en Barrancabermeja (64,57%) y 
Leticia (25,14%), mientras las contracciones más representativas se 
reportaron en Villavicencio (-15,01%) y Armenia  (-14.42%). 
 
En el ámbito regional resultó un incremento en el ingreso de pasajeros a los 
Aeropuertos Palonegro y Yariguíes 3   del 4,84%, lo que influenció en el 
aumento en el flujo de transporte aéreo en la ciudad de Barrancabermeja 
(cuadro 2.8.7.2.1). 
 
 
Cuadro 2.8.7.2.1 
Santander (Bucaramanga y Barrancabermeja). Movimiento aéreo de 
pasajeros y carga. 
2004 - 2005 
 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

Pasajeros 253.672 246.888 265.938 262.022 4,84 6,13

Carga * 1.552 3.531 1.618 1.673 4,25 -52,62

Concepto
2004 2005p Variación

 
 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
P    Cifras Provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil 
* Toneladas  
 
En Bucaramanga se registró un ingreso vía aérea de 12.533 pasajeros del 
exterior, de los cuales 1.686 llegaron en diciembre; el incremento anual fue 
de 26,84% en la entrada de personas desde el exterior.  Las salidas al 
                                                 
3 El aeropuerto de Palonegro esta ubicado en el Área metropolitana de Bucaramanga, y el Yarigüies se encuentra en 
Barrancabermeja 
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exterior desde el aeropuerto Palonegro aumentaron en 26,57% en el 2005 
respecto al 2004, observándose un total de 13.020 pasajeros. 
 
En términos de transporte aéreo de carga, a nivel nacional se presentó un 
aumento en el 2005 de 5,61% en la entrada respecto al año anterior, al 
movilizarse un total de 134.715 toneladas. Los aeropuertos principales que 
registraron las mayores toneladas de entrada y salida de carga fueron 
Bogotá D.C, Barranquilla y  Rionegro  (Antioquia). 
 
La carga movilizada por vía aérea en el departamento de Santander fue de 
1.618 toneladas de entrada y 1.673 de salida. La variación de salida de 
carga fue de –52,62% a lo largo del año y la de entrada de 4,25%. 
 
2.8.10   Encuesta anual manufacturera – EAM. 
 
La encuesta anual manufacturera - 2004, investigó el total de la industria 
en Colombia, esto es 7.250 establecimientos industriales que en dicho año 
ocuparon 10 o más personas o, presentaron niveles de producción iguales o 
superiores a $109 millones de pesos.  En el 2004 se observó un aumento de 
20 establecimientos industriales a nivel nacional respecto a la EAM de 2003. 
 
Del total de establecimientos donde se desarrolló la encuesta en el 2004, el 
48,3% funcionó jurídicamente como sociedad limitada, el 33,1% como 
sociedad anónima, el 13,4% como persona natural y el restante 5,3% bajo 
otros tipos de organización empresarial, como: sociedad de hecho, colectiva, 
comandita simple y por acciones, economía solidaria, unipersonales, sin 
ánimo de lucro, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 
industriales y comerciales del Estado. 
 
La distribución geográfica de los establecimientos manufactureros por áreas 
metropolitanas, permite establecer que el 63,96% estaba ubicado en: Bogotá 
D.C. – Soacha (35,20%), Medellín – Valle de Aburrá (18,22%) y Cali -Yumbo 
(10,54%). El 14,91% correspondió a las siguientes áreas metropolitanas: 
Barranquilla – Soledad (4,76%), Bucaramanga – Girón – Floridablanca 
(4,25%), Pereira - Santa Rosa de Cabal – Dosquebradas (2,36%), Manizales – 
Villamaría (2,07%) y Cartagena (1,48%). Por su parte, otras regiones del país 
aportaron el 21,13%. 
 
De acuerdo a la actividad industrial adelantada en los establecimientos 
investigados, se encontró que el 63,61% estaban dedicados principalmente a 
la fabricación de: prendas de vestir, excepto las de piel (10,88%), plástico 
(6,58%), otros productos químicos (6,41%), elaboración de productos de 
panadería, macarrones, fideos,  y productos farináceos (6,21%), muebles 
(4,44%), productos minerales no metálicos (4,41%), otros productos 
elaborados de metal (3,90%), actividades de impresión (3,56%), papel y 
cartón (3,52%), calzado (3,31%), molinería, almidones, derivados del 
almidón y alimentos preparados para animales (3,16%),  maquinaria de uso 
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* 

general (2,69%), transformación y conservación de carne y pescado (2,29%) 
y maquinaria de uso especial (2,25%). 
 
En el 2004 el 70,63% de la producción bruta industrial correspondió a 14 
de los 62 grupos industriales, distribuidos de la siguiente manera: 
productos de la refinación del petróleo (11,12%), otros productos químicos 
(agroquímicos, pinturas, farmacéuticos, jabones y detergentes) (8,95%), 
productos de molinería, de almidones y productos derivados y alimentos 
preparados para animales (5,61%), elaboración de bebidas (5,24%), papel, 
cartón y productos de papel y cartón (4,79%), industrias básicas de hierro y 
acero (4,61%), productos minerales no metálicos (4,50%), sustancias 
químicas básicas (4,41%), productos de plástico (4,37%), fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel (3,97%), productos lácteos 
(3,62%),  producción, transformación y conservación de carne y pescado 
(3,28%), otros productos alimenticios (3,11%) y vehículos automotores y sus 
motores (3,04%). 
 
La EAM para Santander consideró en el 2004 un nuevo establecimiento 
respecto al año anterior, el cual estaba ubicado en el área metropolitana de 
Bucaramanga – AMB, de esta manera la encuesta se realizó sobre un total 
de 353 entidades industriales en el departamento, de las cuales el 87,25% 
se encontraban en el AMB (cuadro 2.8.10.1). 
 
La industria santandereana en el 2004 ocupó a 16.107 personas de las 
cuales el 77,78% obtuvieron alguna remuneración por su trabajo: 8.439 de 
manera permanente y 4.089 temporal. 
 
A nivel departamental, por concepto de sueldos y salarios se pagó un total 
de $135.786 millones de pesos y en prestaciones sociales de $162.719 
millones, de esta manera el costo laboral promedio en el 2004 fue de $23 
millones de pesos.  
 
Cuadro 2.8.10.1 
Nacional, Santander y AMB. Principales variables de la encuesta anual 
manufacturera 
2003-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE –Encuesta Anual Manufacturera 2004. 
* AMB – Area Metropolitana de Bucaramanga. 

 
La producción bruta nacional en el 2004, de los establecimientos que 
participaron en la encuesta anual manufacturera, fue de $100.134 miles de 

Variables

Número % Número % Total % Total % Miles de $ % Miles de $ %

Nacional 7.230 100,00 7.250 100,00 0,28 545.897 100,00 570.896 100,00 4,579 87.329.291.668 100,00 100.134.631.425 100,00 14,66

Santander 352 4,87 353 4,87 0,28 15.096 2,77 16.107 2,82 6,697 8.160.419.267 9,34 9.636.051.708 9,62 18,08

AMB* 307 4,25 308 4,25 0,33 10.831 1,98 11.901 2,08 9,879 1.905.271.504 2,18 1.874.354.927 1,87 -1,62

Establecimientos Personal ocupado

Variación

Producción

Territorio
2003 2004 2003 2004

VariaciónVariación
2003 2004
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millones de pesos, en los que el departamento de Santander aportó el 9,6%, 
es decir $9.636 miles de millones de pesos. 
 
La producción regional de la industria manufacturera presentó un consumo 
intermedio de $5.474 miles de millones de pesos, monto que representó el 
9,5% del consumo nacional en la industria en el 2004.  
 
El valor agregado generado a nivel nacional fue $42.670 miles de millones 
de pesos, contando con un 9,8% de participación departamental, es decir, 
Santander generó $4.162 miles de millones de pesos por este concepto 
(gráfico 2.8.10.1).   
 
La productividad por persona ocupada, que es la relación entre el valor 
agregado y el personal ocupado total, en el 2004 fue a nivel nacional de 
$74.742 miles pesos y para el departamento de $258.388  miles de pesos. 
 
En el 2004, el total de los activos existentes era de $61.272 miles de 
millones de pesos, de ellos el 6,0% se encontraban en Santander por un 
valor de $3.707 miles de millones de pesos. 
 
Otra variable considerada por la EAM, es el consumo de energía eléctrica en 
kilovatios hora; los principales consumidores departamentales de energía 
eléctrica en el 2004 fueron: Valle (17,36%), Antioquia (15,30%), Bogotá D.C. 
(12,78%), Córdoba (10,13%), Bolívar (7,61%), Boyacá (7,44%), 
Cundinamarca (7,42%), Santander (3,69%). 
 
 
Gráfico 2.8.10.1 
Departamentos. Principales aportantes de valor agregado según la 
encuesta anual manufacturera 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE –Encuesta Anual Manufacturera 2004. 
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En el área metropolitana de Bucaramanga la EAM-2004 se realizó sobre la 
base de 308 establecimientos, que representaron el 4,2% del total nacional.   
 
