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INTRODUCCION

El siguiente informe presenta un análisis del comportamiento general de la activi-

dad económica del Departamento del Cesar durante el tercer trimestre del año

2000, comparándolo con igual período del año 1999 y en algunos apartes con el

de 1998.

En el análisis de los indicadores se observa que en el período comprendido entre

Enero – Septiembre de 2000, hubo una disminución de la inversión neta de capital

de 92% con relación a 1999, influida esta por la baja inversión de capital en las

empresas constituidas. Por otra parte, fueron reformadas 30 sociedades con un

capital de $2.769 millones y liquidadas 25 por un monto de $19 millones.

En cuanto a comercio exterior en relación con el mismo trimestre del año anterior,

las exportaciones FOB se incrementaron un 9.02%, mientras que las importacio-

nes FOB disminuyeron en 56.86%.

Por su parte en el sector agrícola se analiza el comportamiento de las áreas sem-

bradas de los cultivos transitorios en el período 98-2000, el cual presentó una caí-

da del 5.4% , lo que indica que se haya incrementado la población desempleada,

por cuanto estos cultivos son considerados generadores de empleo; a su vez el

sector pecuario presenta un crecimiento del 4.6%.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

CIIU: Clasificación Internacional Uniforme

IPC: Índice de Precios al Consumidor.

IPP: Índice de Precios del Productor.

CAVs: Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

BC: Bancos Comerciales.

CFC: Compañías de Financiamiento Comercial.

CF: Corporaciones Financieras.

CDT: Certificados de Depósito a Término.

PIB: Producto Interno Bruto

UPC: Universidad Popular del Cesar

CISE: Centro de Investigación Social y Económica

INPA: Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

1999 2000
Indicadores Económicos

I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,20
IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73
IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92
IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,65 18,69 17,36 11,23 11,71 12,54
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38,8 29,81 26,55 26,49 24,59 24,04 27,00

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real

%) -5,6 -6,2 -5,35 -4,29 2,2 2,86 2,87
Indice de Producción Real de la Industria Manufacture-

ra
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada

corrida real %) -19,35 -19,04 -16,59 -13,52 6,48 8,46 10,21
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada

corrida real %) -20,64 -19,81 -16,85 -13,54 9,07 10,52 11,53
Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada
corrida real %) -0,25 2,33 3,46 4,35 5,39 4,08 3,97

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada
corrida real %) -0,19 2,37 3,5 4,4 5,39 4,09 3,99

Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50,1 50,4 50,6 52,3 51,0 50,8 51,5
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19,5 19,9 20,1 18 20,2 20,4 20,5

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0
M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6
Cartera neta en moneda extranjera (Variación %

anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6

Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,82 749,23

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) -1,8 0,2 0,5 0,3 0 -0,3 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3,2 -0,8 -2,5 -0,4 -1,0 -0,6 n.d.

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.918 3.700 3.772 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación %

anual) -7,1 -4,8 9,8 15,4 25,7 12,9 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.163 3.236 3.292 3.718 3.439 3.544 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación %

anual) -36,1 -34,4 -28,7 -0,5 11,7 12,3 n.d.
Tasa de Cambio

Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550,15 1693,99 1975,64 1889,2 1956,25 2120,17 2213,76
Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,5 9,67
Real (1994=100 promedio) 97,37 106,05 120,15 110,89 110,30 118,24 119,75
Devaluación real (% anual) 1,22 12,76 17,09 7,19 13,27 11,49 -0,33

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,5 13,0 13,3 12,2 15,4 14,0 n.d
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17,9 19,5 17,3 21,4 19,0 19,9 n.d
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central

(% del PIB) -3,4 -6,5 -4,0 -9,1 -3,6 -5,8 n.d
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,3 33,3 33,3 33,2 n.d. n.d. n.d
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,9 37,7 36,8 42,7 n.d. n.d. n.d
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero

(% del PIB) 1,4 -4,4 -3,6 -9,5 n.d. n.d. n.d
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,8 24,1 27,7 29,4 29,7 32,1 n.d
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.4 Movimiento de Sociedades

Inversión Neta

Al finalizar el tercer trimestre del 2000, la inversión neta cayó en 92%, registrando

para este capital de $ 4.399 millones; donde para igual periodo del 1999 alcanzó la

cifra real de $55.877 millones. (Cuadro 1.4.1). Comportamiento inverso presentó

el total contabilizado de empresas las cuales pasaron de 119 a 207 empresas,

ascendiendo en un 74%.

Cesar. Resumen Comparativo Inversión Neta de Capital
Enero – Septiembre 1999-2000

Cuadro 1.4.1

Detalle 1999 2000 Var. %
Inversión Neta $ 55.877.562.000 4.399.747.000 -92
Constitución $ 2.525.582.000 1.829.282.000 -28
Reformadas $ 53.835.950.000 2.769.115.000 -95
Liquidadas $ 493.970.000 19.865.000 -96
No. Soc. Constituidas 154 202 31
No. Soc. Reformadas 25 30 20
No. Soc. Liquidadas 60 25 -58
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar

La participación de los sectores para el año que recién culminó muestra la si-

guiente mecánica: La actividad que obtuvo la mayor contribución fue la del comer-

cio el cual aportó al total del capital la suma de 1.873 millones. Otros sectores con

importantes aportes a la inversión son el de transporte y comunicaciones con

890.7 %, industria manufacturera con 157.5%, construcción con 31% y finanzas

18.3% . (Cuadro 1.4.2).
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Las empresas por su naturaleza jurídica se puede observa que las sociedades

limitadas son las que lideran para el periodo comprendido de enero a septiembre

en los años 1999 y 2000, ya que estas representan mayores garantías, seguridad

y respaldo como figura jurídica. Fueron 138 sociedades limitadas para el 2000,

aportando al total del capital comprometido para la inversión el 81%, equivalente

a $3.568 millones. Le siguen las empresas unipersonales, donde se registraron

59, 32 más que lo contabilizado para igual periodo en el año de 1999; este aumen-

to significativo encuentra su explicación en que este tipo de sociedades obtienen

la personería jurídica ofreciendo la ventaja de crearlas sin tanta tramitología y

donde estas podrán contratar con cualquier entidad garantizando credibilidad por

tener respaldo jurídico. Las sociedades anónimas ocupan el tercer lugar seguidas

por las comanditas y por último las colectivas.

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES, REFORMAS DE CAPITALES Y LIQUIDA-

CIÓN DE SOCIEDADES.

Cesar. Participación de los Sectores Ec onómicos
Enero – Septiembre 2000

Cuadro 1.4.2
En miles de $

Sectores Económicos 2000 Par. %

Total 4.399.747

Agricultura 274.500 6,2
Minas y canteras -24.000 -0,5
Industria manufacturera 432.214 157,5
Electricidad, gas y vapor 11.000 -45,8
Construcción 134.000 31,0
Comercio 1.873.304 17030,0
Transporte y comunicaciones 1.193.500 890,7
Intermediación financiera 343.187 18,3
Servicios 162.042 13,6
Fuente: Cámara de Comercio de Valledupar
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El indicador de la inversión neta de capitales (INC), esta conformado por tres ítem:

las constituciones de capital de las nuevas empresas, las reformas o aumentos de

capital de las empresas ya existentes y las disoluciones de capital de las empre-

sas disueltas y liquidadas.

El INC se calcula sumando las constituciones y los aumentos de capital y restando

las disoluciones.

