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INTRODUCCIÓN 

 
Los Informes de Coyuntura económica 
regional (ICER), constituyen una 
herramienta de gran utilidad para los 
diferentes estamentos económicos de la 
ciudad: Estudiantes, empresarios, 
académicos, investigadores, gremios, 
universidades, líderes comunales, 
políticos y dirigentes locales y 
nacionales.  
 
Con este número, se inicia el tercer año 
de estos informes, los cuales se crearon 
dada la necesidad de monitorear la 
realidad local y de conformar poco a 
poco una base estadística confiable de 
las principales variables económicas de 
la ciudad. Durante los dos primeros años, 
la ciudad no ha mostrado un panorama 
muy diferente al que enfrenta el país, 
pues los fenómenos a los que esta sujeto 
el comportamiento de la economía local 
se presentan homogéneamente en todo 
el territorio nacional. Sin embargo, es 
importante anotar que este análisis 
permite aislar los elementos particulares 
de la economía cartagenera, brindando 
una herramienta de análisis para los 
ejecutivos de la ciudad, un informativo 
para los ciudadanos interesados y un 
instrumento de aprendizaje importante 
para los centros educativos.  
 
En lo que respecta a este informe, hay 
que señalar que al finalizar el primer 
trimestre de 2001, Cartagena fue la 
ciudad de mayor variación acumulada en 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
con un registro de 5.6%; mayor que el 
acumulado nacional de 4.5%.  
 
Este comportamiento en los precios de la 
canasta familiar de los cartageneros, 
estuvo    jalonado    por    el    grupo    de

Transportes y Comunicaciones, Alimentos 
y Educación, con registros de 11.6%, 7.4% 
y 7.1%, respectivamente. 
 
Las mayores variaciones en el IPC de la 
Heroica durante este trimestre, afectaron 
en mayor medida a los estratos bajos, con 
registros que duplicaron al presentado en 
los estratos altos o de mayores ingresos.  
 
En cuanto al movimiento de sociedades, el 
panorama es el siguiente: después de dos 
años difíciles para el sector empresarial de 
Cartagena, empiezan a verse síntomas de 
recuperación. Los resultados alcanzados 
por la inversión neta de capitales (27% más 
que en igual período del año anterior), así 
lo señalan.  Además, entre enero y marzo 
de 2001, se inscribieron en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio de 
Cartagena, 338 nuevas sociedades que 
generaron 701 nuevos puestos de trabajo. 
Los sectores con mayor concentración de 
capitales en la creación de sociedades 
fueron: Comercio, Actividades 
Inmobiliarias, Transporte, Almacenamiento 
y Comunicaciones y Otras Actividades de 
Servicio Comunitario. 
 
Con relación al comercio exterior del 
departamento de Bolívar, hay que anotar 
que se incrementó 10.3% en los tres 
primeros meses del presente año, con 
respecto a igual periodo del año anterior. 
Este crecimiento es explicado 
principalmente por el aumento  de  24.2% 
en las importaciones FOB; ya que las 
exportaciones disminuyeron 5.1%.  
 
El buen dinamismo de las importaciones, 
trajo como consecuencia un saldo 
deficitario de US$59.2 millones en la 
balanza comercial. Se   identifica  el  sector
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industrial como el mayor importador, con 
una participación del 96.0% en el total 
importado. Los productos que demanda 
este sector son entre otros: materia 
prima para la industria química, 
maquinaria y equipo y petróleo refinado. 
 
Con respecto al sector financiero del 
departamento de Bolívar, hay que anotar 
que al finalizar el año 2000, registró un 
saldo de  $649.436 millones en su fuente 
de recursos, y es la ciudad de Cartagena 
la de mayor participación (92.2% del 
total). Es importante señalar que el saldo 
de la cartera total  en el Distrito a 
diciembre de 2000, ascendió a 
$1.234.442 millones. 
 
En cuanto a la situación presupuestal del 
Distrito, se hace necesario anotar que el 
mayor incremento en los ingresos 
presupuestarios frente a los gastos, 
originó un superávit del orden de los 
$20.926 millones.   
 
Al observar uno de los sectores reales de
la economía local como es el caso de la 
construcción, se encuentra que esta 
actividad no ha despegado aún, pues la 
disminución del 79.2% en los metros 
cuadrados aprobados para construir en 
Cartagena así lo demuestran.  

 

En la ciudad, a pesar del otorgamiento de 
los subsidios del Gobierno Nacional para 
reactivar este sector, no se aprobó ninguna 
licencia para construcción de vivienda de 
interés social (VIS). 
 
La actividad turística de Cartagena durante 
estos meses continuó recuperándose. En 
efecto, el incremento en el número de 
visitantes nacionales llegados por vía aérea 
así lo demuestran. Sin embargo, lo más 
preocupante es la persistente caída en el 
número de extranjeros llegados por está 
misma vía a la ciudad. 
 
Finalmente, el movimiento portuario que es 
otra de las variables analizadas, muestra 
que en el primer trimestre de 2001, la zona 
portuaria de Cartagena, movilizó 2.902 
miles de toneladas, cifra inferior en 10.0% 
a la de igual período de 2000.  
 
Es importante indicar que el puerto de 
Cartagena, participa con 15.5% del tráfico 
portuario del país y con 38.4% de la carga 
movilizada por los muelles de servicio 
público, después de Buenaventura que 
registra el 40.0%.  
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES 
 

1999 2000 2001 Indicadores Económicos 
I II III IV I II III IV I 

Precios                        
  IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81
  IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49
  IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 1,07
  IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 6,09
Tasas de Interés        
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3
Producción, Salarios y Empleo                          
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,08 -6,34 -5,37 -4,25 2,49 2,99 3,05 2,80 1,75
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera                   
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,30 -19,01 -16,57 -13,50 6,49 8,19 10,10 9,62 4,56
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -20,60 -19,79 -16,83 -13,53 9,06 10,52 11,61 10,57 3,11
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera     
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,11 2,39 3,51 4,39 5,41 4,09 3,97 3,87 1,40
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,40 4,10 3,99 3,88 1,40
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65
Agregados Monetarios y Crediticios           
  Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60
  M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,70
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -17,40
  Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76
Sector Externo                    
  Balanza de Pagos     
    Cuenta corriente (US$ millones) -369,9 98,7 158,9 92,0 -60,7 -77,8 17,7 -11,6 n.d
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,6 0,4 0,8 0,4 -0,3 -0,4 0,1 -0,1 n.d
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 751,3 -139,1 -542,9 -33,8 115,7 55,4 95,3 650,5 n.d
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 3,3 -0,6 -2,6 -0,2 0,5 0,3 0,5 3,2 n.d
  Comercio Exterior de bienes y servicios   
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943,8 3.342,8 3.664,4 3.919,9 3.698,8 3.782,1 4.046,7 4.080,4 n.d
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,1 -4,7 9,9 15,4 25,6 13,1 10,4 4,1 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.147,1 3.221,8 3.274,2 3.708,8 3.427,0 3.535,5 3.593,9 3.744,9 n.d
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31,1 -29,8 -25,6 -1,4 8,9 9,7 9,8 1,0 n.d
  Tasa de Cambio                               
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550 1.694 1.976 1.888 1.956 2.120 2.214 2.186 2.279
    Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40
    Real (1994=100 promedio) 97,37 106,08 120,15 110,85 110,23 118,44 120,76 119,70 119,72
    Devaluación real (% anual) 1,21 12,78 17,09 7,09 13,20 11,65 0,51 7,98 8,61
Finanzas Públicas         4/     
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,6 13,1 13,2 12,2 15,3 13,6 14,4 10,7 n.d.
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,0 19,6 17,2 21,2 18,9 19,2 17,3 25,9 n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,5 -4,0 -9,1 -3,6 -5,6 -2,8 -15,3 n.d.
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,5 33,4 33,1 33,2 35,5 33,2 32,7 n.d. n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,1 37,6 36,6 42,3 34,7 36,1 34,1 n.d. n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 -4,2 -3,5 -9,2 0,7 -2,9 -1,3 n.d. n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21,7 24,5 27,8 29,4 28,5 32,5 34,9 37,3 n.d.
(pr)  Preliminar. 
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario. 
2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH),  
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada  
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la  
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por  
el Banco de la República. 
3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE. 
4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual. 
FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá. 
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II. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL 
 
 
 
1.1 Inflación 
 
    
La Inflación se define como un 
aumento sostenido y generalizado 
en el nivel de precios de una 
economía durante un período de 
tiempo determinado. Es el resultado 
de una alza en los precios de los 
bienes y servicios a causa del 
desequilibrio entre la oferta y la 
demanda. También, la inflación es 
consecuencia de una política 
monetaria expansionista, donde se 
emite dinero sin respaldo 
económico real. Al haber exceso de 
dinero, los precios de los bienes y 
servicios empiezan a subir 
deteriorándose el poder de compra 
de los consumidores. Una de las 
formas de medir la inflación de un 
país, es a través del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC)1. 
 
Durante el primer trimestre de 2001, 
de las trece ciudades a las cuales 
se les calcula el IPC, Cartagena fue 
la ciudad que mayor variación 
acumulada mostró, con un registro 
de 5.6%.  
 
La variación observada en la 
Heroica estuvo por encima del 
acumulado     nacional    de    4.5%.

 Otras ciudades con altos 
incrementos en los precios fueron 
Neiva (5.2%), Villavicencio (5.1%) 
y Cúcuta (5.0%), (cuadro 1). 
 
A juzgar por los resultados, y de 
acuerdo a las metas de inflación 
para este año (8%), el paro de 
camioneros en meses pasados, 
puede incidir en gran medida en el 
incremento en los precios de los 
principales productos de la 
canasta familiar, lo que pondría en 
riesgo alcanzar la meta de 
inflación para este año.  
 
El comportamiento histórico  de la 
inflación en Cartagena en los 
últimos 11 años, señala los 
primeros trimestres como los de 
mayor variación promedio del IPC 
(gráfico 1), reflejo de la 
estacionalidad del IPC, que tiende 
incrementarse en los primeros 
meses del año, para después 
moderar su crecimiento. Este 
mismo hecho suele presentarse a 
nivel nacional. 
 
 

  
 

                                            
1 El IPC es el indicador más utilizado para calcular la inflación y mide el costo de una  canasta de bienes y servicios 
de consumo,  entre los que se encuentran los precios de los alimentos, la vivienda, los combustibles, el transporte, la 
asistencia médica, las matrículas y otras mercancías y servicios que se compran diariamente. Este indicador es 
suministrado por el Departamento Nacional de Estadística DANE. 

1. INDICADORES GENERALES 
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Cuadro 1 
Variación acumulada del IPC en las principales ciudades 

Primer trimestre de 2001. 
Ciudad Variación IPC Ciudad Variación IPC 

Pereira 3,6 Manizales 4,8 
Cali 4,1 Barranquilla 4,8 
Medellín 4,3 Cúcuta 5,0 
Montería 4,6 Villavicencio 5,1 
Bogotá 4,6 Neiva 5,2 
Bucaramanga 4,6 Cartagena 5,6 
Pasto 4,6 Total Nacional 4,5  

                          Fuente: DANE. 
 

Gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fuente: DANE. 
 
 
El comportamiento del índice de 
precios del consumidor IPC durante 
los primeros trimestres del periodo 
1989 - 2001   muestra una 
tendencia decreciente (gráfico 2). 
Mientras Cartagena enfrentaba una 
inflación de 10.8% en el primer 
trimestre de 1990, en el mismo 
período de 2001, este índice mostró 
una variación de 5.6%.  
 
Este comportamiento  es el resultado 

 de la política monetaria  del Banco 
de la República, que tiene como 
objetivo estabilizar el 
comportamiento de los precios 
para garantizar el poder de compra 
de las personas. Además, esta 
política puede haber incrementado 
su efectividad debido a su 
contemporaneidad con una etapa 
en la que no se observan signos 
de expansión de la demanda 
agregada en el país. 
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Gráfico 2 
Variación acumulada de la inflación en Cartagena y Colombia Enero-

marzo 1989 - 2001
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            Fuente: DANE. 

 
Durante el primer trimestre de 2001, 
los grupos de bienes y servicios que 
presentaron mayor variación en los 
precios de la canasta familiar 
cartagenera, fueron Transportes y 
Comunicaciones (11.6%), Alimentos 
(7.4%), Educación (7.1%) y Otros 
Gastos (5.8%),  índices    superiores 

 a la inflación observada durante 
este período ( 5.6%). Es necesario 
anotar que durante este lapso, el 
único grupo que mostró 
disminución en sus precios fue el 
de Vestuario y Calzado, el cual 
contrajo sus precios en 0.15% 
durante el trimestre (cuadro 2). 

 
 

Cuadro 2 
Inflación según grupos de bienes y servicios en Cartagena. 

Enero-marzo 2001 
Grupo de bienes y servicios % 

Transportes y comunicaciones 11,64
Alimentos 7,41
Educación 7,11
Otros gastos 5,82
Salud 4,38
Cultura y esparcimiento 3,78
Vivienda 2,20
Vestuario y calzado -0,15
TOTAL 5,62

                          Fuente: DANE. 
 
Dado que la inflación es medida 
sobre los productos que se 
consideran básicos para la vida y 
que componen la canasta familiar, 
el encarecimiento de estos deteriora 
la   capacidad   de   compra  de   los

 consumidores; en especial el de 
bajos ingresos. 
 
Durante el trimestre se pudo 
observar que en la ciudad, el 
estrato más afectado por el           , 
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incremento de los precios de la 
canasta familiar fue el estrato bajo 
(9.3%),   registro   que  duplica  a  la 

presentada en el estrato alto o de 
mayores ingresos (408%). 

 
 

Gráfico 3 
Cartagena

Inflación por estratos
 Enero - marzo 2001
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        Fuente: DANE. 

 
 
1.2  Movimiento de sociedades  
 
Vientos de recuperación soplan en el sector empresarial de Cartagena. 
 
Después de dos difíciles años para 
el sector empresarial de Cartagena, 
por fin empieza a verse síntomas de 
recuperación. En efecto, los 
resultados alcanzados por la 
inversión neta de capitales, uno de 
los principales indicadores de la 
actividad empresarial al concluir el 
primer trimestre de 2001 así lo 
señalan. 
 
Entre los meses de enero y marzo 
de 2001,  la inversión neta de 
capitales  alcanzó los  $11.184 
millones de pesos, cifra que  al   ser

 comparada con los $8.773 millones 
registrados en igual período de 2000 
refleja  un crecimiento de 27%.   
 
Los sectores económicos con 
mayores aportes a la inversión de 
capitales fueron Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones 
con $3.645 millones (32.6%); 
Comercio con $2.272 millones 
(20.3%); Actividades Inmobiliarias 
$1.643 millones (14.7%); Hoteles y 
Restaurantes $1.479 (13.2%) y 
Construcción $1.390 (12.4%). 
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Gráfico 4 

PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN LA INVERSIÓN NETA DE CAPITALES 
Enero a Marzo 2001
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Crecen los capitales comprometidos en la constitución de nuevas sociedades  
 
Entre enero y marzo de 2001 se 
inscribieron en el Registro Mercantil 
de la Cámara de Comercio de 
Cartagena 338 nuevas sociedades 
que comprometieron $2.326 
millones en capitales. Esta cifra 
comparada con la de igual período 
de 2000 presenta un crecimiento 
nominal del 25%. 
 
Los sectores con mayor 
concentración de capitales en la 
creación de sociedades fueron: 
Comercio $1.072 (46.1%); 
Actividades     Inmobiliarias      $364 
 
 
 

 millones (15.6%); Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones 
$309 millones (13.3%) y Otras 
Actividades de Servicio Comunitario 
$197 millones (8.47%).  
 
Los mayores crecimientos 
sectoriales, entre marzo de 2000 y 
marzo de 2001, se presentaron en la 
Pesca, 114.3%; el Comercio, 55.5%; 
el Transporte, el Almacenamiento y 
lComunicaciones, 100.1% y Otras 
Actividades de Servicios, 465.4%. 
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Cuadro 3 

Cartagena. Constitución de nuevas sociedades 
 

 
                                    Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Cartagena 
 
 
 

Gráfico 5 
Cartagena

Participación Sectorial en La Constitución de Sociedades
Enero a Marzo  de 2001
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Las reformas de capital  contribuyeron al crecimiento de la inversión  
neta de capitales.  
 
Este componente que tiene la 
posibilidad de actuar positivamente 
sobre la Inversión Neta, cuando a 
través de las reformas se 
incrementan los capitales suscritos 
de la empresa o en forma negativa 
cuando se disminuyen, presentó un 
buen comportamiento al concluir el 
primer trimestre de 2001. En efecto, 
44 empresas se reformaron, 
presentado todas aumentos en sus 
capitales. En total ingresaron por 
esta vía $9.351 millones a la 
actividad productiva cartagenera, 
cifra que si se compara con los 
$8.253 millones de 2000, muestra 
un crecimiento  nominal de 13%. 
 
El sector económico con mayor 
participación en las reformas de 
capital fue el Transporte, 
Almacenamiento y comunicaciones, 
en donde 10 sociedades 
incrementaron sus capitales en 
$3.372 millones  que   equivalen   al  

 36.1% del total registrado.  Por el 
sector de la Construcción 
ingresaron  $1.500 millones, 
producto de la reforma realizada en 
una sociedad y que le permitieron 
participar con el 16.0%. Otros 
sectores donde se comprometieron 
importantes recursos en el 
fortalecimiento operacional de las 
empresas son: Hoteles y 
Restaurantes $1.429 millones 
(15.2%); Comercio $1.373 (14.6%) y 
Actividades Inmobiliarias $1.321 
millones (14.1%). 
 
De igual forma, las actividades 
económicas con mayores 
crecimientos entre marzo de 2000 y 
marzo de 2001 fueron: Transporte, 
Almacenamiento y Comunicaciones 
3.273,0%; Hoteles y Restaurantes 
1.236,0% y Construcción con 
771,3% respectivamente. 

 
Decrece la salida de capitales por efecto de la liquidación de sociedades. 
 
Uno de los hechos más alentadores 
en el comportamiento del sector 
empresarial fue la caída de la 
pérdida de capitales por efecto de la 
liquidación de sociedades. Después 
de dos años de continuo 
crecimiento en las salidas de capital 
de la actividad productiva, el 
consolidado de los tres primeros 
meses del año 2001 muestra un 
decrecimiento de 63.0% con 
respecto a igual período de 2000. 
En efecto, mientras que en el 2000 
se    retiraron   $1.336   millones,  el  

  
primer trimestre de 2001 cierra con 
$493.4 millones. No obstante este 
buen comportamiento, el número de 
sociedades presentó un crecimiento 
del 14%, lo que nos está indicando 
que se trata de pequeñas empresas. 
 
En los sectores de Construcción y 
Comercio se concentró el 74% de las 
salidas de capital;  el primero con 
$196.4 millones (39.8%) y  el 
segundo con  $172.9 millones 
(35.0%) respectivamente. 
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Cuadro 4 
Resumen comparativo de la inversión neta de capitales en Cartagena 

Enero- marzo 2000-2001 

         Fuente: Registro Mercantil, Cámara de Comercio de Cartagena 

 
Gráfico 6 

 

Cartagena
Participación Sectorial en la Liquidación de Sectores

Enero a Marzo  de 2001
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1.3 Empleo 
   
A partir de este año Cartagena 
cuenta con el monitoreo trimestral 
de los principales indicadores 
laborales. Este cambio obedece  a 
la puesta en marcha de la Encuesta 
Continua de Hogares (ECH) que se 
realiza en reemplazo de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENH). La 
nueva etapa en las mediciones de 
la    calidad    de    vida     de      los 
colombianos es realizada por el 
DANE en las 13 principales 
ciudades del país. Hasta el año 
pasado, la ciudad sólo era incluida 
los    septiembres    de    cada  año 
proporcionando datos anuales.  
  

 Ahora, con esta nueva herramienta, 
contaremos con registros 
trimestrales, lo que nos permitirá 
conocer en detalle el ciclo del 
empleo en la economía local. Sin 
embargo, este cambio de 
metodología ha llevado a que la tasa 
de desempleo en la ciudad (una de 
las mayores a nivel nacional), 
registre  una  disminución de varios 
puntos porcentuales, lo que ha 
generado cuestionamientos en la 
opinión pública 

 
 
Tasa global de participación (TGP) 
 
 
Este indicador muestra la 
proporción de la Población en Edad 
de Trabajar (PET), que tiene alguna 
ocupación remunerada o que se 
encuentra desocupada pero con 
intenciones de trabajar. Dentro las 
13 ciudades y áreas metropolitanas, 
Cartagena  muestra  la   TGP   más 
baja, lo que quiere decir que el 
54.1% de la población mayor de 12 
años (PET) está ocupada o desea 
ocuparse. La ciudad que mayor 
TGP presenta es Pasto (70.2%), por 
su parte, el promedio de las 13 
ciudades y áreas metropolitanas se 
encuentra en 64.3%. 
  

 Estos resultados muestran que 
Cartagena es proporcionalmente a 
su tamaño, la ciudad que menor 
cantidad de población 
económicamente activa tiene con 
relación a la población que está en 
edad de hacerlo.   
 
Es decir, el Distrito tiene entonces, 
proporcionalmente, una fuerza 
laboral más pequeña que la de otras 
ciudades del país, lo que implica un 
mayor impacto social del fenómeno 
del desempleo. 
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Cuadro 5 
Tasa global de participación por ciudades (TGP) 

 
Ciudades 2001 

Pasto 70,2 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca 69,3 
Ibagué 67,6 
Villavicencio 67,3 
Cali – Yumbo 67,0 
Pereira, Dos Quebradas y La Virginia 66,7 
Montería 65,6 
Bogotá, D.C. 65,5 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia 63,3 
Medellín - Valle de Aburrá1 63,2 
Manizales y Villa María 61,6 
Barranquilla - Soledad 56,9 
Cartagena 54,1 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 64,3  

                               Fuente: DANE. 