De las 11.901 personas ocupadas en la industria manufacturera, el 73,63% 
eran remuneradas y se distribuyeron así: 5.583 permanentes y 3.180 
temporales, para una remuneración total  en el AMB de $115.747 miles de 
millones de pesos (sueldos, salarios y prestaciones sociales). 
 
Con el 2,08% de las personas ocupadas en la industria en Colombia y el 
1,19% del total de los activos de este sector, el área metropolitana de 
Bucaramanga obtuvo una producción bruta de $1.874 miles de millones de 
pesos, integrada por: consumo interno ($1.213 miles de millones) y valor 
agregado ($661 miles de millones de pesos). 
 
Finalmente, el costo laboral promedio en el AMB fue en el 2004 de $13.209 
miles de pesos y la productividad por persona ocupada de $55.577 miles de 
pesos. 
 
2.8.11  Servicios Públicos 

  
2.8.11.1  Energía eléctrica. Consumo y cobertura departamental 
 
 
Cuadro 2.8.11.1.1 
Santander. Consumo de energía eléctrica  
 2004 – 2005 

Millones  Kilovatios / Hora 

2004 2005

Total 1,077 1,151 6.9

Residencial 568 592 4.4
Comercial 202 257 27.0
Industrial 144 163 13.1
Oficial 69 48 -30.7
Alumbrado público 94 91 -3.2

Usos de la energía
Var. %

Año corrido

 
 
Fuente: Electrificadora de Santander S.A. - ESSA 
 
Transcurrido el año  2005, el consumo total de  energía eléctrica en  el 
departamento de Santander facturado por la Electrificadora de Santander  
S.A., sumó  1.151 millones  Kw./h, consolidado  que frente a 2004 evidenció 
un aumento de 6,9%, como resultado de los aumentos de los  sectores 
residencial, comercial e industrial, en contraste con la disminución 
observada  por el oficial y el alumbrado público. 
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Gráfico 2.8.11.1.1 
Santander. Consumo de energía eléctrica 
Millones de kilovatios-hora 
Enero  - diciembre 2004 - 2005 
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Fuente: Electrificadora de Santander S.A. ESP - ESSA  
 
  
2.8.11.2 Gas domiciliario. Consumo y cobertura departamental 
 
El consumo de gas natural en Santander  durante el año 2005, registró un 
incremento de 9,7%,  jalonado por los aumentos en los renglones de gas 
vehicular y sector comercial, que contrastó con el descenso presentado por  
los sectores residencial  e industrial. 
 
 

Cuadro 2.8.11.2.1 
Santander1. Consumo de Gas Natural       
2004 - 2005  

Millones de pies cúbicos  

2004 2005

Total 3,971 4,355 9.7

Residencial 1,627 1,589 -2.4
Comercial 504 528 4.8
Industrial 1,416 1,406 -0.7
Vehicular 424 833 96.3

Usos del gas
Var. %

Año corrido

 
 
Fuente: Gasoriente.  
1 Corresponde a 9 municipios del Departamento 
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Gráfico 2.8.11.2.1 
Santander1. Consumo de Gas Natural   
Millones de pies3.   
Enero - diciembre 2004 - 2005  
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 Fuente: Gasoriente 
 1 Corresponde a nueve municipios del Departamento. 
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3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 
 
 

RESUMEN 
EL SISTEMA FINANCIERO Y EL BANCO DE LA REPÚBLICA EN 

SANTANDER 

 
                             AUTORES4 
 

                           Amilcar Mojica Pimiento 
                                               Joaquín Paredes Vega
  

 
3.1    Antecedentes   
 
 
Las primeras monedas españolas se remontan a los tiempos de Alfonso X “el 
sabio” (1221-1284), el cual trató de remediar el desorden monetario 
existente por esas épocas.  No obstante, según los escritos históricos se 
atribuyó a los reyes católicos, Don Fernando y Doña Isabel, la acuñación de 
moneda buena, representada en ducados de oro y reales de plata, fijando la 
ley y el valor de dichas monedas y procediendo a suprimir las casas de 
acuñación particulares.  Fue así como, desde la ciudad de Sevilla 
considerada centro comercial de España, salieron para el Nuevo Mundo, las 
primeras monedas que remplazaron los intercambios comerciales de las 
tribus indígenas en América.   
 
Con el paso del tiempo y una vez finalizada la guerra de independencia se 
encontraban en circulación en la Nueva Granada un buen número de 
monedas de oro, plata y cobre, con características muy heterogéneas, que 
generaron un caos monetario e incertidumbre entre los comerciantes, 
obligando al Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821, a volver al orden 
monetario que existió en 1810 y prohibir la circulación de una serie de 
monedas5. 
 
Se debe mencionar que entre 1821 y 1880, el Estado a través de la 
Tesorería, ejerció la facultad de emitir billetes y documentos que hacían las 

                                                 
4 Economistas del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Sucursal 
Bucaramanga.  Para comentarios favor dirigirse a los autores en los correos electrónicos 
amojicpi@banrep.gov.co y jparedve@banrep.gov.co  y/ó a los teléfonos  (7) 6303646, (7) 6303133. 
Extensión. 210, 212. 
Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los 
autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 
 
 
5 EL Banco de la República. Antecedentes, evolución y estructura. Bogotá D.E. 1990. pág. 11 
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veces de moneda y a partir de 1881, el Estado ejerció esta misma facultad, 
pero a través de una dependencia oficial, creada para tal efecto y 
denominada “El Banco Nacional”, la cual desapareció con la guerra de 1885.   
 
En cuanto a bancos de naturaleza diferente al central, se crearon varios de 
ellos, en atención al auge minero, especialmente de explotación aurífera y al 
dinamismo comercial. Reportes históricos sobre el sistema bancario 
colombiano, lo distinguen desde sus inicios, por la concentración de capital 
y de depósitos básicamente en el período 1871 a 1923 y en dos ciudades 
principales, a saber Bogotá y Medellín6, siendo los primeros: el Banco de 
Bogotá y el Banco de Colombia. 
 
Finalmente, con las reformas hechas en 1923 por la Misión Kemmerer, 
culminó la era de la banca libre en Colombia, estableciendo un banco 
central y restringiendo la libre entrada al negocio bancario. 
 
Paralelo a la evolución de la banca, se produjo el desarrollo de otros 
sectores, dando inicio a partir de 1890, a un lento proceso de 
industrialización, cuyo asentamiento fue largo y penoso 7 , por la 
incertidumbre de los empresarios de ese entonces de invertir sus capitales, 
no obstante registrarse una disminución del riesgo, luego de concluida la 
Guerra de los Mil Días.   
 
Los polos industrializados que se desarrollaron en el país, se distribuyeron 
geográficamente en Antioquia, Costa Atlántica y Centro del país 
(especialmente Bogotá). Hace 60 años, Colombia empezaba a dar pasos 
firmes hacia la industrialización, pues era una economía básicamente 
agrícola, cuyo producto interno bruto lo generaba, casi en un 60%, el sector 
agropecuario. 
 
En el departamento de Santander se llevó a cabo en 1945 el primer censo 
industrial 8 , que culminó con gran éxito presentando un total de 796 
establecimientos investigados, con un capital vinculado a las industrias, de 
$21.497.089 y un recurso humano ocupado en esos establecimientos de 
9.989 personas, distribuidas entre empleados y obreros.    
 
A su vez, a lo largo del siglo XIX el desarrollo exportador colombiano fue 
incipiente y las empresas que procuraron percibir ingresos externos 
mediante la venta de productos de la minería, algodón, añil, caucho, tabaco 
y café, lo hicieron mediante una concepción social precapitalista. Cabe 
señalar que el café fue el producto que insertó a Colombia en la economía 
mundial.  
 
 
                                                 
6 El Banco de la República, Antecedentes, Evolución y Estructura. Pág. 143 
7  KALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación una breve historia de Colombia. Cuarta Edición. 
Septiembre de 1994. 
8 Realizado por la Contraloría General de la República, durante el segundo semestre de 1945. 
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Cuadro 3.1.1 
Colombia. Indicadores macroeconómicos.  
1928-1945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La introducción de los grandes cafetales en el país, fue impulsada por 
terratenientes de Santander (desde 1840), Cundinamara y Tolima (desde 
1870) y Antioquia (desde 1880), ejemplo que fue seguido por los 
comerciantes de Cúcuta, que tenían estrechas relaciones con el mercado de 
Venezuela, promoviendo haciendas sobre las estribaciones de la Cordillera 
Oriental9.  
 
 
3.2    Reseña histórica de Santander 
 
 
Mediante ley del 13 de mayo de 1857, fue creado el Estado de Santander, 
conformado por las provincias de Pamplona, Socorro y Ocaña10, bajo la 
influencia de algunos inmigrantes extranjeros que constituyeron una élite 
orientada en sus actividades empresariales por el comercio y la explotación 
de las materias primas, especialmente la quina.   