El primer y segundo ítem, muestra en su reporte estadístico del movimiento socie-

tario que se cuenta con 202 empresas creadas y 30 con aumento de capital duran-

te los nueve meses del año 2000; donde supero al año de 1999 en un 31% a las

constituidas y 20% a las reformadas , teniendo en cuenta que para el 99 se crea-

ron 154 sociedades y 25 fueron reformadas. El capital constituido y reformado

para el periodo enero – septiembre del 2000 sumaron $4.598 millones , inversión

que descendió en 91% frente al año inmediatamente anterior, en el cual se alcan-

zó las significativa suma de $ 56.361 millones.

El tercer ítem tuvo evolución favorable reflejándose en la disminución de empre-

sas liquidadas; para el 2000 registró 25 empresas que retiraron su capital tenien-

do como referencia que para el año anterior se contabilizaron 60, igual comporta-

miento mostró el capital retirado de $493 millones paso a $198 millones. (Cua-

dro 1.4.1).

Este comportamiento de los ítem de la inversión de capital no deja de inquietar a

nuestra economía, ya que estos nos indican el grado de la expectativas de nues-

tros empresarios, que no se encuentran en un buen nivel y el fortalecimiento pa-

trimonial inyectado a las empresas es bastante bajo, sin olvidar que el retiro de

capitales aporta al declive del buen comportamiento que puedan tener los diferen-

tes sectores económicos.
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1. Exportaciones

Durante el tercer trimestre de 2000, las exportaciones FOB originarias de Cesar

alcanzaron la suma de US$66.2 millones, lo cual comparado con el mismo trimes-

tre de 1999 significó un aumento de 9.02%, ubicándose en 1.69 puntos por debajo

del incremento que se presentó en las exportaciones colombianas en el mismo

período (10.71%). Por otro lado, respecto al segundo trimestre del año en curso,

las exportaciones del departamento mostraron una disminución de 22.03%.

Según la CIIU, la actividad que registró mayor crecimiento, al comparar el trimes-

tre que se reseña con igual período del año anterior, fue la producción de alimen-

tos, bebidas y tabacos con un incremento de 105.87%, desempeño ligado funda-

mentalmente al aumento en 84.29% de las exportaciones de productos alimenti-

cios. No obstante, esto no ayudó al crecimiento del sector industrial que disminu-

yó en 13.65%. (Anexo 2)

Cabe resaltar que las mayores disminuciones de las exportaciones se presentaron

en la producción agropecuaria (70.58%) respecto al mismo período del año ante-

rior. El sector minero fue el que mayor participación tuvo en la exportaciones

(97.9%) y varió en 11.44%.

Por países de destino, Estados Unidos con el 48.49% del total exportado, Francia

(17.88%), Reino Unido (15.6%), los Países Bajos (5.85%) e Italia (4.05%) fueron

los mercados de mayor preferencia para los bienes producidos y exportados por el

departamento. (Gráfico 2.1.1)
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Gráfico 2.1.1

2.2. Importaciones

En 56.86% disminuyeron las importaciones FOB en Cesar en el tercer trimestre

del año 2000, al compararlo con igual período del año anterior; al pasar de

US$30.3 millones a US$13.0 millones. Con relación al trimestre inmediatamente

anterior, se presentó una disminución del orden del 27.08%. (Anexo 3)

En el trimestre que se analiza, con respecto al tercer trimestre de 1999, las activi-

dades según la CIIU que se destacaron por su mayor crecimiento en el total impor-

tado fueron las metálicas básicas (770.96%), jalonado principalmente por la varia-

ción 767.98% en las importaciones de las industrias básicas de hierro y acero;

también la actividad de textiles prendas de vestir, cuyo monto importado aumentó

en 512.56%, presentó una variación importante. El buen comportamiento presen-

Fuente: DANE
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tado por estos sectores contrasta con el descenso presentado en el sector agro-

pecuario, silvicultura, caza y pesca (99.99%) y papel y sus productos (99.37%).

Cabe anotar que durante el mismo período de análisis, el sector industrial tuvo un

descenso de 56.63%, pero se ubica como el sector que participa mayoritariamente

en las importaciones del departamento con un 99.99% del total importado.

Al evaluar las importaciones por los países de origen, se observa que del total, el

68.8% tuvo como lugar de origen Estados Unidos, 7.96% Japón y 6.79% Alema-

nia. (Gráfico 2.2.1)

Gráfico 2.2.1

Fuente: DIAN.
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2.3. Balanza comercial

En cuanto a la balanza comercial del departamento, esta arrojó un saldo positivo

en el tercer trimestre de 2000 de US$53.1 millones cuando en igual período del

año anterior había sido US$30.4 millones, registrando de esta forma una aumento

del 74.76%. Mientras que en igual período en 1999 las exportaciones superaron a

las importaciones en 100.21%, el presente año esta relación aumentó en

406,03%. (Gráfico 2.3.1)

Gráfico 2.3.1

Fuente: DANE, DIAN. Cálculos realizados por el DANE
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4. FISCALES

4.1 Ejecución Presupuestal Municipal

Los ingresos del municipio de Valledupar en septiembre de 2000 con respecto al

año anterior en precios corrientes presentaron un incremento de 8.2%, sin em-

bargo en términos reales se observa una disminución de –1%. Ver cuadro 4.1.1 y

gráfico 4.1.2

Los ingresos tributarios del municipio de Valledupar en septiembre de 2000 se si-

tuaron en $8.187 millones, nivel inferior en 8.1% al del mismo periodo del año an-

terior. De las subcuentas que forman parte de estos ingresos todos presentan

comportamientos desfavorables a excepción del impuesto predial que creció 26%.

Ver cuadro 4.1.1

Cuadro 4.1.1
Valledupar. Ingresos y Gastos de la Adm inist ración Central Municipal

Enero – Septiembre 1999 - 2000
(Millones de

pesos)
1999 2000 Variac iones %CONCEPTO

Corriente Constante Corriente Constante Corriente Constante

1. INGRESOS 37.201 34.522 40.235 34.190 8,2 -1
A. TRIBUTARIOS 8.910 8.268 8.187 7.670 -8,1 -7,2
B. NO TRIBUTARIOS 25.490 23.655 28.907 23.852 13,4 0,8
C. INGRESOS COMPENSADOS 427 396 548 466 28,5 17,6
D. RECURSOS DE CAPITAL 2.374 2.203 2.592 2.203 9,2 0

2. EGRESOS 32.106 29.794 33.050 28.085 2,9 -5,7
A. GASTOS DE FUNCIONAMIEN-
TO 11.120 10.320 9.427 8.011 -15,2 -22,4
B. SERVICIO DE LA DEUDA 4.386 4.071 3.426 2.911 -21,9 -28,5
C. INVERSION 16.599 15.404 20.197 17.163 21,7 11,4

SITUACION PRESUPUESTAL 5.095 4.728 7.185 6.105 41 29,1
FUENTE:SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DE PRESUPUESTO

(*) Cifras indeterminadas
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Los ingresos no tributarios superaron en 13.4% a los registrados en igual lapso del

año anterior llegando a $28.907 millones de pesos, como resultado de mayores

entradas por rentas contractuales y los recursos de cofinanciación.

Los gastos de funcionamiento descendieron 15.2% con relación a las de un año

atrás, debido a una reducción considerable de los gastos generales en un 61.5%,

las transferencias de nomina en un 15.9% y otras transferencias en un 13%.

(Anexo 4).

A su turno el servicio de la deuda en septiembre del presente año descendió a

$3.426 millones, 21.9% inferior al ejecutado el año anterior.