 
 
Desempleo 
 
La tasa de desempleo indica la 
proporción de la población 
económicamente activa que está 
buscando trabajo. Este indicador 
ubica a Cartagena como una de las 
ciudades con menor desempleo, 
17.6%. Las otras ciudades de la 
Costa: Montería y Barranquilla 
presentan tasas de 19.4% y 12.9% 
respectivamente.  
 
Cabe resaltar que las tres  ciudades 

  
 
se encuentran entre las de menor 
tasa de desempleo, lo que contrasta 
con el mal desempeño registrado en 
septiembre de 2000, cuando 
Cartagena mostró la tasa de 
desempleo más alta del país. Se 
hace difícil sacar conclusiones en 
este sentido puesto que las 
metodologías son diferentes, lo que 
no permite hacer comparaciones 
entre las tasas anteriores y las 
actuales. 
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Cuadro 6 
Tasa de desempleo por ciudades 

Marzo de 2001. 
Ciudades 2001 

Ibagué 22,3 
Manizales y Villa María 21,0 
Bogotá, D.C. 20,6 
Pereira, Dos Quebradas y La Virginia 20,5 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca 20,5 
Medellín - Valle de Aburrá1 20,2 
Cali - Yumbo 19,8 
Montería 19,4 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia 19,3 
Villavicencio 19,0 
Pasto 18,5 
Cartagena 17,6 
Barranquilla - Soledad 12,9 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 19,6  

                               Fuente: DANE. 

 
Subempleo 
 
Este fenómeno se identifica como 
las personas ocupadas que quieren 
y pueden trabajar más tiempo. El 
subempleo está asociado a 
elementos como: una jornada de 
trabajo  inferior  a  2/3 de la jornada 
legal (32 horas semanales), 
ingresos insuficientes para atender 
los gastos normales ó una 
ocupación que no está de acuerdo 
con la profesión u oficio del 
empleado. 

  
 
En este sentido, Cartagena aparece 
como la ciudad donde menos se 
presenta este fenómeno. En el 
primer trimestre del año, solamente 
el 13% de los ocupados se ubica 
dentro de esta categoría, mientras 
que el total de las 13 ciudades se 
encuentra 16 puntos porcentuales 
por encima (29%). 
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Cuadro 7 
Tasa de subempleo por ciudades 

Marzo de 2001 
Ciudades 2001 

Pasto 40,8 
Cali - Yumbo 35,3 
Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca 34,5 
Manizales y Villa María 33,1 
Montería 33,1 
Pereira, Dos Quebradas y La Virginia 32,6 
Ibagué 31,7 
Villavicencio 31,0 
Medellín - Valle de Aburrá 29,7 
Bogotá, D.C. 27,7 
Barranquilla - Soledad 23,5 
Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia 20,4 
Cartagena 13,5 
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas 29,0  

                               Fuente: DANE. 
 
Empleo por actividad 
 
Durante este período, las 
actividades que mayor número de 
empleos generaron en la ciudad 
fueron las de Servicios Comunales, 
Sociales y Personales (35%) y 
Comercio (29%), las cuales agrupan 
más de la mitad del empleo total de 
la ciudad. 
 
Este análisis no muestra para 
Cartagena muchas diferencias con 
respecto a la estructura de las trece 

  
 
ciudades durante el primer trimestre 
del año. Sin embargo, permite 
clasificar a Cartagena como la 
ciudad que mayor proporción de 
empleo genera con respecto a su 
población ocupada en los sectores 
de Transporte y Construcción. Es 
decir, mientras que el 11.3% de los 
empleos de Bogotá se encuentran 
en estas dos ramas, en Cartagena 
ese porcentaje es de 15.7%.  
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Gráfico 9 
Cartagena 
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      Fuente: DANE. 

 
 
Empleo por posición ocupacional
 
Existen seis categorías en las 
cuales se puede clasificar una 
persona ocupada. En el gráfico 10 
se puede observar la composición 
de cada una de estas categorías 
para la ciudad de Cartagena 
durante el primer trimestre de 2001. 
 
En este lapso, las actividades 
particulares (trabajador por cuenta 
propia y obrero, empleado 
particular), generaron  más de la 
mitad de los empleos locales, 78%, 
seguido por los obreros o 
empleados del gobierno, con  el 
10% de los ocupados en la ciudad. 
 
Al igual que en el empleo por tipo 
de actividad, la posición 
ocupacional no muestra diferencias 
estructurales     significativas      con 

  
 
 
respecto al   total  de   las   13 áreas 
Metropilitanas.  
 
Sin embargo, al analizar algunas 
características individuales, se 
puede observar que el sector 
público de la ciudad con respecto a 
las demás áreas metropolitanas, es 
el que proporcionalmente emplea 
más personas, 9.7% del total de 
ocupados, mientras que en ciudades 
de un tamaño similar como 
Bucaramanga ó Cúcuta esta 
proporción es de 7%. 
 
Otro aspecto inquietante del análisis 
es que Cartagena, junto con 
Barranquilla y Montería, son las 
ciudades que mayor proporción  de 
empleos presentan en la categoría 
de trabajador por cuenta propia, con
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44.2%, 50.5% y 51.9% 
respectivamente. A   su   vez, 
estas tres  ciudades  presentan los 
niveles más bajos de patrones o 
empleadores    con   3.0%,   3.8%  y 
 
 

2.1%, lo  que  puede  ser evidencia
de un alto nivel de informalidad en la 
actividad económica regional 
  

 
Gráfico 10 
Cartagena 
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En el primer trimestre de 2001, el 
comercio exterior de bienes del 
departamento de Bolívar  totalizó 
US$ 320.8 millones, monto superior 
en US$ 30.0 millones (10.3%) 
respecto al mismo periodo de 2000. 
Este aumento se explica por el 
crecimiento de 24.2% en las 
importaciones,  unos US$ 37.0 
millones FOB; mientras que las 
exportaciones registraron una caída 
de US$ 7.0 millones (5.1%).     

 El diferencial entre exportaciones e 
importaciones dan como resultado 
una balanza comercial deficitaria en 
US$ 59.2 millones, cifra superior en 
US$ 44.0 millones a la registrada en 
igual periodo de 2000. El gráfico 11 
muestra que en el último año se 
registró déficit en casi todos lo 
meses, con excepción de enero, 
octubre y diciembre de 2000. En los 
tres últimos meses el crecimiento de 
las importaciones ha sido mayor al 
de las exportaciones. 

 
Gráfico 11 

              Fuente: DIAN-DANE 
 
 
2.1 Exportaciones 
 
De enero a marzo de 2001, el valor 
FOB de las exportaciones del 
departamento de Bolívar totalizaron 
US$ 130.7 millones, monto inferior 
en 5.1% comparado con el de igual 
periodo del año 2000. 

 
 

 El decrecimiento registrado obedece 
al menor volumen vendido, el cual 
mermó 8.1%, en tanto que los 
precios implícitos (valor sobre 
volumen) se incrementaron en 3.3% 
al pasar de US$ 0.36 a US$ 0.37 
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El sector industrial contribuyó con 
96.6% del total de las ventas 
externas, alcanzando un monto   de 
US$ 126.4 millones en el primer 
trimestre de 2001. Este monto 
comparado con el mismo periodo de 
2000, es inferior en 0.7% y 
obedece     principalmente     a    los

 
 

descensos de 19.5% en los 
productos alimenticios y 3.7% en  las 
sustancias químicas. Por su parte, el 
sector agropecuario aportó 2.1% 
(US$ 2.7 millones) y descendió en 
68.6%, como consecuencia de las 
menores ventas de tabaco. 

 
 

Productos exportados  
 
 
El gráfico 12 muestra los diez 
principales productos exportados 
por las empresas del departamento 
de Bolívar. Se puede observar que 
las mayores ventas se presentaron 
en los plásticos, cuyo volumen de 
ventas se incrementó 36.4%. Estos 
productos presentaron importantes 
reducciones en sus precios (de 
4.8%).  
 
Las manufacturas de fundición de 
hierro  y  acero   ( con  aumentos de 
 

 21.3% en volumen y 37.8% en 
precios); junto con los funguicidas y 
herbicidas (donde las cantidades 
exportadas aumentaron 4.5% y los 
precios 6.7%),  también se destacan 
como los más dinámicos 
 
Entre los productos que presentaron 
decrecimientos en las exportaciones, 
se destacan: los polímeros, los 
pescados y crustáceos, el tabaco en 
rama y el negro humo.  
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Gráfico 12 

         Fuente: DIAN – DANE 
 
 
Destino geográfico de las exportaciones 
 
Durante el primer trimestre de 2001 
los principales destinos de las 
exportaciones del departamento de 
Bolívar fueron: Estados Unidos (US$ 
21.8 millones), Venezuela (US$ 20.0 
millones) y Ecuador (US$ 15.5 
millones), con participaciones dentro 
del total del 16.7%, 15.3% y 11.8%, 
en su orden (gráfico 13). 
 
El valor de las ventas hacia los 
Estados Unidos mostró una 
reducción del 1.2% comparado con 
el registrado en igual periodo de 
2000, evidenciándose disminución 
en las ventas de cemento, cal y 
yeso. Con relación a las 
exportaciones hacia Venezuela se 
observa que se incrementaron 
54.5%, siendo los abonos y 
plaguicidas,  las resinas  sintéticas y 
los plásticos, los productos de mayor 
demanda. 

 Ecuador también aumentó sus 
compras en 31.9%; los productos 
de mayor demanda en este país 
durante este periodo fueron: los 
abonos y plaguicidas y las resinas 
sintéticas, las materias plásticas y 
las fibras artificiales. 
 
Por zonas geoeconómicas, los 
mercados más representativos son: 
la Asociación Latinoamericana de 
Integración, ALADI, cuya 
participación pasó de 45.2% en el 
primer trimestre de 2000 a 51.0% 
en igual periodo de 2001, los 
Estados Unidos (de 16.0% a 
16.7%), la Unión Europea (13.0%, 
7.0%), y el Caribe (7.0%  a 6.0%) 
(gráfico 14 y anexo 1). 
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Gráfico 13 

          Fuente: Anexo 1 
Gráfico 14 

          Fuente: Anexo 1 
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2.2 Importaciones 
 
En los tres primeros meses de 2001, 
el valor FOB de las importaciones 
realizadas por las empresas del 
departamento de Bolívar ascendió a 
US$ 190.0 millones, monto superior 
en 23.3% al registrado en el mismo 
periodo de 2000.  
 
El sector  industrial es el mayor 
importador con 96.0% del total. Los 
principales productos importados por 
este sector son: materia prima para 
la industria química (US$ 74.4 
millones), maquinaria y equipos 
(US$ 56.2 millones) y petróleo 
refinado (US$ 19.6 millones), (grafico 
15 y anexo 2). El valor de las 
compras de estos dos últimos bienes 
fueron      las       que      presentaron 

 los mayores incrementos,    268.4% 
y 23.8% respectivamente. 
 