                                                 
9 KALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación una breve historia de Colombia, Pág. 177. 
10  GOMEZ RODRIGUEZ, Ramiro. Hechos y gentes del Estado Soberano de Santander. Revolución 
triunfante. Ediciones Fondo Cultural Cafetero. Volumen 18. 1985 

Crecimiento Reservas Medios de Inflación1

del PIB Internacionales pago % Promedios
% (Millones US$) (Cto. Dic-Dic) anuales %

1928 7,3 64,7 17,0 0,4
1929 3,6 37,7 -26,8 -0,4
1930 -0,9 27,4 -20,7 -20,7
1931 -1,6 13,8 -11,5 -13,5
1932 6,6 17,2 19,9 -23,3
1933 5,6 16,8 24,1 5,0
1934 6,3 13,7 19,0 38,8
1935 2,4 18,4 2,5 4,3
1936 5,3 24,1 20,3 6,0
1937 1,6 20,0 3,1 3,3
1938 6,5 27,0 10,7 12,6
1939 6,1 24,2 3,3 4,4
1940 2,2 24,9 8,2 -3,1
1941 1,7 22,5 11,2 -1,4
1942 0,2 61,9 31,8 8,7
1943 0,4 113,4 34,8 15,9
1944 6,8 158,2 30,1 20,3
1945 4,7 176,8 16,2 11,3

1  Hasta 1937, alimentos; 1938-1945, costo de la vida obrera en Bogotá.
Fuentes:  PIB: Cepal, Análisis y proyecciones del desarrollo económico:
Colombia, México, 1957. Otros: Revista Banco de la República.

Año
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En agosto de 1886 recibe la conformación de departamento de Santander, 
del cual en 1910 se segregarían los territorios de Cúcuta, Ocaña y 
Pamplona. Entre 1899 y 1900, Santander fue escenario de cruentas batallas 
como las de Enciso, Piedecuesta, Quinta Larsen, la Puerta del Sol y Lebrija, 
todas ellas dentro de la guerra de los Mil Días. 
 
Gracias a su tradición artesanal heredada de los antepasados indígenas, la 
población santandereana desarrolló a fines del siglo XVIII, una importante 
industria basada en las labores de tejidos en lienzos, mantas, mantelerías, 
entre otros, que incentivaron el intercambio comercial durante toda la 
colonia, imponiendo como tradición cultural “el hilo de algodón”, como la 
primera moneda de curso normal en la historia monetaria de la región.  
 
Con la llegada de los inmigrantes extranjeros al Estado Soberano de 
Santander, en la segunda mitad del siglo XIX, se modificó de manera 
sustancial el modelo económico de la región, involucrando a la pequeña 
industria artesanal en un comercio más dinámico y competitivo, con 
mercancías de mejor calidad, procedentes del extranjero, con la consecuente 
llegada de toda clase de monedas11. 
 
El cambio de las costumbres y el modelo económico más orientado hacia un 
comercio acentuado, derivó en la creación de instituciones que facilitaron la 
actividad comercial. 
 
Fue así como, en los primeros años del siglo XX, la actividad productiva de 
la región, se distinguió por un creciente desarrollo de la construcción, dadas 
las fuertes relaciones comerciales dentro y fuera de la región, que 
propiciaron la construcción  de puentes y caminos de herradura, para 
atender el intercambio de bienes. 
 
Cabe señalar, que la construcción del Ferrocarril de Wilches12 propició la 
intensificación del cultivo del café, además de contar con tierras vírgenes 
muy adecuadas, de donde el transporte de una carga de café  al puerto 
marítimo, apenas se cotizaba en un peso con setenta centavos ($1.70). 
 
También, el departamento de Santander se distingue por el cultivo de la 
hoja de tabaco, que fue secundado por industriales de la región y por el 
Gobierno departamental, quienes introdujeron semillas seleccionadas e 
implementaron métodos modernos de cultivo y beneficio, contabilizando en 
1928 un total de 1.447.843 kilos de hoja de tabaco entrados por 
Bucaramanga.   
                                                 
11  Circularon monedas acuñadas por particulares, monedas del gobierno nacional: el peso plata y 
algunas extranjeras como el “Duro” o peso fuerte español, dólar americano, el real de plata y piezas de 
cinco  gramos de Francia, Bélgica y Cerdeña. 
12 Se destinaron US$2.8 millones, para la construcción del  ferrocarril de Puerto Wilches o primera 
sección y US$3.0 millones para la segunda sección del ferrocarril central del Norte.  En 1930, la 
construcción del ferrocarril de Puerto Wilches se acercaba más a Bucaramanga y llegó hasta Río Negro, 
cuya estación se terminó de construir en 1941 y constituyó el punto final de la obra, porque a partir de 
la fecha su crisis presupuestal fue irremediable. 
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Cuadro 3.2.1  
Colombia. Producción cafetera por departamentos.  
1874-1932. Miles de sacos de 60 Kg. 

Departamento 1874 1898 1913 1925 1932

Antioquia 1,2 70,0 185,0 415,0 617,0
Viejo Caldas 1,3 20,0 199,0 495,0 1.004,0
Valle 0,6 20,0 50,0 50,0 354,0
Cundinamarca 8,0 204,0 200,0 312,0 405,0
Tolima 1,0 26,0 60,0 156,0 448,0
Subtotal 12,1 340,0 694,0 1.428,0 2.828,0

Norte de Santander 94,3 150,0 200,0 233,0 270,0
Santander 10,7 120,0 105,0 98,0 150,0
Magdalena 0,2 0,0 25,0 13,0 21,0
Otras zonas 1,9 0,0 38,0 44,0 184,0
Subtotal 107,1 270,0 368,0 388,0 625,0
Total Nacional 119,2 610,0 1.062,0 1.816,0 3.453,0

Tasa anual de cto. 7,20% 3,90% 4,30% 9,60%

Fuente: Historia Económica de Colombia. Cuarta Edición 1994. Pág. 178  
 
 
3.3    Historia de la banca en Santander    
 
 
A mediados del siglo diecinueve, más exactamente en el año de 1857 hace 
su aparición en el contexto económico del país la primera moneda legal 
denominada HILO DE ALGODÓN, año en el que fue creado el estado de 
Santander conformado por las provincias de Pamplona, Socorro y Ocaña, 
como se señaló anteriormente, y refrendado en asamblea constituyente el 
primero de septiembre del mismo año.  
 
El 18 de septiembre don Manuel Murillo Toro presentó el primer proyecto de 
ley sobre monedas siendo aprobado posteriormente y la primera emisión de 
billetes en el Estado Soberano de Santander sucedió el 18 de febrero de 
1859. A su vez, la actividad bancaria en esta región tuvo su origen en la 
ciudad de Bucaramanga con la creación de la primera caja de ahorros en el 
año de 1858, mientras que en 1871 la ley de fomento sugirió la fundación de 
un banco en la capital con sucursales en San Gil y San José de Cúcuta, 
mientras que el banco de Pamplona fue fundado en el año de 1883 y el 
primero en establecer una sucursal en Cúcuta. 
 
La historia de los bancos en el Estado Soberano de Santander, se atribuyó a 
un grupo ilustre de santandereanos que fundaron la primera sociedad 
bancaria en la región, la cual se denominó, “Banco de Santander”, que 
rápidamente contó con una red de sucursales en el Estado y que se asentó 
en la ciudad del Socorro, su capital en ese entonces. A esta entidad se 
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sumó, el Banco del Norte en 1882; el Banco de Pamplona en Pamplona y en 
1883 el Banco Prendario de Soto, en Bucaramanga. 
 
Ya en el siglo XX, el desarrollo de instituciones financieras en Santander se 
inició con la fundación del Banco de San Gil en 1906 y parece concluir con 
la Corporación Financiera de Santander en 1966.   
 
La banca moderna manifestó sus primeros albores en el año 1923 a través 
de las leyes 25 y 45, que dieron origen al Banco de la República y al sistema 
financiero, respectivamente.  Por todo lo anterior, se produjo en esta Región 
un auge de apertura de entidades bancarias entre las cuales sobresalieron: 
el Banco de Colombia, Banco Alemán Antioqueño y  Banco de Bogotá.  
 
 
3.4    El Banco de la República en Bucaramanga 
 
 

El Banco de la República fue establecido como Instituto Central de Emisión 
de Colombia en desarrollo de la Ley 25 de 1923, que recibió aprobación del 
Congreso el día 4 de julio de ese año y sanción ejecutiva del presidente de la 
República, Pedro Nel Ospina, el día 11 del mismo mes. La fundación del 
Banco fue formalizada en Bogotá mediante escritura pública del 20 de julio 
siguiente. 

 
Con base en el Artículo 3º de la Ley 25 de 1923 se efectuó en el segundo 
semestre de 1923, la apertura de las primeras oficinas regionales del Banco 
de la República, con el carácter de agencias, en las ciudades de  Medellín, 
Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta, Pasto y 
Popayán (todas en 1923), al año siguiente (1924-1925) lo fueron: Ibagué, 
Neiva, Santa Marta y Tunja.  En 1925 se elevaron a categoría de sucursales 
las agencias de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Manizales, en 
tanto que entre 1926 y 1927, adquirieron la categoría de sucursales, las 
agencias de Bucaramanga y Cúcuta.  En noviembre de 1927 se estableció en 
Pereira con categoría de sucursal, la primera oficina distinta de capital de 
departamento y al año siguiente entre 1928 y 1929, se abrieron las agencias 
de Armenia, Girardot y Honda13.  
 