En consecuencia de lo anterior, el municipio de Valledupar termino el ejercicio en

septiembre de 2000 con un superávit de $7.185 millones representados en un in-

cremento de 41% con respecto al año anterior. Ver gráfico 4.1.1

Gráfico4.1.1 Valledupar. IngresosyEgresosdelaAdmónCentral Municipal
Enero-Septiembre1999-2000.
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Gráfico 4.1.2 Valledupar. Ingresos y Egresos de la Admón Central Municipal Enero -
Septiembre 1999-2000.
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5. SECTOR REAL

5.1 Agricultura

La agricultura en el Cesar se encuentra soportada por diversidad de cultivos, cla-

sificados en semestrales A y B y anuales; los primeros denominados transitorios y

los segundos en permanentes y semipermanentes, por lo tanto, resulta interesan-

te dar a conocer a los inversionistas potenciales, a los estudiosos del agro y a la

academia en general, las épocas aptas para realizar el proceso vegetativo de los

diferentes cultivos en el Departamento del Cesar, teniendo en cuenta las condi-

ciones climáticas, como son las estaciones de invierno y verano; por ejemplo el

período de siembra tanto para unos y otros, así como el período de recolección,

los cuales se realizan de la siguiente manera:

Para el caso de los cultivos transitorios del semestre A, la siembra se inicia en los

meses de marzo, abril y parte de mayo y el período de cosecha o recolección en

los meses de julio, agosto y mediados de septiembre; por su parte, los cultivos

transitorios del semestre B, la siembra se realiza en los meses de julio, agosto y

parte de septiembre y su cosecha o recolección se inicia en los meses de diciem-

bre, enero, hasta mediados de febrero del nuevo año.

De acuerdo a lo anterior, se pone a consideración de la opinión pública el compor-

tamiento de los cultivos transitorios del semestre A con cifras definitivas en el pe-

ríodo 1998-2000, el cual se observa en el cuadro 5.1.1 y gráfico 5.1.1, donde el

área sembrada alcanza un crecimiento del 15.5% en el año 1999 respecto al año

1998 debido al incremento de las áreas sembradas del maíz tradicional por efecto

del incentivo otorgado por el Gobierno nacional a las cadenas productivas, y a las

áreas sembradas del arroz riego por ajuste de las áreas sembradas en el Censo

Nacional Arrocero y registró una caída de –5.2% en el año 2000 respecto a 1999

como consecuencia de disponibilidad de agua para riego en el caso del arroz rie-
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go y escasez de lluvias para el cultivo de fríjol tradicional que se siembra en se-

rranías.

CULTIVOS VAR. % VAR. %

AREA AREA

SEMBR. SEMBR.

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1999 2000

ARROZ RIEGO 12,505 16,756 14,857 12,505 16,548 14,857 0 208 0 34.0 -11.3

CEBOLLA 535 445 420 530 445 420 5 0 0 -16.8 -5.6

FRIJOL TRADICIONAL 4,349 4,740 3,503 4,249 4,200 3,298 100 540 205 9.0 -26.1

MAIZ MECANIZADO 3,950 3,570 3,440 3,950 3,450 3,440 0 120 0 -9.6 -3.6

MAIZ TRADICIONAL 11,980 14,700 14,300 11,720 14,602 14,070 260 98 230 22.7 -2.7

PATILLA 1,305 1,430 968 1,275 1,340 908 30 90 60 9.6 -32.3

SORGO 3,880 2,930 4,490 3,680 2,900 4,455 200 30 35 -24.5 53.2

TOMATE 527 530 686 527 525 685 0 5 1 0.6 29.4

TOTAL 39,031 45,101 42,664 38,436 44,010 42,133 595 1,091 531 15.5 -5.4

FUENTE: Secretaría de Agricultura - Urpa-Cesar. Cálculos: Planeación Departamental

FUENTE: Planeación Departamental

AREA PERDIDA

(Hectáreas) (Hectáreas) (Hectáreas)

AREA SEMBRADA AREA COSECHADA

CUADRO 5.1.1 CULTIVOS TRANSITORIOS SEMESTRE A

DEPARTAMENTO DEL CESAR
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Además, en el cuadro 5.1.1, se aprecia que los cultivos pertenecen a dos grupos

de productos; los cereales, conformado por arroz riego, maíz mecanizado, maíz

tradicional y sorgo, y al grupo de la hortalizas y leguminosas, la cebolla, el tomate

y el frijol tradicional, destacándose con una mayor participación el cultivo de arroz

AÑOS CULTIVOS PRODUCCION PRECIO VALOR VAR.% PARTIC. %

x TONELADA PAGADO AL DE LA

PRODUCTOR PRODUCCION

2000 ARROZ RIEGO 84,318 403,975.00 34,062,364,050.00 11.7 53.2

CEBOLLA 7,050 743,262.00 5,239,997,100.00 -5.6 8.2

FRIJOL TRADICIONAL 2,446 1,092,187.00 2,671,489,402.00 -17.4 4.2

MAIZ MECANIZADO 8,530 342,784.00 2,923,947,520.00 -0.1 4.6

MAIZ TRADICIONAL 24,472 345,078.00 8,444,748,816.00 34.1 13.2

PATILLA 8,540 148,056.00 1,264,398,240.00 -22.5 1.9

SORGO 14,070 323,151.00 4,546,734,570.00 29.9 7.1

TOMATE 10,920 444,643.00 4,855,501,560.00 -12.1 7.6

TOTAL 64,009,181,258.00 100.0

1999 ARROZ RIEGO 91,006 392,240.00 35,696,193,440.00 57.0

CEBOLLA 8,085 568,553.00 4,596,751,005.00 7.3

FRIJOL TRADICIONAL 3,399 958,002.00 3,256,248,798.00 5.2

MAIZ MECANIZADO 7,616 323,734.00 2,465,558,144.00 3.9

MAIZ TRADICIONAL 23,757 341,540.00 8,113,965,780.00 13.0

PATILLA 12,890 139,814.00 1,802,202,460.00 2.9

SORGO 8,280 321,600.00 2,662,848,000.00 4.2

TOMATE 9,395 433,449.00 4,072,253,355.00 6.5

TOTAL 62,666,020,982.00 100.0

1998 ARROZ RIEGO 67,275 405,701.00 27,293,534,775.00 49.0

CEBOLLA 9,675 607,442.00 5,877,001,350.00 10.5

FRIJOL TRADICIONAL 3,517 1,115,013.00 3,921,500,721.00 7.0

MAIZ MECANIZADO 10,426 280,631.00 2,925,858,806.00 5.2

MAIZ TRADICIONAL 16,978 276,721.00 4,698,169,138.00 8.4

PATILLA 13,168 159,929.00 2,105,945,072.00 3.8

SORGO 9,695 277,896.00 2,694,201,720.00 4.8

TOMATE 9,691 647,828.00 6,278,101,148.00 11.3

TOTAL 55,794,312,730.00 100.0

14.7

FUENTE: Secretaría de Agricultura - Urpa-Cesar. Cálculos: Planeación Departamental

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VR. DE LA PRODUCCION

CUADRO 5.1.2 VALOR DE LA PRODUCCION A PRECIOS

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMESTRE A 1998 - 2000
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riego con un 53.2% y el maíz tradicional con un 13.2% dentro del total de los

cultivos transitorios del semestre A.