El aumento del valor de las 
importaciones obedece a los 
mayores precios implícitos que 
subieron 48.1%, al pasar de 0.45 a 
0.67 dólares por kilo; en tanto que 
las cantidades adquiridas 
disminuyeron en 16.8%.  
 
Entre los principales productos 
importados, los que sufrieron 
mayor incremento en sus precios 
fueron: petróleo (43.5%), papel y 
sus productos (252.6%), otros 
químicos (16.4%) y los productos 
alimenticios (15.2%), (gráfico 15). 

 
 

Gráfico 15 

          Fuente: Anexo 3 
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Procedencia geográfica de las importaciones 
 
Las compras en el exterior realizadas 
por el sector empresarial del 
departamento de Bolívar durante los 
meses de enero a marzo de 2001, 
tienen como origen geográfico 
principalmente los Estados Unidos 
(53.2%) y la Unión Europea (22.9%), 
destacándose en esta última 
Alemania que suministró 19.0% del 
total importado (gráfico 16). 

 Alemania reportó el mayor 
incremento de lo importado, al 
pasar de US$ 3.4 millones a 
US$ 36.2 millones, lo que obedece 
principalmente a la adquisición de 
maquinaria y equipo, productos 
comestibles y productos químicos, 
entre otros.   

 
 

Gráfica 16 

        Fuente: DIAN – DANE  
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3.1 Financiero 
 
Al finalizar diciembre del año 2000, 
el saldo de las principales fuentes 
de recursos del departamento de 
Bolívar presentó un crecimiento 
anual nominal de 11.8% y real de 
2.8%, al pasar de $580.901 millones 
en diciembre de 1999 a $649.436 
en igual mes de 2000. Este 
incremento es inferior al nacional 
de (14.5% y 5.1%, 
respectivamente). 
  
La evolución de los depósitos 
mostrada en el gráfico 17 refleja la 
poca dinámica de la economía en 
los últimos tres años, aunque se 
observa un leve crecimiento en los 
dos últimos trimestres del 2000 
indicando una mejora de la crisis.  
 

  
 
En cuanto a la cartera, el saldo a 
diciembre de 2000 alcanzó 
$1.191.254 millones aumentando en 
el año, 14.7% y 5.5% en términos 
nominales y reales, en su orden.  
 
Los intermediarios de Cartagena 
colocaron el 96.6% de los recursos, 
seguidos por los de Magangué con 
1.4% y Mompós con 1.3% (anexo 5).
 
La cartera real muestra un 
crecimiento en el último trimestre del 
2000, como se observa en el gráfico 
18, lo cual da indicios de una 
reactivación de la demanda por 
bienes y servicios. 

Gráfico 17 

         Fuente: Superintendencia Bancaria 

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS  
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Gráfico 18 

        Fuente: Superintendencia Bancaria. 
 
 
 
3.2 Fuentes de recursos 
 
Cartagena participa con el 92.2% 
del total de las principales fuentes 
de recursos del sistema financiero 
de Bolívar, y al finalizar diciembre 
de 2000 su saldo ascendió a 
$598.510 millones, con variaciones 
nominal de 13.8% y real de 4.7% 
respecto al mismo periodo de 1999 
(anexo 6).  

  
 
 
 
Los Bancos Comerciales, siguen 
ganando participación al pasar de 
75.4% del total captado en 
diciembre de 1999 al 83.3% en igual 
mes de 2000. Esto obedece a que la 
mayoría de estas instituciones ya 
prestan los servicios de multibanca. 
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Gráfico 19 

          Fuente: Superintendencia Bancaria 
 
 
Las  cuentas corrientes y depósitos 
de ahorro mostraron crecimientos 
reales en el año 2000, mientras que 
los CDT continúan con crecimientos 
negativos (gráfico 19) por la caída 
de las tasas de interés y la 
preferencia por depósitos de alta 
liquidez.  

 Las cuentas de ahorro conforman el 
41.8% del total captado, seguidas 
de los CDT con el 33.2% y las 
cuentas corriente con el 24.8%, Las 
de ahorro mostraron un crecimiento 
anual real de 59.8% y las cuentas 
corrientes del 29.6%, mientras que 
los CDT solo lo hicieron en 0.9%.  
  

 
 
 
 
 
 

Cartagena. Evolución de captaciones y cartera, 
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Gráfico 20 
 

        Fuente: Superintendencia Bancaria. 
 
 
3.3 Usos de los recursos 
 
El saldo de la cartera total del 
sistema financiero de Cartagena,  a 
diciembre de 2000 ascendió a 
$1.234.442 millones, cifra que 
comparada con igual mes de 1999 
muestra una variación nominal de 
20.1% y real de 10.5% (anexo 7).   
 
 

 La calidad de la cartera definida 
como cartera vencida / cartera total, 
en Cartagena ha venido mejorando 
en los últimos tres trimestre del año 
2000, ubicándose en diciembre en 
12.0%, sin embargo, aún se ubica 
por encima del promedio nacional 
que fue de 10.9% (grafico 21 y 22). 
 

 

Crecimiento de la cartera por tipo de crédito, 
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Gráfico 21 

          Fuente: Superintendencia Bancaria. 
 
 

Gráfico 22 

          Fuente: Superintendencia Bancaria. 
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En diciembre de 2000, la cartera 
más deteriorada sigue siendo la 
hipotecaria cuya cartera vencida 
llegó a 22.1% del total. Este 
indicador en diciembre de 1997 era 
de 6.9% y se comenzó a acrecentar 
en junio de 1998.   
 
Las entidades que presentaron el 
mayor porcentaje de cartera 
vencida son las CAV, ya que son 
especializadas en crédito 
hipotecario. Sin embargo, muestran 
una leve mejoría con respecto al 
indicador observado un año atrás. 

 En el gráfico 22 se observa que la 
cartera comercial desde junio de 2000 
viene presentando crecimiento en sus 
saldos, debido a que los intermediarios 
financieros han mostrado mayor 
preferencia por los clientes 
corporativos, mientras que la de 
consumo ha registrado los mayores 
decrecimientos. 
 
Los intermediarios financieros que 
presentaron variaciones reales 
positivas en el total de su cartera 
fueron los bancos comerciales (24.4%) 
y las corporaciones financieras 
(27.8%) (anexo 7). 
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4.1  Ejecución Presupuestal2 
 
El comportamiento de los rubros 
contenidos en la ejecución 
presupuestal del Distrito de 
Cartagena de Indias al comparar los 
primeros trimestres (enero-marzo) 
de los últimos tres años denota 
cierta mejoría. 
 
En efecto, los resultados del primer 
trimestre del 2001 con respecto al 
mismo período de los dos años 
anteriores, muestran reducciones 
importantes en los gastos e 
incrementos en los ingresos, dando 
como resultado una situación 
superávitaria en el período. Igual 
situación se presentó en los 
primeros tres meses del año 
pasado.  
 
Ingresos Presupuestarios 
 
Los ingresos presupuestarios del 
Distrito durante el primer trimestre 
de 2001, crecieron en términos 
reales con respecto a los primeros 
trimestres de los dos años 
anteriores. 

  
 
Como se puede observar en el 
gráfico 23, del primer trimestre de 
1999 al primero de 2000, los 
ingresos presupuestarios 
aumentaron 17%, ( pasaron de 
$58.857 a $68.963 millones), lo 
representa un incremento de 
$10.106 millones.  
 
Con relación al primer trimestre de 
2001, este rubro aumento 15% en 
comparación con los primeros tres 
meses de 2000. Es decir, los 
ingresos del Distrito durante este 
lapso aumentaron 10.698 millones 
de pesos.  
 
El aumento de los ingresos esta 
justificado por un incremento en la 
cuenta de Ingresos No Tributarios, 
los cuales explican el 45.4% de los 
Ingresos Corrientes del Distrito 
durante estos tres meses y donde 
son las Sanciones las de mayor 
participación.  

  
 

                                            
2 Nota Metodológica: Los datos usados para el análisis se encuentran en precios constantes del 
presente año (2001), deflactados con el Índice de Precios al Productor (IPP). 

4. FISCALES 
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Gráfico 23 
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     Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de Presupuesto 

 
 
 
Gastos Presupuestarios 
 
En el caso de los gastos 
presupuestarios, los resultados son 
también positivos. En el gráfico 24 
se puede observar como se ha 
reducido este rubro desde 1999. 
Para ese año, la suma gastada por 
el Distrito ascendió a $86.169 
millones en el primer trimestre. En 
el mismo periodo de 2001, esta cifra 
se redujo en 32%, (lo que en 
valores absolutos representan 
$27.432 millones). 

 Situación Presupuestal  
 
En este sentido, y teniendo en 
cuenta que los ingresos durante 
los primeros tres meses de 2001, 
ascendieron a $79.662 millones, 
frente a unos gastos de $58.736 
millones, se observa un resultado 
positivo en la situación 
presupuestal del Distrito, cuyo 
superávit fue de $20.926 millones. 
(gráfico 25). 
 
Esta situación superavitaria 
durante el periodo, obedece a que 
los ingresos del Distrito crecieron 
35.6% más que los gastos (gráfico 
25). 
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Gráfico 24 
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    Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de Presupuesto 

 
Gráfico 25 
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 Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital, Dirección de Presupuesto 
 
4.2 Recaudo de impuestos nacionales 
 

 

En el año 2000, la Administración 
de Impuestos y Aduanas de 
Cartagena de Indias recaudó por 
concepto de impuestos nacionales, 
aplicados      a      las      actividades 

 económicas internas, la suma de 
$171.493,4 millones, cifra superior 
en 1.9% a la obtenida en 1999. Se 
registraron aumentos en los 
recaudos por retención  en la  fuente 
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(10.4%) y en los impuestos de renta 
(2.5%). No obstante, se presentó un 
descenso de 10.9% en el recaudo 
del impuesto al valor agregado, IVA.
 
Se destaca la retención en la fuente 
por ser la mayor participación en el 
total de los recaudos (54.4%). 
 
 

Durante el año 2000, la 
Administración de Aduanas de 
Cartagena de Indias recaudó 
$1.051.510,8 millones  por concepto 
de tributos externos, participando 
con   el  23.5%  del   total   nacional 
y constituyéndose en la segunda 
ciudad mayor recaudadora después 
de Bogotá (cuadro 8 y gráfico 26). 

 
 

Cuadro 8 
Cartagena. Recaudo de impuestos nacionales 

Enero – diciembre, 1999 – 2000 
 

 

 Millones de pesos 

Impuesto 1999 Part. (%) 2000 Part.  (%) Var.(%) 

Total actividad 168.272,2 100,0 171.493,4 100,0 1,9
Renta 23.832,2 14,2 24.434,3 14,2 2,5
IVA 59.854,0 35,6 53.709,6 31,3 -10,3
Retefuente 84.586,0 50,3 93.349,5 54,4 10,4

Total actividad 746.126,4 100,0 1.051.510,8 100,0 40,9
Gravamen 290.225,7 38,9 405.678,0 38,6 39,8
IVA 455.900,7 61,1 645.832,8 61,4 41,7

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

Actividad interna 

Actividad externa 



 36

 
Gráfico 26 

        Fuente: DIAN 
 
 

 
El recaudo de tributos del comercio 
exterior presentó un incremento 
anual   del 40.9%, destacándose el 
recaudo por concepto de IVA con 
un aumento de 41.1%, totalizando 
$645.832.8 millones, y 
representando el 61.4% del total 
recaudado por la Administración de 
Aduana de Cartagena. 