En lo que respecta a la ciudad de Bucaramanga, se creo una “Agencia” del 
Banco de la República, a partir del 21 de septiembre de 1923, fecha en la 
que se suscribió el acta de instalación de la junta designada para la 
organización de la oficina, integrada por los señores Pedro Elías Novoa, 
Antonio Barrera y Clímaco Silva. Esta junta acordó designar al  señor 
Novoa, como Presidente y Gerente de la Agencia, en tanto que los otros 
ejercerían temporalmente como Cajero y Secretario. 

                                                 
13 GOMEZ ARRUBLA, Fabio. Historia del Banco de la República. 60 años. Pág. 84. 
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Directores 
De los ilustres santandereanos que ocuparon asiento en la Junta Directiva 
de la Sucursal de Bucaramanga a lo largo de su historia, pueden destacarse 
por su larga permanencia en la Junta los señores Gabriel Silva Vargas (1928 
– 1938), Domingo Trillos (1931 – 1958), Enrique Paillie (1931 – 1942), 
Alberto Ogliastri (1935 – 1970), Esteban Ríos (1950 – 1983) y Luis Silva 
Valderrama (1973 – 1989). 

Al desaparecer las Juntas Directivas de las sucursales en 1990, la de 
Bucaramanga estaba integrada por los doctores Alberto Alarcón French y 
Arturo Mantilla Gómez, quienes pertenecían a la misma desde comienzos de 
la década anterior, así como por los doctores Hugo Estrada Nieto y Luis 
María Ramírez Orozco, vinculados durante los últimos dos años. 

 
-  Gerentes 
El primer Gerente del Banco de la República en Bucaramanga, Don Pedro 
Elías Novoa, dirigió la Entidad desde la apertura en 1923 hasta su forzoso 
retiro, por cumplir la edad reglamentaria, en el año de 1931.  Era 
bumangués y había asumido la Gerencia a los 57 años de edad, tras 
promover insistentemente el establecimiento de la Sucursal en la ciudad. 
Igual cosa había hecho por la Cámara de Comercio y por la Compañía 
Santandereana de Aviación – COSADA – de la cual fue presidente. 

 

Cabe señalar, que en Bucaramanga el 15 de septiembre de 1931, se 
reunieron en el local del Banco de la República, el gerente saliente de la 
Sucursal, señor Pedro Elías Novoa, el señor Rafael Franco, nuevo gerente, 
nombrado por la Oficina Principal, el señor José María Buendía, visitador de 
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las Sucursales y Agencias del Banco y Luis Jesús Galvis, secretario, los 
cuales procedieron a realizar el inventario general de la oficina, con el fin de 
formalizar el retiro del señor Novoa por cumplimiento de la edad 
reglamentaria. 

 

Entre las anotaciones que contienen las actas de la Junta Directiva de la 
Sucursal en años posteriores, resulta interesante destacar las solicitudes de 
apertura de nuevas sucursales del Banco de la República en Santander, la 
primera elevada por el Concejo Municipal de San Gil en el año de 1946 y 
otra de Barrancabermeja en 1953. 

 

La relación de gerentes titulares de la Sucursal del Banco de la República en 
Bucaramanga, es la siguiente:  

Pedro Elías Novoa    1923 – 1931 

Rafael Franco R. 1931 – 1944 

Alberto Díaz Soler                          1945 – 1955 

Enrique Soto Soto                          1955 – 1962 

Gustavo Salazar Meléndez            1962 – 1981 

Miguel Antonio Quintero Prada     1981 – 1986 

Omar Díaz-Granados                    1986 

Alberto Forero Osorio                    1987 – 1993 

Leonidas Flórez Linares                 1993 - 2004 

Juan Agustin Carrizosa Umaña      2004 a la fecha 
 
-  Edificios 
La apertura de la Agencia del Banco en 1923 tuvo lugar en un local 
adquirido a Don Antonio Barrera, miembro de la junta organizadora, en el 
cruce de la carrera 8ª con calle 5ª, según la nomenclatura de la ciudad en 
esa época y que corresponde hoy a la carrera 13 con calle 35. La Oficina 
continuaba funcionando en ese lugar al tomar el carácter de Sucursal en 
1927. 

 

Con la importancia y las responsabilidades asumidas por la Sucursal, el 
Banco debió pensar en un nuevo edificio y para ese efecto adquirió en 1931, 
un lote ubicado en lo que es hoy la esquina sur-oriental de la calle 35 con 
carrera 18. La construcción fue contratada en 1932 con la casa 
barranquillera Cornelissen & Salcedo y terminada en el año 1935. 
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Siete años después, el crecimiento de la Sucursal exigió una ampliación de 
este edificio, a lo largo de la carrera 18, obra que fue ejecutada por la firma 
Larsen & Robledo en 1942. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la década de los años 50 este edificio empezaba a ser insuficiente, de 
tal suerte que a finales del año 1951 la Junta Directiva local ya 
recomendaba la construcción de uno nuevo. Atendiendo las 
recomendaciones de la Junta, entre 1953 y 1955 fueron adquiridos los 
terrenos que en la actualidad ocupa el edificio del Banco en la esquina de la 
calle 35 con carrera 19. A este edificio, que salvo algunas modificaciones 
internas conserva sus características originales, fueron trasladadas las 
dependencias del Banco en los primeros meses de 1963. 
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ANEXO EXPLICATIVO 
 
 

A.  Santander. Exportaciones No tradicionales según CIIU Rev. 3  
     Segundo Semestre 2004-2005  
 
B.  Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según CIIU.  
     Rev. 3. Segundo semestre 2004 – 2005 
 
C.  Tasa de interés D.T.F. (Tasa efectiva promedio mensual) 
 
D.  Tasa de colocación Banco de la República 
 
E.  Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según uso o Destino económico 
 
F.  Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según origen de los artículos  
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Anexo A 
Santander. Exportaciones No tradicionales según CIIU Rev. 3  
Segundo Semestre 2004-2005  
 
 

Valor FOB (miles de dólares)
CIIU Descripción  2005  p  2004 p Variación Contribución a

% la variación

Total  121 133  111 304 8.83 8.83 100.00
A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura  9 184  9 615 -4.49 -0.39 7.58

01  Agricultura, ganadería y caza  9 184  9 614 -4.48 -0.39 7.58
 011  Producción  agrícola 1,873 330 467.50 1.39 1.55
 012  Producción pecuaria 7,311 9,284 -21.26 -1.77 6.04
02 Silvicultura y extracción de madera 0 1 -100.00 0.00 0.00
B Pe  Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas     0.00 0.00 0.00
C Sector minero   16   65 -74.81 -0.04 0.01
14  Explotación de minerales no metálicos   16   65 -74.81 -0.04 0.01
D Sector Industrial  111 906  101 622 10.12 9.24 92.38

 15  Productos alimenticios y  bebidas  7 907  4 646 70.20 2.93 6.53
 151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado 3,885 1,588 144.63 2.06 3.21
 152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa 2,416 2,843 -15.01 -0.38 1.99
 153 Elaboración de productos lácteos 1,453 0 --- 1.31 1.20

 154 Elaboración de productos de molinería, almidones y derivados  y alimentos preparados 
para animales

5 0
---

0.00 0.00

 155 Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y  similares 79 2
---

0.07 0.07

 157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 69 213 -67.61 -0.13 0.06
 16  Fabricación de productos de tabaco 1,746 562 210.81 1.06 1.44
 160  Fabricación de productos de tabaco 1,746 562 210.81 1.06 1.44
 17  Fabricación de productos textiles 3,996 3,808 4.94 0.17 3.30
 171 Preparación e hilatura de fibras textiles 0 59 -100.00 -0.05 0.00
 172 Tejedura de productos textiles 1,948 2,084 -6.53 -0.12 1.61
 174 Fabricación de otros productos textiles 647 437 48.08 0.19 0.53
 175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 1,401 1,228 14.08 0.16 1.16
 18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 14,413 14,589 -1.21 -0.16 11.90
 181 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel 14,413 14,589 -1.21 -0.16 11.90
 182 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 1 0 228.48 0.00 0.00

 19 4,301 4,470 -3.78 -0.15 3.55

 191 Curtido y preparado de cueros 0 22 -100.00 -0.02 0.00
 192 Fabricación de calzado 4,076 4,160 -2.01 -0.07 3.37

 193
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y similares; artículos de talabartería y 
guarnicionería 225 288 -21.88 -0.06 0.19

 20 37 81 -54.08 -0.04 0.03

 201 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 35 42 -17.84 -0.01 0.03
 203 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones 2 19 -92.12 -0.02 0.00
 204 Fabricación de recientes de madera 0 1 -100.00 0.00 0.00

 209
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería

1 19 -94.00 -0.02 0.00
 21  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 20 54 -62.04 -0.03 0.02
 210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 20 54 -62.04 -0.03 0.02

 22 129 385 -66.60 -0.23 0.11
 221 Actividades de edición 103 354 -70.99 -0.23 0.08
 222 Actividades de impresión 26 30 -15.51 0.00 0.02
 24  Fabricación de sustancias y  productos químicos 4,992 634 --- 3.91 4.12
 241 Fabricación de sustancias químicas básicas 4,911 449 --- 4.01 4.05

Participación 
(%)

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y
similares; artículos de talabartería y guarnicionería.