Por su parte, el cuadro 5.1.2 registra la dinámica general de crecimiento de la

producción por tonelada que arrojó la cosecha de los transitorios del semestre A

AÑOS CULTIVOS PRODUCCION PRECIO VALOR VAR.% PARTIC. %

x TONELADA PAGADO AL DE LA

PRODUCTOR PRODUCCION

2000 ARROZ RIEGO 84,318 403,975.00 34,062,364,050.00 11.7 53.2

CEBOLLA 7,050 743,262.00 5,239,997,100.00 -5.6 8.2

FRIJOL TRADICIONAL 2,446 1,092,187.00 2,671,489,402.00 -17.4 4.2

MAIZ MECANIZADO 8,530 342,784.00 2,923,947,520.00 -0.1 4.6

MAIZ TRADICIONAL 24,472 345,078.00 8,444,748,816.00 34.1 13.2

PATILLA 8,540 148,056.00 1,264,398,240.00 -22.5 1.9

SORGO 14,070 323,151.00 4,546,734,570.00 29.9 7.1

TOMATE 10,920 444,643.00 4,855,501,560.00 -12.1 7.6

TOTAL 64,009,181,258.00 100.0

1999 ARROZ RIEGO 91,006 392,240.00 35,696,193,440.00 57.0

CEBOLLA 8,085 568,553.00 4,596,751,005.00 7.3

FRIJOL TRADICIONAL 3,399 958,002.00 3,256,248,798.00 5.2

MAIZ MECANIZADO 7,616 323,734.00 2,465,558,144.00 3.9

MAIZ TRADICIONAL 23,757 341,540.00 8,113,965,780.00 13.0

PATILLA 12,890 139,814.00 1,802,202,460.00 2.9

SORGO 8,280 321,600.00 2,662,848,000.00 4.2

TOMATE 9,395 433,449.00 4,072,253,355.00 6.5

TOTAL 62,666,020,982.00 100.0

1998 ARROZ RIEGO 67,275 405,701.00 27,293,534,775.00 49.0

CEBOLLA 9,675 607,442.00 5,877,001,350.00 10.5

FRIJOL TRADICIONAL 3,517 1,115,013.00 3,921,500,721.00 7.0

MAIZ MECANIZADO 10,426 280,631.00 2,925,858,806.00 5.2

MAIZ TRADICIONAL 16,978 276,721.00 4,698,169,138.00 8.4

PATILLA 13,168 159,929.00 2,105,945,072.00 3.8

SORGO 9,695 277,896.00 2,694,201,720.00 4.8

TOMATE 9,691 647,828.00 6,278,101,148.00 11.3

TOTAL 55,794,312,730.00 100.0

14.7

FUENTE: Secretaría de Agricultura - Urpa-Cesar. Cálculos: Planeación Departamental

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VR. DE LA PRODUCCION

CUADRO 5.1.2 VALOR DE LA PRODUCCION A PRECIOS

CULTIVOS TRANSITORIOS SEMESTRE A 1998 - 2000
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equivalente a un 14.7% en el período 1998-2000. Hay que destacar que los culti-

vos de cebolla y tomate a pesar de que tienen un menor número de hectáreas

sembradas presentan una mayor productividad por hectárea cosechada, enten-

diéndose la productividad, como la relación entre el valor de la producción y el

área cosechada.

Es preciso mencionar, que los precios pagados al productor por tonelada presen-

tan fluctuaciones con tendencia a la baja cuando se registran ciclos económicos

por perturbaciones reales como malas cosechas, el cual altera los precios de la

producción, por ejemplo, el arroz riego que en el año 1998 la tonelada cerró en

$405.701.00 en 1999 registró un valor de $392.240.00 y para el año 2000 alcanzó

un precio de $403.975.00 así como también los cultivos de fríjol tradicional, patilla

y tomate (Cuadro 5.1.2).

Es necesario resaltar, que los cultivos transitorios son los que generan un mayor

número de empleos productivos tanto directos como indirectos, por lo tanto, se

FUE NTE : Planeación Departam enta l
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hace indispensable por parte del gobierno nacional, departamental y municipal,

incentivar la siembra de estos cultivos porque además de ser grandes generado-

res de valor agregado contribuyen con el aspecto social. (Cuadro y Gráfico 5.1.3).

El agro cesarense, al igual que el comportamiento de la agricultura a nivel nacio-

nal está atravesando momentos difíciles, debido a la alta cartera morosa de un

gran número de agricultores, sin embargo, se espera que esta situación cambie

CUADRO 5.1.3 EMPLEO RURAL EN CULTIVOS TRANSITORIOS SEM.A 1999-2000

JORNALES EMPLEOS JORNALES EMPLEOS VAR. %

CULTIVOS / AÑOS DIRECTOS DIRECTOS JORNALES

1999 2000

ARROZ RIEGO 418,900 1,445 371,425 1,281 -11.3

CEBOLLA 89,000 307 84,000 290 -5.6

FRIJOL TRADICIONAL 379,200 1,308 280,240 966 -26.1

MAIZ MECANIZADO 89,250 308 86,000 297 -3.6

MAIZ TRADICIONAL 441,000 1,521 429,000 1,479 -2.7

PATILLA 157,300 542 106,480 367 -32.3

SORGO 29,300 101 44,900 155 -53.2

TOMATE 116,600 402 150,920 520 29.4

TOTAL 1,720,550 5,934 1,552,965 5,355 -9.7

FUENTE: Secretaría de Agricultura - Urpa-Cesar. Cálculos: Planeación Departamenta

FUENTE: Planeación Departamental

1,720,550

1,552,965

1,450,000 1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000 1,750,000

NUMERO DE JORNALES

GRAFICO 5.1.3 EMPLEO RURAL DE CULTIVOS TRANSITORIOS
SEMESTRE A 1999-2000 - DEPARTAMENTO DEL CESAR

DIN. GRAL -9.7

1999

2000



21

favorablemente por la puesta en marcha del Programa Nacional de Reactivación

Agropecuaria – PRAN.

CREDITOS AGROPECUARIOS

En el cuadro 5.1.4, se observan los créditos otorgados a los agricultores, tanto de

cultivos transitorios como permanentes por FINAGRO en el Departamento del Ce-

sar, durante los años 1998 - 1999, los cuales sufrieron una disminución así: En

números de créditos otorgados el 66% y recursos financieros en un 18%. Cabe

señalar, el incremento de los créditos en la línea de comercialización que del 0.5%

de participación en 1998 pasaron a un 32.9% en 1999; de igual manera se obser-

va la consolidación de pasivos, que se constituye en otra línea de crédito bastante

(Millones de pesos)

AÑOS

CAPITULO Y LINEA CREDITOS PART. VALOR PART. CREDITOS PART. VALOR PART.

# % $ % # % $ %

I. CAPITAL DE TRABAJO

1. Producción 120 14.2 3,030 11.00 64 22.2 2,181 9.60

2. Sostenimiento 154 18.2 5,745 20.70 68 23.5 2,776 12.20

3. Comercialización 4 0.5 45 0.20 15 5.2 7,481 32.90

4. Servicios de Apoyo 6 0.7 1,990 7.20 1 0.4 5 0.02

Sub Total 284 10,810 148 12,443

II. INVERSION

5. Siembras 38 4.5 1,030 3.70 16 5.5 1,383 6.08

6. Compra de Animales 209 24.7 4,835 17.40 84 29.1 2,713 12.00

7. Maquinaria y Equipo 10 1.2 493 1.80 3 1.0 94 0.40

8. Infraestructura 68 8.0 1,976 7.10 26 9.0 1,161 5.10

9. Adecuación de Tierra

10. Comercialización 5 0.6 726 2.60 2 0.7 516 2.20

11. Servicios de Apoyo 3 0.3 43 0.10 2 0.7 13 0.10

12. Otras Actividades 49 5.8 501 1.80 3 1.0 360 1.60

13. Consolidación Pasivos 179 21.3 7,314 26.40 5 1.7 4,047 17.80

Sub Total 561 16,918 141 10,287

TOTAL 845 100.00 27,728 100.00 289 100.00 22,730 100.00

FUENTE: FINAGRO - Secretaría de Agricultura – URPA – Cesar Cálculos: Planeación Departamental

1998 1999

CUADRO 5.1.4 CREDITO FINAGRO POR CAPITULO Y LINEA

DEPARTAMENTO DEL CESAR
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significativa que aunque disminuyó en un 17.8% en 1999 respecto al 26.4% de

1998, es representativa dentro de los créditos de inversión.