 En lo corrido de enero a marzo de 
2001, la Aduana de Cartagena 
recaudó en impuestos al comercio 
exterior $295.109 millones, 
participando con 23.5% del total 
nacional, y conservando el segundo 
puesto después de Bogotá.  
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4.2 Deuda pública 
 
 
La deuda pública del Distrito de 
Cartagena (compuesta  por  el 
crédito bancario más las cuentas 
por pagar), según el saldo del 
pasivo a marzo 31 de 2001, suma 
$162.066 millones, monto superior 
en 39.6% comparada con igual mes 
del año  2000.  
  

 Está deuda está conformada en un 
35.9% por crédito a largo plazo, 
cuyo saldo descendió en 2.3% 
respecto al  saldo de marzo de 
2000.   
 
En los tres primeros meses de 2001 
se pagaron $6.688 millones en 
servicio de la deuda,  aplicados al 
pago de intereses el 79.1% y el 
20.9% restante en abono a capital. 

 
 

Cuadro 9 
Cartagena. Saldo de la deuda pública 

Enero - marzo, 2000 - 2001 
 

2000 Part. (%) 2001 Part.(%) Var.(%) 

Total pasivos 116.129 161,30 162.066 103,49 39,6 

Crédito a largo plazo 59.456 51,2 58.110 35,9 -2,3 
Cuentas por pagar 46.352 39,9 48.724 30,1 5,1 
Obligaciones laborales 41.181 35,5 12.727 7,9 -69,1 
Otros pasivos 40.331 34,7 48.165 29,7 19,4 
Fuente: Contaduría General de la Nación, Informes financieros Distrito  

          Turístico y Cultural de Cartagena, Primer trimestre de 2001. 

Millones de pesos 
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     5.1 Construcción 
 

Durante el primer trimestre del año 
2001, se aprobaron 2.658 metros 
cuadrados (m2),  para construir en 
Cartagena, registrando un 
decrecimiento del 79.2% con 
respecto a igual periodo del año 
2000, y cuya tasa de crecimiento 
también fue negativa (-65.3%), 
indicando que continúa sin mejorar 
la situación de la actividad 
constructora en la ciudad.  

 Del total de metros cuadrados 
aprobados, el 43.4% fue para 
vivienda (1.154 m2), el 43.5% para 
la industria (1.157 m2), el 9.6% de
uso religioso (256 m2) y el 3.4% 
restante para el comercio (91 m2). 
En los tres primeros meses no se 
aprobó ninguna licencia para 
vivienda de interés social, VIS, a 
pesar del otorgamiento de los 
subsidios  del Gobierno Nacional 
por reactivar esta demanda. 

 
 

Gráfico 27 
 

          Fuente: Anexo 1 
 
 
 
 
 
 
 

5. SECTOR REAL  
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Durante los tres primeros meses 
del año 2001,  los costos de la 
construcción de vivienda en 
Cartagena acumularon una 
variación de 4.41%, tasa inferior en 
0.41 puntos porcentuales a la del 
promedio nacional.  

 Los meses de enero y febrero 
estuvieron por debajo del promedio 
nacional, pero en marzo lo superó 
(gráfico 28) ubicándose como la 
segunda ciudad con el crecimiento 
más alto en los costos, después de 
Santa Marta (1.28%). 

 
 

Gráfico 28 

          Fuente: DANE 
 
 

En el año 2000, se financiaron 
1.718 viviendas en el 
departamento de Bolívar, cifra 
superior en 62.1% a la de 1999, 
destacándose el tercer trimestre 
con el mayor monto financiado 
(gráfico 29). Las viviendas nuevas 
fueron 1.455 y participaron con el 
84.7% del total. 

 En Cartagena, el número de 
viviendas financiadas pasó de 
1.010 en 1999 a 579 en el 2000, 
descendiendo 42.7%.  
 
Del valor total financiado ($13.199 
millones) el 67.9% fue para 
vivienda nueva (gráfica 30), cuyo 
monto descendió en 57.1% con 
respecto al de 1999.     
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Gráfico 29 

 
 Fuente: DANE 
 

Gráfico 30 

Fuente: DANE  
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5.2 Turismo  
  
La actividad turística: leves síntomas de recuperación 
 
El sector turístico de la ciudad de
Cartagena, continuó con la 
recuperación que había mostrado 
al finalizar el año inmediatamente 
anterior. Al comenzar el año 2001, 
el turismo emerge como uno de 
los sectores de mayor reactivación 
a nivel local. Efectivamente, 
durante el primer trimestre de este 
año, se presentó un incremento 
importante en el número de 
visitantes nacionales llegados por 
vía aérea, en la demanda de 
habitaciones hoteleras y en el 
número de turistas de cruceros. 
Sin embargo, la nota más 
preocupante es la persistente 
caída en el número de extranjeros 
llegados por vía aérea a la ciudad. 
 
 
Ocupación hotelera 
 
Durante los tres primeros meses 
del año, el índice de ocupación 
promedio mensual de los hoteles 
en Cartagena fue de 49.2%, 
siendo éste el porcentaje más alto 
que se haya logrado en los últimos 
tres años para estos mismos 
meses. Estas cifras demuestran la 
leve mejoría del sector, superando 
en dos puntos porcentuales el 
promedio registrado durante el 
primer trimestre de 2000 (gráfico 
31). 

 Gráfico 31 
 

Cartagena. Porcentaje de Ocupación Hotelera, 
Enero - Marzo 2000 - 2001 
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Este incremento en la demanda 
hotelera se debió a la gran cantidad de 
personas que llegaron a la ciudad 
durante la temporada de finales del 
año pasado y comienzos del actual. 
Prueba de ello, son los altos 
porcentajes de ocupación en los 
meses de diciembre de 2000 y enero 
de 2001. Tradicionalmente esta época 
del año constituye una de las mejores 
temporadas vacacionales propias para 
el disfrute del turismo de sol y playa, y 
normalmente la ciudad recibe un gran 
flujo de turistas. 
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Visitantes por origen de procedencia 
 
El número de personas que 
llegaron a Cartagena por vía 
aérea durante el primer trimestre 
del año en curso fue de 114.917, 
superior en 8% al mismo periodo 
del año 2000. El 91% de los 
visitantes provenían de otras 
ciudades del país, y sólo un 9% 
tenía como origen otros países del 
mundo.  Este incremento en el 
flujo de pasajeros aéreos es 
consistente con el aumento en la 
demanda de los servicios 
hoteleros, puesto que la mayoría 
de los visitantes vienen con planes 
turísticos o de negocios. 
 
La ciudad de Cartagena mantiene 
su posición dentro de los destinos 
más importantes del turismo 
doméstico. Entre enero y marzo 
de 2001, los visitantes nacionales 
se incrementaron en 9.2%, 
respecto a los mismos meses del 
año anterior. Este crecimiento fue 
lo que permitió, en términos 
generales, que el número de 
personas que arribaron a la ciudad 
durante estos tres meses superará 
el registro del mismo período del 
año 2000 (gráfico 32). 
 
Esto se hace evidente al analizar 
las estadísticas sobre extranjeros 
que llegaron por vía aérea a la 
ciudad en los  meses  de   estudio. 

  
En total llegaron a la ciudad 10.917 
personas en vuelos procedentes del 
exterior en estos primeros tres meses 
del año. Esta cifra es 3.6% inferior  a la 
de 2000 y 51% inferior a la de 1998 en 
los mismos meses. La caída en los 
visitantes extranjeros resulta más 
dramática  aún al calcular la tasa de 
crecimiento de éstos durante los últimos 
tres años: desde diciembre de 1998 
hasta diciembre de 2000, el número de 
visitantes extranjeros ha disminuido a 
una tasa anual del 22%. 
 

Gráfico 32 
Cartagena. Visitantes nacionales y extranjeros 

llegados por vía aérea, primer trimestre de 
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Fuente: Sociedad Aeroportuaria de Cartagena 
 
Más allá de los efectos que genera esta 
situación en el sector turístico local, el 
problema es más complejo y la solución 
a éste se relaciona con la definición de 
políticas nacionales que posibiliten un 
mejor clima de paz y mejores 
condiciones de seguridad para 
nacionales y extranjeros. 

 
 
 
 
 
 



 43

Lugares de procedencia de los extranjeros 
 
De acuerdo a las estadísticas del 
Departamento Administrativo de 
Seguridad -DAS, entre enero y 
marzo del 2001, se registró el 
ingreso de 7.702 personas 
extranjeras por vía aérea a la 
ciudad, cifra inferior en 10.8% a la 
del mismo periodo del año 2000. 
Estos resultados ratifican el 
comportamiento negativo que ha 
venido presentando el flujo de 
extranjeros hacia Cartagena 
durante los últimos años. 
Adicionalmente, es conveniente 
destacar que estas cifras son 
consistentes con los reportados 
por la Sociedad Aeroportuaria de 
Cartagena, que se analizaron 
anteriormente, y que también 
mostraron una caída importante 
en esta variable.   
 
El mayor porcentaje de los 
visitantes extranjeros provino de 
Norteamérica (Estados Unidos y 
Canadá), Centroamérica (Costa 
Rica, Panamá y Guatemala), 
Europa (España e Italia) y 
Suramérica (Venezuela y 
Ecuador),  como se puede 
observar en el gráfico 33. 
 
 
Turismo de cruceros 
 
Con un balance positivo culminó la 
temporada de cruceros 2000 -
2001, que comprendió los meses 
de octubre a diciembre de 2000 y 

  
Gráfico 33 

Cartagena. Visitantes extranjeros por países de 
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enero a mayo de 2001, período en el 
cual arribaron a la ciudad 170.912 
turistas en cruceros. Esta cifra es 4.7% 
superior a la registrada en la temporada 
1999 - 2000 (gráfico 34). 
 
En el período analizado llegaron en total 
133 buques de turismo a las 
instalaciones de la Sociedad Portuaria 
de Cartagena, lo que equivale a un 
promedio de 1.285 turistas por 
embarcación. Los meses  de  enero  y 
abril  fueron  los de mayor dinámica en 
la recepción de los cruceros, alcanzando 
una participación de  36% dentro del 
total de buques que arribaron (gráfico 
35)  
 
Se estima que la temporada de turismo 
de cruceros 2000 - 2001, le generó a la 
economía local aproximadamente $31 
mil millones. En términos per cápita, 
esto equivale a $34.273 por cada 
habitante de la ciudad.3 

                                            
3 Estos cálculos fueron realizados por los autores, teniendo como supuesto que cada uno de los turistas de cruceros 
realiza un gasto promedio de U.S.$ 80 en la ciudad por la compra de artículos y servicios. 
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En general, la leve recuperación 
que muestran los indicadores de 
la actividad turística en la ciudad, 
se deben al incremento en el 
número de turistas de cruceros y 
el   aumento   en   el   número   de 

 visitantes nacionales ocurridos durante 
el primer trimestre del año. La ocupación 
hotelera, también presentó un pequeño 
repunte, mientras que continúa la caída 
en el número de extranjeros  que visitan 
la ciudad. 