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
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Anexo A (continuación) 
Santander. Exportaciones No tradicionales según CIIU Rev. 3  
Segundo Semestre 2004-2005 
 

Valor FOB (miles de dólares)
CIIU Descripción  2005  p  2004 p Variación Contribución a

% la variación

 242 Fabricación de otros productos químicos 30 167 -82.25 -0.12 0.02
 243 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 51 19 170.85 0.03 0.04
 25  Fabricación de productos de caucho y plástico 273 164 66.56 0.10 0.23
 251 Fabricación de productos de caucho 21 5 346.39 0.01 0.02
 252 Fabricación de productos de plástico 253 160 58.37 0.08 0.21
 26  Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 242 235 3.00 0.01 0.20
 261 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 41 39 6.51 0.00 0.03
 269 Fabricación de productos minerales no metálicos 201 196 2.30 0.00 0.17
 27  Fabricación de productos metalúrgicos básicos 63,332 64,093 -1.19 -0.68 52.28
 271 Industrias básicas de hierro y de acero 265 170 55.37 0.08 0.22
 272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 62,989 63,890 -1.41 -0.81 52.00
 273 Fundición de metales 78 33 138.91 0.04 0.06

 28 222 444 -50.06 -0.20 0.18

 281
Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 
generadores de vapor

22 226 -90.24 -0.18 0.02

 289
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionados con el trabajo de metales

200 218 -8.39 -0.02 0.16

 29  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 2,925 2,451 19.32 0.43 2.41
 291 Fabricación de maquinaria de uso general 1,047 985 6.29 0.06 0.86
 292 Fabricación de maquinaria de uso especial 1,765 1,445 22.13 0.29 1.46
 293 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 113 21 439.74 0.08 0.09

 30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 1 1 -58.34 0.00 0.00
 300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 1 1 -58.34 0.00 0.00
 31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 76 7 --- 0.06 0.06

 311 Fabricación de motores, generadores y transformadores 23 0 --- 0.02 0.02

 312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 47 0 --- 0.04 0.04

 313 Fabricación de hilos y cables aislados 1 1 -23.33 0.00 0.00
 314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 0 0 --- 0.00 0.00
 315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 5 0 --- 0.00 0.00
 319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p 0 6 -99.60 -0.01 0.00
 32 10 3 253.32 0.01 0.01

 322
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y telegrafía

10 3 254.96 0.01 0.01

 323
Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y reproducción 
del sonido o de la imagen, y conexos 0 0 68.00 0.00 0.00

 33
21 4 422.59 0.02 0.02

 331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, excepto instrumentos de ópticas 21 4 426.77 0.02 0.02

 34 6,691 4,630 44.49 1.85 5.52
 341 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 0 3 -100.00 0.00 0.00

 342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semiremolques

3 0
---

0.00 0.00

 343
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para 
sus motores 6,687 4,627 44.52 1.85 5.52

 35  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 52 1 --- 0.05 0.04
 353 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 50 0 --- 0.04 0.04
 359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 2 1 215.40 0.00 0.00
 36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 520 358 45.19 0.15 0.43

 361 Fabricación de muebles 32 8 296.99 0.02 0.03
 369 Industrias manufactureras ncp 487 350 39.31 0.12 0.40
38 1  No Asignada 25   2 --- 0.02 0.02

E Suministro de electricidad, gas y agua 0 0 0.00 0.00 0.00
G Comercio al por mayor y por menor 0 0 0.00 0.00 0.00
I Transporte Almacenamiento y comunicaciones 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00
K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 0 0 0.00 0.00 0.00

O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales   3 0 --- 0.00 0.00

 92 2 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas   3 0 --- 0.00 0.00

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

1 Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes.

N.C.P. No Clasificado Previamente

Participación 
(%)

p g , p , , , y p p g ,
botanica, mineralogia, o anatomia, antiguedades y objetos de arte. 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
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Anexo B 
Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según CIIU. Rev. 3 
Segundo semestre 2004 – 2005 
 

Valor CIF (miles de dólares)
CIIU Descripción  2005  p  2004 p Variación Contribución a

% la variación

Total  162 344  131 672 23.29 23.29 100.00
A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura  47 434  41 931 13.13 4.18 29.22

01  Agricultura, ganadería y caza  47 434  41 931 13.13 4.18 29.22
 011  Producción  agrícola 46,733 41,439 12.78 4.02 28.79
 012  Producción pecuaria 701 491 42.64 0.16 0.43

B Pe  Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 0 0 0.00 0.00 0.00
C Sector minero   139   30 363.50 0.08 0.09
11  Extracción de petróleo crudo y gas natural 1 0 --- 0.00 0.00
13  Extracción de minerales metalíferos   125 0 --- 0.09 0.08
14  Explotación de minerales no metálicos   13   30 -57.45 -0.01 0.01
D Sector Industrial  114 371  89 459 27.85 18.92 70.45

 15  Productos alimenticios y  bebidas  17 114  16 626 2.94 0.37 10.54
 151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado 153 255 -39.82 -0.08 0.09
 152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasa 15,032 15,410 -2.46 -0.29 9.26
 153 Elaboración de productos lácteos 178 165 7.50 0.01 0.11

 154
Elaboración de productos de molinería, almidones y derivados  y alimentos preparados 
para animales

292 151 93.48 0.11 0.18

 155 Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y  similares 4 77 -95.25 -0.06 0.00

 158 Elaboración de otros productos alimenticios 358 23 --- 0.25 0.22
 159 Elaboración de bebidas 1,098 545 101.48 0.42 0.68
 16  Fabricación de productos de tabaco 12 0 --- 0.01 0.01
 160  Fabricación de productos de tabaco 12 0 --- 0.01 0.01
 17  Fabricación de productos textiles 4,460 3,242 37.57 0.93 2.75
 171 Preparación e hilatura de fibras textiles 16 10 56.48 0.00 0.01
 172 Tejedura de productos textiles 3,142 2,581 21.76 0.43 1.94
 174 Fabricación de otros productos textiles 1,000 574 74.29 0.32 0.62
 175 Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo 302 78 289.31 0.17 0.19
 18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 916 379 141.47 0.41 0.56
 181 Fabricación de prendas de vestir, excepto las de piel 916 379 141.47 0.41 0.56
 182 Preparado y teñido de pieles; fabricación de artículos de piel 0 0 - 0.00 0.00

 19 740 597 23.97 0.11 0.46

 191 Curtido y preparado de cueros 0 46 -100.00 -0.03 0.00
 192 Fabricación de calzado 410 470 -12.64 -0.05 0.25

 193
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y similares; artículos de talabartería 
y guarnicionería 330 82 303.55 0.19 0.20

 20 228 105 116.82 0.09 0.14

 201 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 1 1 43.54 0.00 0.00

 202
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros  y paneles

168 82 103.98 0.06 0.10

 203
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones

44 14 215.64 0.02 0.03
 204 Fabricación de recientes de madera 0 0 - 0.00 0.00

 209
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería

15 8 83.37 0.01 0.01
 21  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1,080 815 32.62 0.20 0.67
 210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1,080 815 32.62 0.20 0.67

 22
382 1,079 -64.55 -0.53 0.24

 221 Actividades de edición 43 912 -95.26 -0.66 0.03
 222 Actividades de impresión 339 166 104.06 0.13 0.21

 223 Actividades de servicios relacionadas con las de impresión 0 1 -78.58 0.00 0.00

 23 156 1,759 -91.13 -1.22 0.10

 231 Fabricación de productos de hornos de coque 9 0 --- 0.01 0.01
 232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 132 1,745 -92.44 -1.23 0.08
 233 Elaboración de combustible nuclear 15 14 9.81 0.00 0.01
 24  Fabricación de sustancias y  productos químicos 15,881 8,809 80.30 5.37 9.78
 241 Fabricación de sustancias químicas básicas 6,705 4,682 43.22 1.54 4.13
 242 Fabricación de otros productos químicos 8,963 4,012 123.38 3.76 5.52
 243 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 214 115 86.63 0.08 0.13

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible
nuclear 

Participación 
(%)

Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y
similares; artículos de talabartería y guarnicionería.