Es importante señalar, que el crédito mencionado en el cuadro5.1.4 corresponde a

la actividad ordinaria que realiza FINAGRO como entidad financiera, diferente a la

modalidad de crédito que va a desarrollar por la situación de vencimiento crediticio

en que se encuentra el sector agropecuario del país, especialmente en el Depar-

tamento del Cesar, debido a que presenta el índice de endeudamiento más alto a

nivel nacional con un 14% del total de la cartera, ya que de $356.891.3 millones, la

deuda del Departamento asciende a $48.553.8 millones.

Razón que ha impedido hasta la fecha, que los productores de la región tuvieran

acceso a las líneas de crédito en las entidades del sector financiero durante el pe-

ríodo 1990 –2000; por tal sentido el Gobierno Nacional en la búsqueda de habilitar

a los agricultores para incentivarlos a sembrar y a los ganaderos o productores a

incrementar sus actividades, tomó la decisión de reactivar el campo a través del

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria – PRAN, el cual consiste en

negociar la cartera vencida con los diferentes intermediarios financieros a través

del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario - FINAGRO, en calidad

de banca de segundo piso.

El objetivo del PRAN, es arreglar las deudas vencidas de 2.133 productores cesa-

renses con el fin de volverlos nuevamente sujetos de crédito. El Departamento,

respaldó la iniciativa del nivel central y mediante ordenanza 006 del 12 de ju-

lio/2000, la Asamblea Departamental, comprometió recursos por $4.000 millones,

asignándolos en distintas vigencias de la siguiente manera: $200 millones para

1999; $1.000 millones en el año 2.000; $1.400 millones en el año 2.001 y $1.400

millones en el año 2.002, para fortalecer el programa y administrarlos a través del

Fondo de Desarrollo Agropecuario del Cesar - FONDEAR.
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El compromiso de los productores en la reestructuración de la cartera es el si-

guiente: Los pequeños productores aportan el 5% de la deuda, los cuales se con-

sideran a aquellos que tengan activos por un valor de $31.2 millones, y los media-

nos productores aportarían el 10% de la deuda con activos mayores de $31.2 mi-

llones.

La información anterior, está de acuerdo a los reportes obtenidos de Caja Agraria

en liquidación, Banco Ganadero y Bancafé, en espera de otras entidades financie-

ras como Bancolombia, Megabanco, entre otras.

5.1 Ganadería

Se ha constituido en la actividad económica más productiva dentro del sector

agropecuario, registrando la población pecuaria un crecimiento del 4.6% en 1999

respecto al año anterior.

Es importante resaltar, el panorama favorable entorno a la actividad ganadera, en

primer lugar, el mercado existente con la República de Venezuela y las Islas del

Caribe, en segundo lugar, la gestión cesarense para modificar el envío de ganado

en pie por una cantidad considerable de carne en canal, y en tercer lugar, con la

situación coyuntural que está presentando el mercado europeo como consecuen-

cia de la aparición e incremento de enfermedades en bovinos, especialmente de-

nominada Encefalitis Esponjiforme o enfermedad de las Vacas Locas; condición

que arrojaría dos razones fundamentales para incrementar el valor agregado pe-

cuario, como son: La ampliación de la demanda del mercado de carne en Lati-

noamérica y la declaración de la Costa Atlántica como zona libre de aftosa, por

parte de la Organización Mundial de Epizotias, condiciones que se convertirían en

potencialidades para el sector, pero que a la vez para poder ser competitivos se

hace necesario que los productores cesarenses adecuen la infraestructura de los

frigoríficos existentes y el proceso de ceba del ganado con el fin de cumplir con los
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requisitos zoosanitarios exigidos por la comunidad económica europea para los

productos de origen animal.

De igual manera, la situación coyuntural del mercado europeo, se tornaría en una

amenaza desde dos perspectivas; por una parte, evitar que la epidemia llegue a

nuestros hatos y por otra parte, tomar todas las precauciones para que las impor-

taciones de productos cárnicos enlatados no afecten el consumo humano.

Según la Coordinación Epidemiológica del ICA- Cesar, el programa de vacunación

de bovinos, presentó en el censo poblacional un crecimiento del 5.3% en los años

analizados; condición que ratifica que la mayor participación del PIB pecuario re-

cae en el subsector ganadero; sin embargo, esta actividad no ha sido ajena a la

desaceleración de la economía, a la desestabilización social, a los cambios natu-

rales y estructurales del país y la región, simplemente que frente a todos estos

factores se ha tornado más resistente, es por eso, que cualquier fluctuación que

presente, bien sea, positiva o negativa es determinante en el PIB pecuario.

Producción de Leche

La producción de leche se encuentra alrededor de 1.000.000 y 1.050.000 de litros

diarios, que al mes alcanzaría una cifra de 31.500.000 litros con un precio prome-

dio diario de $450.oo puesto en finca, el cual arrojaría un valor de

$14.175.000.000.oo mensuales. El resultado anterior, parte de que el hato regis-

tra una población de 320.000 vacas en ordeño que presenta un promedio de 3.2

litros diario de leche cruda.

5.3 Pesca

El fomento para la pesca en el Cesar, mantiene una línea decreciente en la pro-

ducción del orden del 38% entre 1998 y 1999. Las especies con mayor represen-
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tación promedio siguen siendo el bocachico (79%), nicuro (8%), tilapia nilotica o

mojarra lora (5.5%), y el bagre (2.6%), el cual ha venido en aumento anualmente,

caso contrario de otras especies que otrora fueron abundantes como por ejemplo

el comelón, moncholo y blanquillo. (Cuadro 5.3.1).

El impacto negativo de estas especies se debe a la introducción de especies forá-

neas al complejo cenagoso denominado tilapia nilotica. El comportamiento pes-

quero resulta contradictorio en el Departamento del Cesar, si se tiene en cuenta el

potencial de recurso hídrico existente, representado en la Ciénaga de Zapatosa

que comprende los Municipios de Chimichagua y Tamalameque; ríos como el Ce-

sar y Ariguaní con afluentes importantes: Río Guatapurí, Badillo, Barcino, Garu-

pal, Casacará, Fernanbuco, Magiriaimo, Maracas, Tucuy, Anime, Aguas Blancas y

San Alberto. Al igual que los otros subsectores del sector primario, la pesca se

ESPECIES / AÑOS

1998 % 1999 % VAR. %

Bocachico 200,250 78.3 126,700 80.0 -36.7

Moncholo 450 0.2 1,500 0.9 233.3

Comelón 800 0.3 1,000 0.6 25.0

Bagre Pintado 10,255 4.0 1,700 1.1 -83.4

Blanquillo 5,840 2.3 500 0.3 -91.4

Doncella 4,940 2.0 1,900 1.2 -61.5

Nicuro 28,200 11.0 6,550 4.1 -76.7

Tilapia 1,700 0.7 16,350 10.3 861.7

Polocho 350 0.2

Pargo 650 0.4

Mojarra 750 0.4

Coroncoro 150 0.1

Pacora 2,085 0.8 500 0.3

Camarón 100 0.0

Arenca 1,050 0.4

Mero 200 0.1

Chango

Otros

TOTAL 255,570 100.00 158,900 100.00 -38.00

FUENTE: INPA – Cesar Cálculos: Planeación Departamental

CUADRO 5.3.1 MOVILIZACION DE PRODUCCION PESQUERA

DEPARTAMENTO DEL CESAR

VOLUMENES MOVILIZADOS POR ESPECIE
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considera incipiente porque la inversión nacional a través del INPA – Cesar, se le

asignan recursos exiguos como por ejemplo, para fomentar la actividad pesquera

en ocho Municipios del norte del Cesar en el año 1998 contó con recursos de $15

millones y en el año 2000 con $5 millones .