 
Gráfico 34 

C a r t a g e n a .  V i s i t a n t e s  e n  b u q u e s  d e  t u r i s m o  
( c r u c e r o s )

-

5 . 0 0 0

1 0 . 0 0 0

1 5 . 0 0 0

2 0 . 0 0 0

2 5 . 0 0 0

3 0 . 0 0 0

3 5 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0

O c t   N o v D ic E n e F e b M a r A b r M a y

T e m p o r a d a  1 9 9 8 - 1 9 9 9 T e m p o r a d a  1 9 9 9 - 2 0 0 0

T e m p o r a d a  2 0 0 0 - 2 0 0 1  
    Fuente: Sociedad portuaria, Terminal de Cruceros de Cartagena. 

 
Gráfico 35 
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5.3 Transporte  
 
Movimiento portuario 
 
En el primer trimestre de 2001, la 
zona portuaria de Cartagena 
movilizó 2.902 miles de toneladas, 
cifra inferior en 10.0% comparada 
con la del mismo periodo de 2000, y 
participó con el 15.5% del tráfico 
portuario del país, (gráfico 35). 
 
En cuanto al movimiento portuario, 
que se mide a través del comercio 
exterior (exportaciones mas 
importaciones), hay que anotar que 
representó 69.6% del total 
movilizado por la zona portuaria de 
Cartagena, mientras que el tránsito 
internacional (carga que no tiene 
como destino Cartagena sino otro 
puerto) pero que utiliza los servicios 
del muelle local para ser traslado a 
otro barco, conformó el 23.9%; el 
cabotaje (o carga doméstica) el 
5.3% y la carga fluvial  el 1.3%. La 
carga de transito y la de cabotaje 
aumentaron en 19.9% y 261.6%, 
mientras que la de comercio exterior 
y la  fluvial descendieron en 16.8% 
y 78.4%,   respecto a la registrada 
en el mismo trimestre de 2000 
(anexo 3). 
 
 

  
Al analizar el movimiento de la carga 
por muelles  privados y públicos, 
encontramos que de los 16 que 
reportaron información, sólo 2 
movilizaron el 70.1% del total del 
tráfico portuario de Cartagena, éstos 
son: Ecopetrol y la Sociedad 
Portuaria    Regional   de Cartagena 
–SPRC  (gráfico 36).  El muelle de 
Ecopetrol moviliza carga de granel 
líquido, debido a la exportación de 
petróleo y la SPRC carga de 
comercio exterior y de transito. Esta 
última corresponde al 80.0% de la 
carga en transito que llega al país 
(anexo 4). 
 
Cartagena participó, en el primer 
trimestre de 2001, con 38.4% de la 
carga movilizada por los muelles de 
servicios públicos, al alcanzar  1.4 
millones de toneladas; ocupando el 
segundo puesto después del puerto 
de Buenaventura, que movilizó 1.5 
millones de toneladas (40.0% del 
total movilizado por estos muelles) 
(anexo 4)  
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Gráfico 35 

             Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 
 
 

Gráfico 36 
 

                  Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte 
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Anexo 1 

Bolívar. Comercio exterior y balanza comercial por zonas geoeconómicas 
Primer Trimestre 

 
 
 
 
 
 

2000 2001 2000 2001 2000 2001

TOTAL 137.744.765 130.665.974 154.168.979 190.014.997 -16.424.214 -59.349.023

Asociación latinoamericana de Integración (ALADI) 62.319.067 66.588.488 19.440.896 21.208.428 42.878.171 45.380.060
Grupo Andino 38.057.615 47.417.335 14.587.612 16.246.650 23.470.003 31.170.685
Bolivia 3.284.852 1.203.554 0 0 3.284.852 1.203.554
Ecuador 11.720.213 15.456.330 120.770 716.035 11.599.443 14.740.295
Perú 10.125.378 10.782.957 468.021 1.340.269 9.657.357 9.442.688
Venezuela 12.927.172 19.974.494 13.998.821 14.190.346 -1.071.649 5.784.148
Resto Aladi 24.261.452 19.171.153 4.853.284 4.961.778 19.408.168 14.209.375
Argentina 2.090.988 1.271.637 132.642 146.216 1.958.346 1.125.421
Brasil 7.564.695 7.615.831 2.915.073 2.439.687 4.649.622 5.176.144
Chile 12.604.419 7.289.635 1.080.213 762.481 11.524.206 6.527.154
México 1.776.628 2.964.253 725.356 1.613.370 1.051.272 1.350.883
Paraguay 74.482 0 0 0 74.482 #¡REF!
Uruguay 150.240 29.797 0 24 -5.191.154 4.433.270
Centro América 11.360.503 9.707.702 5.341.394 5.274.432 6.019.109 4.433.270
Costa Rica 3.384.659 3.416.710 3.500 2.240 3.382.847 3.414.470
El Salvador 819.610 1.097.893 0 0 813.610 1.096.796
Guatemala 948.703 1.091.320 1.812 1.097 903.400 1.090.480
Honduras 327.404 558.714 6.000 840 -4.957.375 -4.711.541
Nicaragua 204.305 2.499 45.303 0 -7.687.395 -8.584.761
Panamá 5.675.822 3.540.566 5.284.779 5.270.255 -2.215.878 3.485.882
El Caribe 9.647.741 7.879.659 7.891.700 8.587.260 1.756.041 -707.601
Antillas Holandesas 38.294 95.986 0 54.684 38.294 542
Aruba 562 55.226 0 0 562 93.204
Bahamas 0 0 0 2.782 12.669 38.470
Barbados 0 0 0 18.557 1.028.582 1.166.948
Belice 12.669 57.027 0 0 347.743 -22.476
Caiman, Islas 0 0 0 0 168.357 -95.222
Cuba 1.028.582 1.170.062 5.781 3.114 236.619 36.259
Guadalupe 0 0 0 0 134.665 -7.744.901
Guayana francesa 347743 17.930 0 0 3.786.639 0
Guayana 168.357 127.083 0 0 2.312.540 43.822
Haití 242.400 136.859 0 0 -6.989.847 -97.597.289
Jamaica 195.942 399.911 61.277 40.406 0 -43.541.575
Martinica 0 0 0 0 -487.016 -36.171.159
Puerto Rico 4.491.198 867.995 704.559 222.305 -100.234.504 -883.341
República Dominicana 2.412.418 3.928.168 99.878 100.600 -9.733.861 810.946
Surinan 30.358 113.368 0 0 18.622.744 -1.339.589
Foroe, Islas 0 0 0 0 17.271.544 20.336.870
Virgenes, Islas 0 0 7.020.205 8.144.812 -158.126 8.297.383
Trinidad y Tobago 679.218 1.006.030 0 0 -179.941 -1.132.014
Canadá 677.762 173.592 487.016 824.173 190.746 -650.581
Estados Unidos 22.031.089 21.768.308 100.913.722 101.525.457 -78.882.633 -79.757.149
Union Europea 17.970.823 9.109.850 10.411.623 43.654.943 7.559.200 -34.545.093
Alemania 12.090 149.069 3.408.345 36.171.159 -3.396.255 -36.022.090
Belgica-Luxenburgo 769.821 514.038 699.279 883.341 70.542 -369.303
Dinamarca 0 0 170.216 195.084 11.304.702 591.814
España 11.474.918 4.965.698 949.762 1.513.181 616.630 579.914
Francia 1.566.392 786.898 2.540.409 1.431.438 -100.544.342 -1.324.946
Holanda (Países Bajos) 369.380 2.093.095 965.512 812.467 414.219 -317.907
Italia 2.954.628 106492 914.927 1.281.083 -141.918 -786.523
Portugal 0 0 19.507 19.032 1.537.601 1.966.886
Reino Unido 823.594 494.560 743.666 1.348.158 661.297 -671.504
Japón 2.452.528 1.985.918 2208826 2.277.356 1.708.862 -291.438
China 680.804 676.654 765.027 1.189.300 -84.223 -512.646
Otros países 10.604.448 12.775.803 6.708.775 5.473.648 3.895.673 7.302.155

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Banco de la República, Estudios Económicos, Cartagena. 

Exportaciones Importaciones Balanza Comercial
Dólares FOB
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Anexo 2 
Bolívar. Exportaciones según clasificación CIIU 

Primer Trimestre 

 

CIIU DESCRIPCION US$ Part. % US$ Part. % US$ %

TOTAL 137.744.765 100,0 130.761.960 100,0 -6.982.805 -5,1

100 Sector Agrop. Silvic., caza y pesca 8.768.374 6,4 2.749.430 2,1 -6.018.944 -68,6
111 Producción agropecuaria 6.872.456 5,0 1.639.598 1,3 -5.232.858 -76,1
113 Caza ordinaria 1.137.641 0,8 909.364 0,7 -228.277 -20,1
130 Pesca 758.277 0,6 200.468 0,2 -557.809 -73,6

200 Sector Minero 45.857 0,0 70.788 0,1 24.931 54,4
290 Estracción otros minerales 45.857 0,0 70.788 0,1 24.931 54,4

300 Sector Industrial 127.251.799 92,4 126.371.302 96,6 -880.497 -0,7
31 Prod. Alimentos bebidas y tabaco 24.543.058 17,8 19.767.840 15,1 -4.775.218 -19,5

311 Productos alimenticios 22.556.165 16,4 18.643.155 14,3 -3.913.010 -17,3
312 Otros productos alimenticios 8.085 0,0 2.873 0,0 -5.212 -64,5
313 Bebidas 1.109.850 0,8 1.121.728 0,9 11.878 1,1
314 Tabaco 868.958 0,6 84 0,0 -868.874 -100,0
32 Textiles, prendas de vestir 1.871.325 1,4 2.657.911 2,0 786.586 42,0

321 Textiles 99.944 0,1 4.028 0,0 -95.916 -96,0
322 Prendas de vestir 546 0,0 255 0,0 -291 -53,3
323 Cuero y sus derivados 1.746.354 1,3 2.641.199 2,0 894.845 51,2
324 Calzado 24.481 0,0 12.429 0,0 -12.052 -49,2
33 Industria maderera 594.264 0,4 1.202.052 0,9 607.788 102,3

331 Madera y sus productos 594.264 0,4 1.175.314 0,9 581.050 97,8
332 Muebles de madera 0,0 26.738 0,0 26.738 --
34 Fabricación de papel y sus prod. 91.318 0,1 99.350 0,1 8.032 8,8

341 Papel y sus prodctos 89.236 0,1 96.180 0,1 6.944 7,8
342 Imprentas y editoriales 2.082 0,0 3.170 0,0 1.088 --
35 Fabricación sustancias químicas 83.087.089 60,3 80.026.070 61,2 -3.061.019 -3,7