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto
muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería
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Anexo B (continuación) 
Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según CIIU. Rev. 3 
Segundo semestre 2004 – 2005 

Valor CIF (miles de dólares)
CIIU Descripción  2005  p  2004 p Variación Contribución a

% la variación

 25  Fabricación de productos de caucho y plástico 4,724 3,163 49.35 1.19 2.91
 251 Fabricación de productos de caucho 3,315 2,163 53.26 0.87 2.04
 252 Fabricación de productos de plástico 1,409 1,000 40.88 0.31 0.87
 26  Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 851 468 81.74 0.29 0.52
 261 Fabricación de vidrio y de productos de vidrio 381 147 159.67 0.18 0.23
 269 Fabricación de productos minerales no metálicos 469 321 46.10 0.11 0.29
 27  Fabricación de productos metalúrgicos básicos 7,248 3,912 85.29 2.53 4.46
 271 Industrias básicas de hierro y de acero 3,187 2,650 20.30 0.41 1.96
 272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 4,061 1,262 221.74 2.13 2.50
 273 Fundición de metales 0 0 - 0.00 0.00
 28 3,758 3,044 23.45 0.54 2.32

 281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y 
generadores de vapor

713 213 234.97 0.38 0.44

 289
Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios 
relacionados con el trabajo de metales

3,046 2,832 7.56 0.16 1.88

 29  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 18,265 20,846 -12.38 -1.96 11.25
 291 Fabricación de maquinaria de uso general 14,001 17,250 -18.83 -2.47 8.62
 292 Fabricación de maquinaria de uso especial 4,157 3,527 17.88 0.48 2.56
 293 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 107 69 55.61 0.03 0.07

 30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2,715 1,523 78.30 0.91 1.67
 300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 2,715 1,523 78.30 0.91 1.67
 31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 5,222 2,291 127.98 2.23 3.22
 311 Fabricación de motores, generadores y transformadores 1,831 802 128.33 0.78 1.13

 312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 837 192 336.01 0.49 0.52

 313 Fabricación de hilos y cables aislados 1,689 691 144.49 0.76 1.04
 314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 29 31 -8.53 0.00 0.02
 315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación 642 452 42.10 0.14 0.40
 319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p 195 123 58.55 0.05 0.12

 32
1,775 1,128 57.46 0.49 1.09

 320 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 0 30 -100.00 -0.02 0.00

 321
Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros componentes electrónicos

632 428 47.67 0.15 0.39

 322
Fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y 
telegrafía 511 350 45.72 0.12 0.31

 323
Fabricación de receptores de radio y televisión, de aparatos de grabación y 
reproducción del sonido o de la imagen, y conexos 633 319 98.50 0.24 0.39

 33
7,085 3,011 135.33 3.09 4.36

 331 Fabricación de aparatos e instrumentos médicos, excepto instrumentos de ópticas 6,815 2,745 148.23 3.09 4.20

 332 Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo fotográfico 38 51 -25.50 -0.01 0.02
 333 Fabricación de relojes 232 214 8.24 0.01 0.14

 34
15,132 10,913 38.66 3.20 9.32

 341 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 4,026 746 439.89 2.49 2.48

 342 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semiremolques

80 46 75.60 0.03 0.05

 343
Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y 
para sus motores 11,026 10,122 8.94 0.69 6.79

 35  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 4,125 3,744 10.17 0.29 2.54
 353 Fabricación de aeronaves y de naves espaciales 52 574 -90.96 -0.40 0.03
 359 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 4,073 3,170 28.50 0.69 2.51
 36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 2,498 2,006 24.51 0.37 1.54

 361 Fabricación de muebles 60 50 18.58 0.01 0.04
 369 Industrias manufactureras ncp 2,438 1,956 24.67 0.37 1.50
38 1  No Asignada 44   24 82.23 0.02 0.03

E Suministro de electricidad, gas y agua 0 0 0.00 0.00 0.00

G Comercio al por mayor y por menor 0 0 0.00 0.00 0.00

I Transporte Almacenamiento y comunicaciones 0 0 0.00 0.00 0.00

K Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler   355   223 59.11 0.10 0.22
 74 2  Otras actividades empresariales   355   223 59.11 0.10 0.22

O Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales   1   5 -74.83 0.00 0.00
 92 3 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas   1   5 -74.83 0.00 0.00

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

1 Incluye juegos o surtidos de viaje y menajes.
2  Se refiere a planos y dibujos originales hechos a mano, placas, películas, cartones y textiles fotográficos sin revelar  

N.C.P. No Clasificado Previamente

p g , p , , , y p p g ,
botanica, mineralogia, o anatomia, antiguedades y objetos de arte. 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

Participación 
(%)
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Anexo C 
Tasa de interés D.T.F. (Tasa efectiva promedio mensual)1/ 
 

Corporaciones Compañías Total
Período Bancos Financieras Financiamiento Sistema

Comercial

2000 Promedio 11.76 12.72 13.59 12.15
2001 Promedio 12.20 13.03 13.48 12.44
2002 Promedio 8.77 9.43 9.98 8.94
2003 Promedio 7.63 8.39 8.95 7.80
2004 Promedio 7.60 8.50 8.96 7.80

2004 Ene. 7.74 8.66 9.07 7.98
Feb. 7.64 8.68 9.13 7.85
Mar. 7.60 8.62 8.91 7.80
Abr. 7.61 8.55 9.03 7.84
May. 7.60 8.56 9.08 7.81
Jun. 7.60 8.60 9.12 7.86
Jul. 7.62 8.61 9.05 7.83
Ago. 7.62 8.39 8.87 7.76
Sep. 7.56 8.40 8.72 7.74
Oct. 7.53 8.27 8.77 7.68
Nov. 7.51 8.29 8.91 7.67
Dic. 7.61 8.31 8.84 7.76

2005 Ene. 7.51 8.06 8.61 7.67
Feb. 7.24 7.92 8.56 7.41
Mar. 7.17 7.91 8.35 7.34
Abr. 7.13 7.78 8.27 7.29
May. 7.01 7.74 8.13 7.18
Jun. 7.01 7.66 8.09 7.18
Jul. 6.93 7.51 8.02 7.10
Ago. 6.85 7.28 7.76 6.99
Sep. 6.69 7.18 7.89 6.84
Oct. 6.31 6.90 7.57 6.46
Nov. 6.23 6.81 7.50 6.41
Dic. 6.14 6.78 7.37 6.30

1/  Corresponde a las tasas de captación de CDT a 90 días, promedio mensual, reportada por 
bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de 
financiamiento comercial de todo el país a la Superintendencia Bancaria para el cálculo de la DTF.
Los promedios anuales son promedios aritméticos simples, calculados a partir de los datos 
observados para cada mes del año respectivo.

Fuente:  Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Estadística.
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Anexo D 
Tasa de colocación Banco de la República 1/ 
 

Bancos Corporaciones Compañías de Total 
Período Comerciales Financieras Financiamiento Sistema

Comercial

2000 Promedio 17.70 18.60 27.68 18.79
2001 Promedio 19.68 18.81 30.02 20.72
2002 Promedio 15.42 15.21 24.81 16.33
2003 Promedio 14.43 14.34 21.86 15.19
2004 Promedio 14.42 13.93 20.36 15.08

2004 Ene. 13.97 14.83 20.68 14.76
Feb. 14.66 14.32 20.89 15.39
Mar. 14.56 14.44 20.50 15.19
Abr. 15.09 14.59 20.64 15.75
May. 14.53 13.61 20.21 15.16
Jun. 14.12 13.99 20.28 14.81
Jul. 14.14 13.86 20.14 14.82
Ago. 14.25 13.63 19.98 14.90
Sep. 14.46 13.49 20.10 15.13
Oct. 14.55 13.42 20.32 15.21
Nov. 14.25 13.46 20.51 14.84
Dic. 14.45 13.58 20.01 15.04

Ene. 14.42 13.61 19.88 14.96
2005 Feb. 14.51 13.68 20.26 15.18

Mar. 14.39 13.11 20.31 15.05
Abr. 14.50 12.87 20.69 15.17
May. 14.03 12.94 20.59 14.72
Jun. 13.80 12.65 19.97 14.50
Jul. 14.42 11.84 20.08 15.06
Ago. 13.95 11.67 20.33 14.72
Sep. 13.97 11.33 19.77 14.61
Oct. 12.97 11.56 19.30 13.67
Nov. 13.14 11.25 19.25 13.80
Dic. 12.65 11.35 17.79 13.29

Nota: 1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, 
preferencial, ordinario y tesorería para los días hábiles del mes. Debido a la alta rotación del crédito 
de tesorería, su ponderación se estableció como la quinta parte de su desembolso.

Los promedios anuales son promedios aritméticos simples, calculados a partir de los datos 
observados para  cada mes del año respectivo.  

Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos Banco de la República.
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Anexo E 
Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según uso o  
Destino económico 1/ 
 

Período Total Consumo 
intermedio  2/

Consumo final 
3/

Bienes de 
capital

Materiales de 
construcción

  Variaciones porcentuales mensuales
2003 Diciembre 0.3 0.7 0.1 -0.3 0.5
2004 Diciembre -0.5 -0.6 0.1 -2.0 0.0
2005 Diciembre -0.2 -0.2 -0.2 0.0 -0.1

2004 Octubre 0.4 0.9 -0.1 0.5 0.1
Noviembre 0.2 0.1 0.4 -0.4 0.8
Diciembre -0.5 -0.6 0.1 -2.0 0.0

2005 Octubre 0.4 0.5 0.7 -0.3 -0.2
Noviembre -0.2 -0.1 -0.3 -0.6 -0.1
Diciembre -0.2 -0.2 -0.2 0.0 -0.1

  Variaciones porcentuales en año corrido
2003 Diciembre 5.7 6.9 4.3 3.1 9.7
2004 Diciembre 4.6 5.7 4.6 -3.2 9.6
2005 Diciembre 2.1 2.4 3.5 -1.9 -1.4

2004 Octubre 4.9 6.3 4.1 -0.8 8.7
Noviembre 5.1 6.3 4.5 -1.2 9.5
Diciembre 4.6 5.7 4.6 -3.2 9.6

2005 Octubre 2.5 2.7 4.1 -1.3 -1.3
Noviembre 2.3 2.6 3.8 -1.9 -1.3
Diciembre 2.1 2.4 3.5 -1.9 -1.4

  Variaciones porcentuales en año completo
2003 Diciembre 5.7 6.9 4.3 3.1 9.7
2004 Diciembre 4.6 5.7 4.6 -3.2 9.6
2005 Diciembre 2.1 2.4 3.5 -1.9 -1.4