5.4 Acuicultura

La actividad acuícola en el Departamento, alcanzó en su infraestructura un creci-

miento del 156%, puesto que de 625 estanques en 1997, se pasó a 1.589 estan-

ques en un área de 404.112 m2 entre 1998 y 1999, los cuales se encuentran iden-

tificados en 23 Municipios registrando en su conjunto una demanda de 171.201

alevinos sembrados; cifra considerada muy inferior a la demanda actual solicitada

de 922.953 alevinos.

En ésta actividad se presentan dos aspectos relevantes: El primer aspecto es que

desde Curumaní hacia el sur del Departamento, los estanques tienen una adecua-

GRAFICO 5.3.1 TASA DE CRECIMIENTO DE VOLUMENES MOVILIZADOS

DE PRODUCCION PESQUERA DEPARTAMENTO DEL CESAR

DIN. GRAL. -38%

62%

38%

1998 1999
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da y oportuna atención en el abastecimiento de alevinos, debido a que existe un

convenio entre Ecopetrol y los Municipios del centro y sur del Cesar y el segundo

aspecto, es que para los municipios que forman parte del norte y occidente del

Departamento, no hay una entidad que les suministre las semillas de alevinos.

Es así, como la producción de semilla, se convierte en el cuello de botella para el

desarrollo de esta actividad, debido a que no se cuenta con una estación que ga-

rantice una oferta permanente de alevinos con precios estables y de buena cali-

dad.

5.5 Agroindustria

La transformación de los recursos naturales en el Departamento del Cesar, se ha

proyectado hacia el sector primario de la economía, específicamente en los pro-

ductos agropecuarios, por contar dentro de su territorio con diferentes clases de

suelos y diversidad de climas. Es así, como hasta mediados de la década de los

noventa el crecimiento económico era en un alto porcentaje en la producción de

materias primas de origen agrícola (café, palma africana, fibra y semilla de algo-

dón, entre otros).

En la actualidad, es preciso destacar la expansión del mercado de los productos

de origen pecuario, puesto que desde décadas anteriores se contaba solo con la

empresa Cicolac, la cual fue creada con una capacidad instalada para procesar

700.000 litros diarios de leche cruda, con una cobertura casi del 90% del total de

la producción lechera en el Departamento, pero debido a los cambios estacionales

sufridos en la región, traducidos en intensos veranos, que han contribuido con el

deterioro del forraje verde y por la competencia de otras empresas que se han

creado para procesar productos lácteos, solo alcanza a procesar 250.000 litros/día

de leche cruda.
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A pesar de que el sector productivo lácteo nacional, hubiese presentado un pano-

rama negativo desde enero de 1999 por factores como el incremento del IVA a la

leche en polvo, las importaciones a bajos precios subsidiados por los países

industrializados y el contrabando, especialmente de leche en polvo, en el Departa-

mento del Cesar, se cuenta con otras importantes plantas medianas de leche pro-

cesadoras y pulverizadoras tales como: Coolesar, Klarem’s, Lácteos del Cesar

Ltda, Lácteos La Primavera, y Lácteos Casa Blanca, ubicadas en Valledupar; Lác-

teos Codazzi, Lácteos La Estanzuela y Lácteos Perijá en el Municipio de Codazzi;

Empresa La Ideal, y la enfriadora y productora de Lácteos San Diego en el Muni-

cipio de San Diego; la enfriadora de leche Coganasur en el Municipio de Curuma-

ní, y Frescaleche en el Municipio de Aguachica. Además, se encuentran estable-

cidas un gran número de microempresas lácteas que no aparecen registradas an-

te ningún ente especial, pero que contribuyen con la producción regional.

5.6 Minería

Teniendo en cuenta la premisa de que los recursos del subsuelo pertenecen a la

nación, y que por lo tanto son competencia de entidades a nivel nacional como

Minercol y Ecopetrol, no se pueden desconocer los beneficios que reporta a las
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regiones donde se ubiquen, como es el caso de nuestro Departamento, que cuen-

ta con una gama de minerales (energéticos, industriales, de la construcción y me-

tales preciosos), donde algunos se encuentran en etapa de exploración y otros en

etapa de explotación, tales como el carbón y el petróleo, convertidas en empresas

de economías de escala, de las cuales el Departamento percibe regalías.

Esta ventaja que le ofrece su localización geográfica se debe traducir en dinámica

económica para reactivar la base tradicional del desarrollo cesarense, como es, el

sector agropecuario con el fin de evitar que las regiones queden en estados tan

lamentables que al momento de iniciar la explotación.

En los gráficos 5.6.1 y 5.6.2 se observan, las regalías otorgadas a los diferentes

1996 1997 1998 1999

EL PASO 3.3 0.2 0.04 2.1

CHIRIGUANA 19.9 26.6 1.05 5.5

LA JAGUA 26.7 22.6 30.98 39.2

DEPARTAMENTO 50 50.7 67.93 53.3

FUENTE: Minercol

CUADRO 5.6.1 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE REGALIAS EN EL CESAR

FUENTE: Minercol

GRAFICO 5.6.2 - DISTRIBUCION PORCENTUAL DE REGALIAS EN EL
CESAR AÑO 1999

2% 5%

39%54%

EL PASO CHIRIGUANA LA JAGUA DEPARTAMENTO
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Municipios y las regalías totales del Departamento, las cuales deben ser distribui-

das de acuerdo a lo establecido en la Ley 141 de 1994 en los artículos 14 y 15

sobre la Comisión Nacional de Regalías. “ La Ley establece que estos recursos

serán destinados en un 100% a inversión en proyectos prioritarios contemplados

en el Plan General de Desarrollo del Departamento o de sus respectivos Munici-

pios productores, asignando por lo menos el 50% del total de sus regalías a alcan-

zar coberturas mínimas en indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica de

salud, agua potable y alcantarillado, electricidad, saneamiento ambiental y demás

servicios públicos básicos”.

CUADRO 5.6.2 TOTAL REGALIAS DEPARTAMENTO DEL CESAR

AÑOS REGALIAS $ PORCENTAJES

1966 5,399,162,058 11.8

1997 11,665,107,315 25.5

1998 12,973,386,647 28.4

1999 15,701,343,107 34.3

TOTAL 45,738,999,127 100.0

FUENTE: Minercol

FUENTE: Minercol
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5.8. Construcción

En lo corrido del año en Valledupar, el total de área por construir alcanzó a ser

82.020 m2, la cual disminuyó en 9.83% al compararla con el mismo período del

año anterior. El 87.13% del área por construir se registró para las viviendas, don-

de también se presentó un 86.2% del número de licencias aprobadas. (Cuadro

5.8.1)

En la ciudad durante el trimestre en estudio, el área total aprobada para construc-

ción, presentó una disminución de 20.7% con respecto a igual trimestre de 1999;

en tanto, que el número de licencias registró un crecimiento de 54.3%, lo que deja

ver que se estarían aprobando licencias con menor cantidad de m2 por construir.