351 Químicos industriales 73.477.637 53,3 67.716.034 51,8 -5.761.603 -7,8
352 Otros químicos 519.662 0,4 620.817 0,5 101.155 19,5
353 Refinería de petróleo 52.478 0,0 216.982 0,2 164.504 313,5
354 Derivados del petróleo 211.756 0,2 119.944 0,1 -91.812 -43,4
355 Caucho 0,0 1.398 0,0 1.398 --
356 Plásticos 8.825.556 6,4 11.350.895 8,7 2.525.339 28,6
36 Minerales no metálicos 9.361.563 6,8 8.520.624 6,5 -840.939 -9,0

361 Barro, loza, ect. 9.816 0,0 3.846 0,0 -5.970 -60,8
362 Vidrio y sus productos 0,0 126.160 0,1 126.160 --
369 Otros minerales no metálicos 9.351.747 6,8 8.390.618 6,4 -961.129 -10,3
37 Metálicas básicas 5.672.972 4,1 11.705.785 9,0 6.032.813 106,3

371 Básicas de hierro y acero 5.554.358 4,0 11.636.366 8,9 6.082.008 109,5
372 Básicas metáles no ferrosos 118.614 0,1 69.419 0,1 -49.195 -41,5
38 Maquinaria y equipos 2.021.792 1,5 2.374.778 1,8 352.986 17,5

381 Met. Exc. Maquinaria 34.689 0,0 210.227 0,2 175.538 506,0
382 Maquinaria exc eléctrica 233.324 0,2 836.969 0,6 603.645 258,7
383 Maquinaria eléctrica 3.559 0,0 66.232 0,1 62.673 1761,0
384 Mat. Transporte 1.750.206 1,3 1.254.500 1,0 -495.706 -28,3
385 Equipo profesional y cientïfico 14 0,0 6850 0,0 6.836 48828,6
39 Otras industrias 8.418 0,0 16.892 0,0 8.474 100,7

390 Otras industrias manufactureras 8.418 0,0 16.892 0,0 8.474 100,7
600 Comercio, restaurantes y hoteles 1.678.735 1,2 1.561.110 1,2 -117.625 -7,0

610 Comercio al por mayor 1.678.735 1,2 1.561.110 1,2 -117.625 -7,0
900 Servicios comunales, sociales y personales 0 0,0 9.330 0,0 9.330 --

941 Autores compositores y otros artistas 0 0,0 9.330 9.330 --
942 Bibliotecas, museos, jardines botánicos y otros 0 0,0 0 0,0 0 --

000 Diversos y no clasificados 0 0,0 0 0,0 0 --
(--) No es posible calcular variación 
Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Banco de la República, Estudios Económicos, Cartagena. 

2000 2001 Variaciones
Dólares Fob
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Anexo 2 
Bolívar. Importaciones según clasificación CIIU (Primer Trimestre) 

Dólares FOB

CIIU DESCRIPCION Dólares Part. % Dólares Part. % Absoluta %
Dólares

TOTAL 154.168.979 100,0 190.014.997 100,0 35.846.018 23,3

100 Sector Agrop. Silvic., caza y pesca 1.716.220 1,1 6.900.911 3,6 5.184.691 302,1
111 Producción agropecuaria 1.710.450 1,1 6.900.911 3,6 5.190.461 303,5
121 Silvicultura 0 0,0 0 0,0 0 ...
122 Extracción de medera 0 0,0 0 0,0 0 ...
130 Pesca 5.770 0,0 0 0,0 -5.770 -100,0

200 Sector Minero 7.768.743 5,0 485.686 0,3 -7.283.057 -93,7
210 Extracción de minas de carbón 0 0,0 0 0,0 0 ...
220 Petróleo y gas 7.282.727 4,7 0 0,0 0 -100,0
230 Extración minerales metálicos 0 0,0 70.455 0,0 70.455 ...
290 Estracción otros minerales 486.016 0,3 415.231 0,2 -70.785 -14,6

300 Sector Industrial 143.427.519 93,0 182.463.697 96,0 39.036.178 27,2
31 Prod. Alimentos bebidas y tabaco 2.777.678 1,8 4.406.451 2,3 1.628.773 58,6

311 Productos alimenticios 1.048.886 0,7 1.450.501 0,8 401.615 38,3
312 Otros productos alimenticios 1.661.478 1,1 2.931.597 1,5 1.270.119 76,4
313 Bebidas 67.314 0,0 24.353 0,0 -42.961 -63,8

32 Textiles, prendas de vestir 364.797 0,2 779.556 0,4 414.759 113,7
321 Textiles 212.015 0,1 188.412 0,1 -23.603 -11,1
322 Prendas de vestir 95.986 0,1 498.160 0,3 402.174 419,0
323 Cuero y sus derivados 2.877 0,0 6.050 0,0 3.173 110,3
324 Calzado 53.919 0,0 86.934 0,0 33.015 61,2

33 Industria maderera 200.359 0,1 306.031 0,2 105.672 52,7
331 Madera y sus productos 184.613 0,1 301.637 0,2 117.024 63,4
332 Muebles de madera 15.746 0,0 4.394 0,0 -11.352 -72,1

34 Fabricación de papel y sus prod. 1.407.036 0,9 2.186.736 1,2 779.700 55,4
341 Papel y sus prodctos 1.287.660 0,8 2.163.447 1,1 875.787 68,0
342 Imprentas y editoriales 119.376 0,1 23.289 0,0 -96.087 -80,5

35 Fabricación sustancias químicas 106.617.028 69,2 100.582.937 52,9 -6.034.091 -5,7
351 Químicos industriales 78.919.499 51,2 74.362.213 39,1 -4.557.286 -5,8
352 Otros químicos 5.445.596 3,5 4.387.589 2,3 -1.058.007 -19,4
353 Refinería de petróleo 15.822.061 10,3 19.580.492 10,3 3.758.431 23,8
354 Derivados del petróleo 5.807.659 3,8 787.134 0,4 -5.020.525 -86,4
355 Caucho 180.456 0,1 211.670 0,1 31.214 17,3
356 Plásticos 441.757 0,3 1.253.839 0,7 812.082 183,8

36 Minerales no metálicos 497.204 0,3 1.267.822 0,7 770.618 155,0
361 Barro, loza, ect. 66.662 0,0 1.661 0,0 -65.001 -97,5
362 Vidrio y sus productos 17.711 0,0 957.363 0,5 939.652 5305,5
369 Otros minerales no metálicos 412.831 0,3 308.798 0,2 -104.033 -25,2

37 Metálicas básicas 6.926.088 4,5 5.967.707 3,1 -958.381 -13,8
371 Básicas de hierro y acero 6.639.955 4,3 5.762.977 3,0 -876.978 -13,2
372 Básicas metáles no ferrosos 286.133 0,2 204.730 0,1 -81.403 -28,4

38 Maquinaria y equipos 24.609.074 16,0 66.850.060 35,2 42.240.986 171,6
381 Met. Exc. Maquinaria 2.047.035 1,3 2.590.049 1,4 543.014 26,5
382 Maquinaria exc eléctrica 15.260.464 9,9 56.223.477 29,6 40.963.013 268,4
383 Maquinaria eléctrica 4.339.749 2,8 4.067.516 2,1 -272.233 -6,3
384 Mat. Transporte 2.135.135 1,4 2.335.967 1,2 200.832 9,4
385 Equipo profesonal y científic 826.691 0,5 1.633.051 0,9 806.360 97,5

39 Otras industrias 28.255 0,0 116.397 0,1 88.142 312,0
390 Otras industrias manufactureras 28.255 0,0 116.397 0,1 88.142 312,0

600 Comercio, restaurantes y hoteles 107.355 0,1 163.141 0,1 55.786 52,0
610 Comercio al por mayor 107.355 0,1 163.141 0,1 55.786 52,0

800 Establecimientos financieros 0 0,0 23 0,0 23 ...
832 Servicios prestados a empresas 0 0,0 23 0,0 23 ...

900 Servicios comunales, sociales y personales 0 0,0 1.539 0,0 0 ...
941 Películas cinematográficas y otros serv. Esparc 0 0,0 1.539 0,0 0 ...
942 Bibliotecas, museos, jardines botánicos 0 0,0 0 0,0 0 ...

000 Diversos y no clasificados 1.149.142 0,7 0 0,0 0 -100,0

Fuente: DIAN - DANE. Cálculos Banco de la República, Estudios Económicos, Cartagena. 
(--) No es posible calcular variación.

2000 2001 Variación
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Anexo 3 

Cartagena. Composición del tráfico portuario, primer trimestre de 2001 

 
 
 

Anexo 4 
Tráfico de las Sociedades Portuarias de Servicios Públicos 

Primer trimestre, 2001 

 

Cabotaje Fluvial En tránsito Total Part. %

Sociedades portuarias Importación Exportación Total Tráfico Total
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) 40.691,00 952.074,00 992.765 59.224 1.051.989 36,3
Sociedad Portuaria Regional Cartagena 218.833,88 128.240,96 347.075 692.396 1.039.471 35,9
Compañía Colombiana de Clinker (Colclinker) 6.918,00 226.385,00 233.303 16.702 250.005 8,6
Terminal Marítimo Muelles El Bosque* 0 0 0,0
Petroquímica Colombiana 24.056,88 24.057 24.057 0,8
Tnal. de Contenedores de Cartagena (Contecar) 36.288,00 17.834,00 54.122 1.729 55.851 1,9
Móbil de Colombia 6.342,50 6.343 53.793 1.097 61.233 2,1
Sociedad Portuaria Mamonal 50.767,00 6.471,47 57.238 17.747 3.700 78.685 2,7
Dow Química de Colombia 18.045,00 18.045 18.045 0,6
Texas Petroleum Company 5.909,00 5.909 18.616 24.525 0,8
Malterias de Colombia S.A. (Bavaria) 26.245,00 26.245 26.245 0,9
Puerto Mamonal 463,00 3.937,00 4.400 1.019 5.419 0,2
Algranel S.A. 6.141,65 6.142 6.142 0,2
Dexton S.A. 3.911,00 3.911 3.911 0,1
J. R. Fuentes y Compañía 0 0 0,0
Atunes de Colombia 0 1.972 1.972 0,1
Esso Colombian Limited 0 0 0,0
Cía. Colombiana de Terminales (Colterminales) 6.918,00 226.385,00 233.303 1.245 16.899 251.447 8,7
Zona Franca de Bienes y Servicios 2.764 809 3.573
T O T A L 454.294 1.562.137 2.016.430 153.615 38.398 694.125 2.898.996 100

Participación porcentual 15,7 53,9 69,6 5,3 1,3 23,9 100,0

Total primer trimestre de 2000 574.037 1.848.397 2.422.434 42.477 178.050 578.684 3.221.645
Var % 2001/2000 -20,9 -15,5 -16,8 261,6 -78,4 19,9 -10,0