2005 Octubre 2.2 2.1 4.5 -3.6 -0.5
Noviembre 1.8 2.0 3.8 -3.9 -1.3
Diciembre 2.1 2.4 3.5 -1.9 -1.4

1/  A partir de enero de 1991, el índice de precios del productor (IPP) reemplaza al índice de precios al por 
mayor (IPM).
2/  Denominado en el IPM materias primas.
3/  Denominado en el IPM bienes de consumo.
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos.
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Anexo D 
Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según origen de los artículos 
1/ 
 

Período Producidos y 
consumidos Importados Exportados   2/ Exportados sin 

café         2/

Variaciones Porcentuales mensuales
2003 Diciembre 0.5 -0.2 -0.1 0.0
2004 Diciembre 0.0 -1.9 -5.6 -7.3
2005 Diciembre -0.2 0.0 0.4 0.4

2004 Octubre 0.4 0.5 4.9 5.2
Noviembre 0.3 0.0 -3.0 -3.8
Diciembre 0.0 -1.9 -5.6 -7.3

2005 Octubre 0.7 -0.2 -0.5 -0.8
Noviembre -0.2 -0.3 -2.1 -2.7
Diciembre -0.2 0.0 0.4 0.4

Variaciones Porcentuales en año corrido
2003 Diciembre 6.2 4.4 2.2 3.5
2004 Diciembre 7.1 -2.5 -2.2 -4.8
2005 Diciembre 3.4 -2.3 5.4 6.4

2004 Octubre 6.8 -0.6 6.7 6.9
Noviembre 7.1 -0.6 3.5 2.8
Diciembre 7.1 -2.5 -2.2 -4.8

2005 Octubre 3.8 -2.0 7.3 8.9
Noviembre 3.7 -2.3 5.0 5.9
Diciembre 3.4 -2.3 5.4 6.4

Variaciones Porcentuales en año completo
2003 Diciembre 6.2 4.4 2.2 3.5
2004 Diciembre 7.1 -2.5 -2.2 -4.8
2005 Diciembre 3.4 -2.3 5.4 6.4

2005 Octubre 4.1 -3.8 -1.7 -3.0
Noviembre 3.7 -4.1 -0.8 -1.9
Diciembre 3.4 -2.3 5.4 6.4

1/  A partir de enero de 1991, el índice de precios del productor (IPP) reemplaza al índice de 
precios al por mayor (IPM).
2/  No se incluye en el cálculo del  índice total.
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos.
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Cuadro 1 
Índice de precios al consumidor (IPC), según trece ciudades. 
2004 - 2005 
 
 
 

2005 2004

Nacional 4,85 5,5 -0,65

Barranquilla 4,96 5,3 -0,34

Bogotá D.C. 4,84 5,38 -0,54

Bucaramanga 5,55 6,62 -1,07

Cali 4,59 5,34 -0,75

Cartagena 4,54 6,51 -1,97

Cúcuta 4,93 4,61 0,32

Manizales 4,82 5,1 -0,28

Medellín 4,77 5,64 -0,87

Montería 5,70 6,58 -0,88

Neiva 4,67 5,01 -0,34

Pasto 5,44 5,85 -0,41

Pereira 4,46 5,53 -1,07

Villavicencio 6,34 5,62 0,72

Fuente: DANE 

 Diferencia 
porcentual

Ciudades
 Variación año corrido
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Cuadro 2 
Encuesta continua de hogares, según trece ciudades. 
2005 
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Cuadro 3 
Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen. 
2004 – 2005 
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Cuadro 4 
Importaciones, según departamento de destino. 
2004 – 2005 
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Cuadro 5 
Financiación de vivienda, según departamentos. 
2004 – 2005 
 

 
 
 
 

 M
il
lo

n
es

 d
e 

p
es

os

T
ot

al
 N

ac
io

na
l

8
7
2
.7

2
8

7
9
8
.9

3
0

9,
24

8
0
4
.8

2
3

5
1
4
.9

9
8

56
,2

8
 A

m
az

on
as

0
0

0,
00

6
5
3

6
4

92
0,

31
 A

nt
io

qu
ia

   
   

   
1
1
4
.3

9
5

1
2
0
.0

4
4

-4
,7

1
1
1
6
.4

7
1

8
9
.3

8
8

30
,3

0
 A

ra
uc

a
0

9
7

0,
00

9
2
3

8
2
9

11
,3

4
 A

tlá
nt

ic
o 

   
   

  
3
3
.2

2
5

2
6
.3

7
2

25
,9

9
2
6
.7

8
4

2
2
.6

9
5

18
,0

2
 B

og
ot

á,
 D

.C
.

4
8
0
.0

6
9

4
1
1
.8

6
9

16
,5

6
3
9
3
.1

6
1

2
0
5
.1

7
4

91
,6

2
 B

ol
ív

ar
   

   
   

   
 

4
.2

4
6

1
.9

9
5

11
2,

83
1
7
.7

9
6

1
1
.5

0
4

54
,6

9
 B

oy
ac

á
5
.9

4
6

5
.4

7
5

8,
60

8
.8

3
8

6
.4

0
1

38
,0

7
 C

al
da

s
1
3
.7

7
8

8
.8

2
4

56
,1

4
1
7
.7

1
4

1
0
.8

3
6

63
,4

7
 C

aq
ue

tá
9
1

1
3
0

-3
0,

00
2
.8

0
5

1
.9

3
2

45
,1

9
 C

as
an

ar
e

8
2
7

1
4
5

47
0,

34
2
.3

1
9

1
.2

6
9

82
,7

4
 C

au
ca

4
.8

2
9

4
.9

9
7

-3
,3

6
1
0
.0

8
4

8
.3

0
5

21
,4

2
 C

es
ar

4
.6

8
6

3
.2

7
2

43
,2

2
4
.9

5
2

3
.7

3
3

32
,6

5
 C

ho
có

6
0

1
8
3

-6
7,

21
2
.6

1
7

1
.3

1
5

99
,0

1
 C

ór
do

ba
3
.7

1
1

1
.9

9
6

85
,9

2
3
.5

1
5

2
.6

1
1

34
,6

2
 C

un
di

na
m

ar
ca

2
3
.3

3
3

7
0
.3

8
0

-6
6,

85
1
6
.6

1
8

2
0
.2

9
7

-1
8,

13
 G

ua
in

ía
2
5
1

1
3
1

91
,6

0
7
5
9

2
7
8

17
3,

02
 G

ua
vi

ar
e

2
9

2
.0

3
5

-9
8,

57
7
9
8

2
.2

2
6

-6
4,

15
 H

ui
la

5
.3

1
9

3
.7

0
9

43
,4

1
8
.0

6
6

5
.1

7
3

55
,9

2
 L

a 
G

ua
jir

a
5
5
2

7
4
1

-2
5,

51
1
.7

4
3

1
.2

6
4

37
,9

0
 M

ag
da

le
na

8
.5

0
1

6
.2

1
0

36
,8

9
5
.0

0
2

3
.6

0
9

38
,6

0
 M

et
a 

   
   

   
   

  
9
.1

4
7

7
.1

8
0

27
,4

0
1
3
.0

0
1

1
0
.0

7
3

29
,0

7
 N

ar
iñ

o
5
.4

6
2

5
.7

0
0

-4
,1

8
1
3
.5

1
0

1
1
.0

0
8

22
,7

3
 N

or
te

 d
e 

S
an

ta
nd

er
7
.9

9
9

4
.7

5
9

68
,0

8
1
3
.5

5
4

9
.6

8
5

39
,9

5
 P

ut
um

ay
o

8
3

7
8

6,
41

7
9
7

5
0
3

58
,4

5
 Q

ui
nd

ío
3
.9

4
4

5
.0

7
5

-2
2,

29
6
.1

3
9

4
.8

8
9

25
,5

7
 R

is
ar

al
da

1
4
.2

3
6

9
.6

3
9

47
,6

9
1
1
.0

9
7

8
.4

6
2

31
,1

4
 S

an
 A

nd
ré

s
2
8

0
 -

--
2
6
0

2
5
8

0,
78

 S
an

ta
nd

er
2
8
.9

6
7

2
4
.2

3
2

19
,5

4
2
9
.0

7
6

1
9
.2

3
0

51
,2

0
 S

uc
re

1
.7

3
8

8
7
7

98
,1

8
3
.4

7
5

2
.3

4
2

48
,3

8
 T

ol
im

a
7
.3

4
9

6
.3

1
1

16
,4

5
1
1
.8

2
9

1
1
.2

2
2

5,
41

 V
al

le
 d

el
 C

au
ca

8
9
.9

2
7

6
6
.4

7
4

35
,2

8
6
0
.0

9
7

3
8
.2

4
8

57
,1

2
 V

au
pé

s
0

0
0,

00
2
3

0
 -

--
 V

ic
ha

da
0

0
0,

00
3
4
7

1
7
5

98
,2

9

 F
u

en
te

: 
D

A
N

E
 

 -
--

 V
ar

ia
ci

ón
 s

up
er

io
r 

a 
50

0%

p 
pr

ov
is

io
na

l

2
0
0
4
 p

V
a
lo

r 
d
e 

lo
s 

cr
éd

it
os

 i
n

d
iv

id
u

a
le

s 
p
a
ra

 c
om

p
ra

 d
e 

vi
vi

en
d
a
 u

sa
d
a

V
a
lo

r 
d
e 

lo
s 

cr
éd

it
os

 i
n

d
iv

id
u

a
le

s 
p
a
ra

 c
om

p
ra

 d
e 

vi
vi

en
d
a
 n

u
ev

a
 y

 l
ot

es
 c

on
 s

er
vi

ci
os

D
ep

a
rt

a
m

en
to

s

 2
0
0
5
  p

 
2
0
0
4
 p

 2
0
0
5
  p

 
V

a
ri

a
ci

ón
 

p
or

ce
n

tu
a
l

V
a
ri

a
ci

ón
 

p
or

ce
n

tu
a
l



 
 
 
SANTANDER 
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL                            86 

 
Cuadro 6 
Stock de vivienda, según departamentos. 
IV Trimestre años 2004 – 2005 
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Cuadro 7 
Licencias de construcción, según departamentos. 
2004 – 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20
05

2
00

4
2
00

5
20

04

N
ac

io
n

al
1
2.