Cuadro 5.8.1

Al hacer la comparación con otras ciudades de la Región Caribe que presentaron

descenso en el área por construir (m2), es importante anotar que Valledupar fue la

ciudad en donde menos disminución del área por construir se presentó entre el

tercer trimestre de 1999 y el mismo período en el año 2000. (Gráfico 5.8.1)

Trimestre s Total Vivienda Total Vivienda
1999
Total 202 184 102.785 93.223
Primero 62 58 31.546 30.848
Segundo 46 41 9.375 7.185
Tercero 46 43 50.042 48.752
Cuarto 48 42 11.822 6.438

2000
Primero 52 46 20.726 16.475
Segundo 51 42 21.605 16.317
Tercero 71 62 39.689 38.676
Fuente: DANE

Valledu par. Número de licencias de construcción y
área por construir, según trimestres. 1999 - 2000

Número de licencias Área por construir (M 2)
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Gráfico 5.8.1

Fuente: DANE.
En el período que se reseña con respecto al mismo lapso de tiempo en 1999, la

disminución del área por construir para vivienda (20.66%) concuerda con la dismi-

nución del valor de los créditos individuales para vivienda nueva y lotes con servi-

cios, que en el mismo período disminuyó en 64.61% (Cuadro 5.8.2), siendo con-

trario el caso de la vivienda usada, cuyos créditos para la compra aumentaron en

50.85% (Cuadro 5.8.3).

Cuadro 5.8.2
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Barranquilla Cartagena Riohacha Santa Marta Sincelejo Valledupar

Región Caribe. Área por construir (m 2), según capitales.
Tercer trimestre 1999 - 2000

1999 2000

Millones de pesos
Trimestres 1999 2000 Var %
Primer 4.882 858 -82,43
Segundo 3.835 1.307 -65,92
Tercer 2.654 1.859 -29,95
Enero-Sept. 11.371 4.024 -64,61
Cuarto 3.737
Fuente: DANE

vivienda nueva y lotes con servicios, según trimestres. 1999 - 2000
Valledu par. Valor de los créditos individuales para com pra de
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Cuadro 5.8.3

5.12 Transporte
En Valledupar durante el tercer trimestre del año en curso, el 82.99% de los vehí-

culos que se encontraban prestando el servicio público eran microbuses y colecti-

vos, los cuales se incrementaron en un 6.86% al compararse con igual período del

año anterior. Estos vehículos transportaron al 76.08% del total de pasajeros en el

trimestre, seguido por las busetas que transportaron al 14.56%. No obstante, las

busetas fueron las que mayor aumento tuvieron en el número de pasajeros trans-

portados (3.78%) al compararse con igual período del año anterior, contrario a los

microbuses y colectivos que disminuyeron el flujo de pasajeros en 0.20%. (Cuadro

5.12.1) Cuadro 5.12.1

Millones de pesos
Trimestres 1999 2000 Var %
Primer 373 353 -5,36
Segundo 508 675 32,87
Tercer 537 1.111 106,89
Enero-Sept. 1.418 2.139 50,85
Cuarto 555
Fuente: DANE

Valledu par. Valor de los créditos individuales para com pra de
vivienda usada, se gún trimestres. 1999 - 2000

Trimestre
1999 2000 Var. % 1999 2000 Var. % 1999 2000 Var%

BUSES
Primero 25 26 4,00 21 23 9,52 439.928 567.180 28,93
Segundo 25 27 8,00 22 25 13,64 511.518 579.321 13,26
Tercero 26 27 3,85 24 24 0,00 581.117 595.165 2,42
Cuarto 26 23 548.980
BUSETAS
Primero 40 40 0,00 34 36 3,88 760.209 925.092 21,69
Segundo 40 40 0,00 36 34 -6,42 885.330 917.226 3,60
Tercero 40 40 0,00 34 33 -2,97 893.126 926.908 3,78
Cuarto 40 32 874.944
MICROBUSES
YCOLECTIVO
Primero 291 309 6,19 268 268 0,00 4.400.883 4.731.301 7,51
Segundo 298 316 6,04 276 286 3,62 4.811.388 5.003.538 3,99
Tercero 306 327 6,86 273 297 8,79 4.852.715 4.842.780 -0,20
Cuarto 308 278 4.817.519
Fuente: DANE. Datosprovisionales

Valledupar. Trans porte urbano por serviciocorriente, se gúntrimestres. 1999 - 200 0
Parque automotor Promedio diario enservicio Pasa jeros en servicio.
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Por otra parte, al hacer el análisis del movimiento de pasajeros y carga por el ae-

ropuerto de la ciudad, se puede destacar que el número de pasajeros que entraron

por el aeropuerto al tercer trimestre del año 2000, disminuyeron en 0.97% al com-

pararse con igual trimestre del año anterior y aumentaron en 1.02% con respecto

al segundo trimestre del presente año. Es de anotar que en el tercer trimestre de

1999 el número de pasajeros que salieron superaron en 167 a los que entraron y

en igual período del año 2000 esta relación disminuyó en 433 pasajeros.

Por otro lado, la carga que entró por el aeropuerto disminuyó en 78.30% en el pre-

sente trimestre, respecto al mismo del año anterior, mientras que la carga que sa-

lió disminuyó en 75.32%. (Cuadro 5.12.2)

Cuadro 5.12.2

Trimestre Entrados Salidos Entrada Salida
1999 39.057 40.703 329 241
Primero 9.763 11.736 113 86
Segundo 11.495 10.982 106 66
Tercero 11.229 11.396 106 77
Cuarto 6.570 6.589 4 12
2000
Primero 9.367 11.063 73 55
Segundo 11.006 11.005 50 33
Tercero 11.119 10.686 23 19
Fuente: Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil (DAAC)

Pasajeros Carga (Toneladas)

Valledupar. Movimiento aéreo nacional de pasajeros y carga, según
trimestres. 1999 - 2000



35

Anexo 1
CONTENIDO TEMÁTICO PARA LOS INFORMES DE COYUNTURA

ECONOMICA – ICER

I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES
1.1 Precios
1.2 Salarios
1.3 Empleo
1.4 Movimiento de sociedades
1.5 Propiedad raíz
1.6 Tasa de Cambio
1.7 Tasas de interés

2. COMERCIO EXTERIOR
2.1 Exportaciones
2.2 Importaciones
2.3 Balanza Comercial
2.4 Comercio de Fronteras

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS
3.1 Monetarios
3.2 Financieros
3.3 Movimiento Bursátil

4. FISCALES
4.1 Ejecución presupuestal
4.2 Recaudo Impuestos Nacionales
4.3 Deuda Pública

5. SECTOR REAL
5.1 Agricultura
5.2 Ganadería
5.3 Pesca
5.4 Caza
5.5 Silvicultura
5.6 Minería
5.7 Industria Manufacturera
5.8 Construcción
5.9 Servicios Públicos
5.10 Comercio
5.11 Turismo
5.12 Transporte
5.13 Comunicaciones
5.14 Servicios (según clasificación CIIU)
5.15 Sectores sociales