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Comercio Exterior
Toneladas 

Sociedades Portuarias de Servicio Público Cabotaje Fluvial Tránsito Total Part. %
Importacion Exportación Total Tráfico

Soc. Port. Reg. Buenaventura 1.017.681 362.028 1.379.709 59.411 0 0 1.439.120 38,4
Soc. Port. Reg. Cartagena 218.834 128.241 347.075 0 692.396 1.039.471 27,7
Soc. Port. Reg. Santa Marta 196.290 394.745 591.036 1.769 0 5.380 598.184 15,9
Soc. Port. Barranquilla 157.648 25.107 182.755 6.004 0 433 189.192 5,0
Terminal Marítimo Muelles El Bosque nd nd nd nd nd nd nd ...
Fondo Rotatorio de la Armada Nacional 59.374 0 59.374 0 0 0 59.374 1,6
Terminal de Contenedores (Contecar) 36.288 17.834 54.122 0 0 1.729 55.851 1,5
Sociedad Portuaria Mamonal 50.767 6.471 57.238 17.747 3.700 0 78.685 2,1
Soc. Port. Reg. Tumaco 204 5.990 6.194 3.650 0 0 9.845 0,3
Cia. Colombiana de Terminales - Colterminales 6.918 226.385 233.303 1.245 16.899 0 251.447 6,7
Puerto Mamonal 463 3.937 4.400 1.019 0 0 5.419 0,1
Algranel 6.142 0 6.142 0 0 0 6.142 0,2
J.R. Fuentes Y Cia. nd nd nd nd nd nd nd ...
Zona Franca Industrial y Comercial 14.217 0 14.217 0 0 0 14.217 0,4
Zona Franca  de Bienes y Servicio 2.764 809 3.573 0 0 0 3.573 0,1

Total Tráfico 1.767.590 1.171.548 2.939.137 90.845 20.599 699.938 3.750.519 100,0

Sociedades ubicadas en Cartagena 322.175 383.678 705.853 20.011 20.599 694.125 1.440.587

Participación % de Cartagena 18,2 32,7 24,0 22,0 100,0 99,2 38,4

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

Comercio Exterior
Toneladas 
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Anexo 5 

Bolívar. Captaciones y cartera del sistema financiero,                                        
saldos a diciembre,        1997-2000 

 
 

Anexo 6 
Cartagena. Principales fuentes de recursos del sistema financiero,                  

saldos a diciembre, 1997-2000 
 

Ciudad Part. % Part. %
1997 1998 1999 2000 2000 1997 1998 1999 2000 2000

Achí 246 265 0 0 0,0 1.016 666 0 0 0,0
Arjona 2.330 2.117 2.166 2.577 0,4 2.519 1.957 1.050 1.334 0,1
Calamar 829 868 0 0 0,0 2.120 686 0 0,0
Cartagena 566.080 609.778 525.915 598.510 92,2 957.600 1.057.400 998.799 1.151.165 96,6
El Carmen de Bolívar 5.010 5.500 4.939 3.686 0,6 1.332 1.143 989,56 1.056 0,1
El Guamo 953 918 0 0 0,0 780 450 0 0 0,0
Magangué 12.756 19.002 23.137 22.119 3,4 15.040 16.088 15.804 16.143 1,4
Maríalabaja 924 1.029 1.054 1.209 0,2 2.011 1.474 900 825 0,1
Mompós 10.548 12.114 12.453 11.994 1,8 17.585 16.809 15.659 15.498 1,3
Morales 226 301 0 0 0,0 1.207 759 0 0 0,0
Pinillos 204 156 0 0 0,0 1.263 822 0 0 0,0
San Estanislao 871 914 888 1.001 0,2 1.200 1.174 662 629 0,1
San Jacinto 802 732 1.797 1.623 0,2 413 297 2.521 2.687 0,2
San Juan Nepomuceno 1.157 1.197 1.311 1.265 0,2 1.891 1.519 874 858 0,1
San Pablo 1.607 1.626 2.704 2.161 0,3 1.182 892 352 209 0,0
Santa Catalina 274 254 0 0 0,0 429 402 0 0 0,0
Santa Rosa del sur 1.842 2.546 0 2.380 0,4 1.965 1.799 805 756 0,1
Simití 747 825 1.279 911 0,1 491 314 93 94 0,0
Turbaco 4.744 3.463 3.257 0 0,0 1.592 192 523 0 0,0
Zambrano 362 0 0 0 0,0 1.190 0 0 0 0,0

Total 612.511 663.606 580.901 649.436 100      1.012.825 1.104.844 1.039.032 1.191.254 100,0
Fuente: Superintendencia Bancaria

(Millones de pesos)
Captaciones Cartera

CONCEPTOS 1997 1998 1999 2000
Nominal Real

1. Bancos Comerciales  396.802 479.940 396.460 498.708 25,8 15,7
    Depósitos en cuenta corriente bancaria 139.996 117.545 107.362 148.070 37,9 26,9
    Certificados de depósito a término 86.269 156.973 133.747 151.443 13,2 4,2
    Depósitos de ahorro 144.084 150.176 133.036 197.572 48,5 36,6
    Cuentas de ahorro de valor constante 17.113 37.869 16.973 0 -100,0 -100,0
    Certificado de ahorro de valor constante 8.215 17.377 1.011 1.334 32,0 21,5
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 1.125 0 4.331 289 -93,3 -93,9
2. Corporaciones de ahorro y vivienda 138.435 95.123 106.477 82.257 -22,7 -28,9
    Certificado de depósito a término 17.104 16.809 24.726 29.853 20,7 11,1
    Depósitos de ahorro 12.338 9.318 10.911 52.404 380,3 341,8
    Cuentas de ahorro de valor constante 82.202 49.352 55.938 0 -100,0 -100,0
    Certificados de ahorro de valor constante 26.791 19.644 14.902 0 -100,0 -100,0
3. Corporaciones financieras 5.968 13.170 4.631 5.050 9,1 0,3
    Certificados de depósito a término 5.442 12.831 4.239 4.774 12,6 3,6
    Depósitos de ahorro 357 129 0 0 ... ...
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 169 210 392 276 -29,5 -35,1
4. Cías de Financiamiento comercial 24.875 21.545 18.348 12.495 -31,9 -37,3
    Certificados de depósitos a término 24.821 21.444 18.348 12.495 -31,9 -37,3
    Depósitos de ahorro 35 50 0 0 ... ...
    Otros depósitos y obligaciones en m/l 19 51 0 0 ... ...

TOTAL (1+2+3+4) 566.080 609.778 525.915 598.510 13,8 4,7
Fuente: Superintendencia Bancaria

Variaciones (%) 00/99
                                                                                                                                   (Millones de pesos)



 52

 
 

Anexo 7 
Cartagena. Principales usos de recursos del sistema financiero,                      

saldos a diciembre, 1997-2000 

 
 

 
Anexo 8 

Captaciones y Colocaciones del sistema financiero de diez principales ciudades, 
saldos a diciembre, 1997-2000 

 

 

Ciudad Part. % Part. %
1997 1998 1999 2000 2000 1997 1998 1999 2000 2000

Bogotá 24.478.372 25.674.980 24.318.028 27.484.042 53,7 21.080.365 22.099.004 21.964.383 22.895.157 46,5
Medellín 4.786.887 5.347.999 5.248.417 5.569.045 10,9 6.062.537 6.960.296 7.229.889 7.200.418 14,6
Cali 3.111.494 3.475.771 3.170.119 3.262.345 6,4 5.801.361 5.902.312 5.580.924 5.983.548 12,2
Barranquilla 1.285.499 1.560.961 1.276.697 1.418.598 2,8 2.145.535 2.308.294 1.921.338 2.182.854 4,4
Bucaramanga 875.653 992.898 1.033.612 1.288.566 2,5 1.609.085 1.641.113 1.356.592 1.464.002 3,0
Pereira 469.617 494.646 540.740 642.865 1,3 728.964 792.672 662.054 647.139 1,3
Armenia 253.561 299.495 407.317 639.787 1,2 318.019 370.218 331.005 317.830 0,6
Cartagena 566.080 609.778 525.915 598.510 1,2 965.413 1.077.076 1.027.744 1.234.442 2,5
Cucuta 430.379 481.025 450.827 584.666 1,1 411.044 445.002 334.706 362.448 0,7

Manizalez 470.197 497.842 490.754 572.040 1,1 580.999 599.156 625.296 542.104 1,1
Ibagué 358.236 377.410 381.637 493.373 1,0 605.556 658.091 530.619 489.313 1,0
Villavicencio 257.756 261.404 273.954 374.027 0,7 444.221 108.764.403 433.804 461.511 0,9

Total Nacional 43.676.932 47.020.850 45.283.318 51.205.489 100,0 46.601.694 46.024.628 47.299.574 49.246.129 100,0
Fuente: Superintendencia Bancaria

(Millones de pesos)
Captaciones Cartera

CONCEPTOS 1997 1998 1999 2000
Nominal Real

1. Bancos Comerciales  569.166 765.812 658.565 890.197 35,2 24,4
    Cartera vigente 541.305 654.559 551.009 736.156 33,6 22,9
    Cartera vencida 21.968 91.461 84.198 114.770 36,3 25,4
    Provisiones 5.893 19.793 23.358 39.270 68,1 54,7
2. Corporaciones de ahorro y vivienda 299.272 219.730 212.159 139.050 -34,5 -39,7
    Cartera vigente 271.972 193.566 159.071 113.029 -28,9 -34,6
    Cartera vencida 27.083 24.455 50.771 26.021 -48,7 -52,9
    Provisiones 217 1.709 2.318 0 -100,0 -100,0
3. Corporaciones financieras 67.113 83.061 130.522 181.385 39,0 27,8
    Cartera vigente 63.580 82.345 128.887 179.761 39,5 28,3
    Cartera vencida 3.277 546 280 253 -9,9 -17,1
    Provisiones 256 170 1.354 1.371 1,3 -6,8
4. Cías de Financiamiento comercial 29.860 30.935 26.498 23.810 -10,1 -17,3
    Cartera vigente 24.560 24.228 19.229 20.831 8,3 -0,3
    Cartera vencida 3.883 5.916 5.353 1.983 -63,0 -65,9
    Provisiones 1.417 791 1.917 997 -48,0 -52,2

TOTAL (1+2+3+4) 965.411 1.099.539 1.027.744 1.234.442 20,1 10,5
Fuente: Superintendencia Bancaria

Variaciones (%) 00/99
                                                                                                                                   (Millones de Pesos)
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Anexo 9 
Cartagena. Area autorizada para construir, 1995-2001 

 
 

 

Total Vivienda Total Vivienda
1995 66.205 26.571 
1996 50.730 20.660 -23,4 -22,2 
1997 58.512 40.856 15,3 97,8 
1998 52.216 26.045 -10,8 -36,3 
1999 36.784 34.137 -29,6 31,1 
2000 12.749 2.307 -65,3 -93,2 
2001 2.658 1.154 -79,2 -50,0 

Fuente: DANE 

Variación  % Acumulado enero - marzo 
(metros cuadrados) 
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