9
82

.5
7
3

12
.2

1
7.

33
9

6,
2
6

9.
8
95

.3
4
3

9
.2

4
3.

3
29

7,
0
5

A
n

ti
oq

u
ia

1.
9
89

.2
4
0

1
.7

1
9.

67
4

1
5,

6
8

1.
5
95

.4
7
5

1
.4

7
8.

5
37

7,
9
1

A
ra

u
ca

21
.7

8
9

8.
08

0
16

9,
6
7

18
.7

8
4

6.
2
41

20
0,

9
8

A
tl

án
ti

co
5
28

.6
3
4

52
5.

54
7

0,
5
9

3
82

.8
1
1

40
7.

2
77

-6
,0

1

B
og

ot
á,

 D
.C

3.
7
49

.2
5
7

4
.1

1
5.

72
0

-8
,9

0
2.

8
16

.1
2
1

2
.8

8
4.

5
88

-2
,3

7

B
ol

iv
ar

2
69

.2
5
0

16
1.

58
2

6
6,

6
3

1
38

.7
4
6

9
8.

5
88

4
0,

7
3

B
oy

ac
á

2
72

.5
0
8

24
3.

13
2

1
2,

0
8

2
26

.0
4
4

18
8.

1
14

2
0,

1
6

C
al

da
s

2
80

.4
1
3

20
6.

43
9

3
5,

8
3

2
29

.3
3
4

17
4.

3
20

3
1,

5
6

C
aq

u
et

á
17

.8
1
3

1
5.

95
4

1
1,

6
5

14
.7

2
8

9.
7
71

5
0,

7
3

C
as

an
ar

e
60

.2
1
4

2
7.

58
5

11
8,

2
9

34
.5

7
2

2
1.

0
61

6
4,

1
5

C
au

ca
1
40

.7
9
0

14
2.

04
7

-0
,8

8
1
18

.0
7
6

12
8.

8
25

-8
,3

4

C
és

ar
1
41

.8
5
6

12
1.

26
1

1
6,

9
8

1
27

.2
1
3

8
8.

1
04

4
4,

3
9

C
ór

do
ba

3
50

.6
2
9

10
3.

47
9

23
8,

8
4

3
17

.9
5
7

6
0.

9
36

42
1,

7
9

C
u

n
di

n
am

ar
ca

4
95

.1
4
1

45
8.

92
2

7,
8
9

4
05

.7
4
8

38
3.

9
07

5,
6
9

C
h

oc
ó

19
.2

7
0

2
4.

52
0

-2
1,

4
1

17
.8

9
3

1
8.

4
33

-2
,9

3

H
u

ila
2
47

.5
0
1

19
9.

66
2

2
3,

9
6

1
95

.5
7
9

17
3.

4
02

1
2,

7
9

La
 G

u
aj

ir
a

20
.4

2
3

1
5.

10
9

3
5,

1
7

12
.2

9
8

9.
2
01

3
3,

6
6

M
ag

da
le

n
a

1
47

.1
9
5

12
5.

60
8

1
7,

1
9

94
.5

3
9

2
1.

3
87

34
2,

0
4

M
et

a
2
57

.9
7
9

17
0.

74
2

5
1,

0
9

1
39

.3
0
2

11
6.

8
55

1
9,

2
1

N
ar

iñ
o

2
65

.7
4
6

33
5.

36
4

-2
0,

7
6

1
90

.9
7
5

25
2.

4
16

-2
4
,3

4

N
or

te
 d

e 
S

an
ta

n
de

r
1
97

.2
3
9

17
9.

05
7

1
0,

1
5

1
28

.2
5
5

15
6.

8
72

-1
8
,2

4

Q
u

in
dí

o
2
01

.7
7
0

12
1.

49
2

6
6,

0
8

1
53

.8
5
0

7
1.

8
08

11
4,

2
5

R
is

ar
al

da
4
37

.8
5
7

44
8.

73
2

-2
,4

2
3
26

.8
4
6

34
4.

4
20

-5
,1

0

S
an

ta
n

d
er

6
58

.2
9
1

57
6.

57
8

1
4,

1
7

4
78

.4
4
2

47
5.

3
58

0,
6
5

S
u

cr
e

48
.5

8
3

7
1.

03
9

-3
1,

6
1

33
.1

5
5

5
8.

3
20

-4
3
,1

5

To
lim

a
2
52

.1
3
0

36
1.

86
9

-3
0,

3
3

2
16

.7
5
9

25
5.

1
60

-1
5
,0

5

V
al

le
 d

el
 C

au
ca

1.
9
11

.0
5
5

1
.7

3
8.

14
5

9,
9
5

1.
4
81

.8
4
1

1
.3

5
9.

4
28

9,
0
0

F
u

en
te

: 
D

A
N

E

Á
re

a 
a 

co
n

st
ru

ir
 m

2

D
ep

ar
ta

m
en

to
s

To
ta

l
V

iv
ie

n
da

V
ar

ia
ci

ón
 p

or
ce

n
tu

al
V

ar
ia

ci
ón

 p
or

ce
n

tu
al



 
 
 
SANTANDER 
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL                            88 

 
Cuadro 8 
Transporte urbano de pasajeros, según 23 ciudades. 
2004 - 2005 
 
 
 

Total General 42.237 43.177 -2,18 11.432.802 11.754.985 -2,74

Armenia 331 330 0,53 66.975 65.533 2,20
Barranquilla 3.786 3.823 -0,97 1.206.433 1.223.648 -1,41
Bogotá, D.C 17.665 18.122 -2,52 5.045.590 5.080.487 -0,69
Bucaramanga 1.961 1.954 0,37 491.411 512.045 -4,03
Cali 3.881 3.953 -1,80 892.919 915.579 -2,47
Cartagena 1.857 1.874 -0,89 531.910 535.958 -0,76
Cúcuta 1.767 1.875 -5,81 364.143 426.753 -14,67
Florencia 136 139 -1,80 28.349 29.774 -4,79
Ibagué 989 971 1,91 184.627 189.306 -2,47
Manizales 738 744 -0,85 212.745 223.050 -4,62
Medellín 3.556 3.561 -0,15 903.768 928.029 -2,61
Montería 140 286 -50,95 38.951 75.971 -48,73
Neiva 576 558 3,22 124.415 124.166 0,20
Pasto 398 390 1,99 95.485 95.551 -0,07
Pereira 905 973 -6,97 321.499 347.291 -7,43
Popayán 462 482 -4,25 115.038 98.775 16,46
Quibdó 197 183 7,78 45.963 39.031 17,76
Riohacha 41 48 -15,72 12.090 17.263 -29,97
Santa Marta 818 861 -5,05 376.839 407.106 -7,43
Sincelejo 174 180 -2,97 39.094 40.336 -3,08
Tunja 475 472 0,62 76.838 93.580 -17,89
Valledupar 398 406 -2,03 74.081 76.567 -3,25
Villavicencio 985 992 -0,72 183.639 209.185 -12,21

Fuente: DANE

  Promedio diario de pasajeros transportados  Promedio diario de vehículos en servicio

23 Ciudades
2005 2004 2005 2004

Variación 
porcentual

Variación 
porcentual
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Cuadro 9 
Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV). 
2004 - 2005 
 

2005 2004

Nacional 2,69 7,88 -5,19

Armenia 3,00 8,68 -5,68

Barranquilla 1,90 5,95 -4,05

Bogotá 3,14 7,74 -4,60

Bucaramanga 0,03 9,32 -9,29

Cali 2,78 8,32 -5,54

Cartagena 0,37 6,88 -6,51

Cúcuta 1,65 4,93 -3,28

Ibagué 3,10 8,73 -5,63

Manizales 2,79 8,66 -5,87

Medellín 2,38 8,22 -5,84

Neiva 2,88 6,85 -3,97

Pasto 0,81 7,68 -6,87

Pereira 3,63 7,35 -3,72

Popayán 4,12 5,33 -1,21

Santa Marta 0,12 10,16 -10,04

Fuente: DANE 

Ciudades
 Variación año corrido  Diferencia 

porcentual

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