III. ANÁLISIS DE UN INDICADOR ESPECIFICO
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

Anexo 2
Cesar. Exportaciones registradas por peso y valor

Según CIIU. Tercer trimestre 1999 - 2000

Descripción Kilos netos Var % Valor FOB Dólares Var %

Cód. III-99 III-00 III-99 III-00

Total 2.140.026.153 2.383.783.459 11,39 60.767.963 66.252.011 9,02

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 1.225.940 952.059 -22,34 1.446.908 425.634 -70,58

111Producción agropecuaria 1.225.940 952.059 -22,34 1.446.908 425.634 -70,58

200 Sector minero 2.138.544.840 2.379.167.250 11,25 58.201.305 64.859.497 11,44

210Explotación de minas de carbón 2.138.544.840 2.379.167.250 11,25 58.201.305 64.859.497 11,44

300 Sector industrial 255.373 3.664.150 1334,82 1.119.750 966.880 -13,65

31Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 185.000 851.330 360,18 394.750 812.669 105,87

311Productos alimenticios 185.000 722.200 290,38 394.750 727.469 84,29

313Bebidas --- 129.130 (--) --- 85.200 (--)

36Minerales no metálicos --- 2.812.820 (--) --- 154.211 (--)

369Otros minerales no metálicos --- 2.812.820 (--) 725.000 154.211 (--)

38Maquinaria y equipos 70.373 --- (--) 725.000 --- (--)

383Maquinaria eléctrica 8.327 --- (--) 425.000 --- (--)

384Mat. Transporte 62.046 --- (--) 300.000 --- (--)

Fuente: DANE
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Anexo 3
Cesar. Valor de las importaciones según CIIU.

Tercer trimestre 1999 – 2000

Descripción Valor FOB Dólares Var. %

Cód. III-99 III-00

Total 30.350.869 13.092.425 -56,86

100 Sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca 159.91 0 17 -99,99

111Producción agropecuaria 159.910 --- (--)

122Extracción de madera --- 17 (--)

200 Sector minero 3.596 --- (--)

290Extracción otros minerales 3.596 --- (--)

300 Sector industrial 30.187.363 13.092.408 -56,63

31Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 1.803.999 579.438 -67,88

311Productos alimenticios 1.694.743 579.438 -65,81

312Otros productos alimenticios 11.840 --- (--)

313Bebidas 97.416 --- (--)

32Textiles, prendas de vestir 1.939 10.292 430,79

321Textiles, prendas de vestir 1.425 8.729 512,56

322Prendas de vestir --- 323 (--)

323Cuero y sus derivados 514 1.240 141,25

33Industria maderera 1.54 4 2.497 61,72

331Madera y sus productos --- 113 (--)

332Muebles de madera 1.544 2.384 54,40

34Fabricación de papel y sus productos 41.07 7 5.370 -86,93

341Papel y sus productos 18.878 118 -99,37

342Imprentas y editoriales 22.199 5.252 -76,34

35Fabricación sustancias químicas 2.117.206 3.198.678 51,08

351Químicos industriales 440.809 1.072.670 143,34

352Otros químicos 152.648 284.341 86,27

354Derivados del petróleo y carbón 124.296 265.295 113,44

355Caucho 1.305.523 1.526.838 16,95

356Productos de plástico 93.930 49.534 -47,26

36Minerales no metálicos 93.009 65.768 -29,29

361Loza y porcelana 607 148 -75,62

362Fabricación de vidrio y sus productos 85.683 56.153 -34,46

369Otros minerales no metálicos 6.719 9.467 40,90

37Metálicas básicas 33.18 8 288.972 770,71

371Industrias básicas de hierro y acero 33.188 288.064 767,98

372Industrias básicas metales no ferrosos --- 908 (--)

38Maquinaria y equipos 26.093.779 8.941.132 -65,73

381Met. Exc. Maquinaria 405.793 511.126 25,96

382Maquinaria exc. Eléctrica 19.213.051 5.909.003 -69,24

383Maquinaria eléctrica 774.981 593.521 -23,41

384Mat. Transporte 5.624.975 1.865.305 -66,84

385Equipo profesional y científico 74.979 62.177 -17,07

39Otras industrias 1.622 261 -83,91

390Otras industrias manufactureras 1.622 261 -83,91

Fuente: DIAN
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Anexo 4
Valledupar. Ingresos y Gastos de la Administración Central Municipal

Enero – Septiembre 1999 - 2000
(Millones

de pesos)

1999 2000 Variaciones %CONCEPTO
Corriente Constante Corriente Constante Corriente Constante

1. INGRESOS 37.201 34.522 40.235 34.190 8,2 -1

A. TRIBUTARIOS 8.910 8.268 8.187 7.670 -8,1 -7,2

Predial unificado 3.564 3.307 4.489 3.815 26 15,3

Circulación y Tránsito 29 27 0 0 -100 -100

Sobretasa a la gasolina 1.107 1.027 839 713 -24,2 -30,6

Industria y comercio 3.483 3.232 3.179 2.701 -8,7 -16,4

Otros ingresos tributarios 728 676 519 441 -28,7 -34,7

B. NO TRIBUTARIOS 25.490 23.655 28.907 23.852 13,4 0,8

Tasas y Derechos 134 124 118 100 -11,8 -19,2

Servicios de Tránsito y Transporte 202 187 0 0 -100 -100

Participaciones I.C.N. 15.390 14.281 14.794 12.571 -3,9 -12

Transferencias Nacionales 7.927 7.356 6.899 5.863 -13 -20,3

Rentas Contractuales 13 12 13 11 7,2 -1,8

Recursos de cofinanciación 844 784 1.753 1.490 107,6 90,1

Recursos de cofinanciación (Saldo Bcos) 283 263 4.447 3.778 1.470,1 1337,8

Contribución por valorización 440 408 0 0

Ocasionales 38 35 8 7 -79,4 -81,2

Otros ingresos no tributarios 220 204 36 31 -83,4 -84,8

C. INGRESOS COMPENSADOS 427 396 548 466 28,5 17,6

Previsión social 12 11 12 10 -1,7 -9,9

Fondo de Seguridad (5% Contratos) 13 12 15 12 9,1 -0,1

Sobretasa Predial - Industria y Comercio 402 373 522 444 30 19

D. RECURSOS DE CAPITAL 2.374 2.203 2.592 2.203 9,2 0

Credito interno 2.103 1.951 1.185 1.007 -43,7 -48,4

Rendimientos financieros 168 156 35 30 -79 -80,8

Recursos del balance 0 0 1.279 1.087 (*) (*)

Otros recursos de capital(Venta Activos) 103 95 93 79 -9,4 -17,1

2. EGRESOS 32.106 29.794 33.050 28.085 2,9 -5,7

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.120 10.320 9.427 8.011 -15,2 -22,4

Servicios Personales 3.206 2.975 4.659 3.959 45,3 33,1

Gastos Generales 4.301 3.992 1.658 1.409 -61,5 -64,7

Transferencias de Nomina 1.154 1.071 971 825 -15,9 -23

Otras Transferencias 2.459 2.282 2.140 1.818 -13 -20,3

B. SERVICIO DE LA DEUDA 4.386 4.071 3.426 2.911 -21,9 -28,5

Capital 1.023 950 1.250 1.062 22,2 11,9

Intereses 3.363 3.121 2.176 1.849 -35,3 -40,8

C. INVERSIÓN 16.599 15.404 20.197 17.163 21,7 11,4

SITUACION PRESUPUESTAL 5.095 4.728 7.185 6.105 41 29,1

FUENTE:SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DE PRESUPUESTO

(*) Cifras indeterminadas


