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INTRODUCCION

El resultado de la economía del departamento de Santander al culminar el primer
semestre del año 2002, tuvo características disímiles al medir el comportamiento
de los principales indicadores estudiados en este informe.  Es así como, la variación
del índice de precios al consumidor en año corrido para el Área Metropolitana de
Bucaramanga –AMB- fue de 4.64%, que la ubicó en el séptimo puesto entre las 13
ciudades objeto de medición, señalando una disminución de 0.15 puntos
porcentuales con respecto al total corrido a nivel nacional.

De otra parte, la tasa de desempleo en el AMB se ubicó en 20.8%, registrando el
número de desempleados en 100.000 personas, lo que significó un aumento de
13.000 desempleados más con respecto a igual período del año anterior y un aumento
de 2.8 puntos porcentuales con respecto al registro total de las 13 ciudades y sus
áreas metropolitanas y de 5.0 puntos porcentuales frente al total nacional .

De igual manera, al culminar el primer semestre del año en curso se evidenció una
baja ostensible en la inversión neta en sociedades, del orden de 78.8% comparado
con igual período de 2001, con descensos importantes en los sectores de electricidad,
gas y vapor y en otros sectores diversos.  Lo anterior, se relacionó con el decrecimiento
del número de sociedades constituidas que pasó de 451 en el primer semestre de
2001 a 323 en igual lapso de 2002, especialmente en los renglones de actividades
inmobiliarias y en comercio.

Mientras tanto, las exportaciones del departamento de Santander disminuyeron en
junio de 2002, en 2.5% frente a igual período del año anterior, atribuible a una
disminución ostensible en algunos renglones como leche y productos lácteos,
animales vivos y vehículos, sus partes y accesorios, mientras que las importaciones,
señalaron un aumento de 1.4% en igual período, gracias al auge en las compras de
productos diversos de las industrias químicas, máquinas y material eléctrico y
cereales.

A su vez, el comportamiento del sistema financiero del AMB, observó al cierre del
primer semestre del año 2002 un resultado moderado en los saldos de fuentes y
usos de recursos, el cual de manera paulatina viene evidenciando síntomas de
recuperación.  No obstante, resulta preocupante el indicador de calidad de cartera,
el cual fue considerablemente superior en 12.6 puntos porcentuales al observado
en junio de 2001, lo que demuestra un incremento preocupante en la cartera vencida.

En lo que atañe a la situación fiscal del Gobierno Central Departamental de
Santander, se evidenció al cierre de junio del presente año un avance importante
en los ingresos, gracias al dinamismo de los recursos recibidos por transferencias
de la nación central y al buen desempeño logrado en el recaudo del impuesto al
consumo de cervezas, cuyo peso dentro del total de los ingresos tributarios superó
más de la mitad del recaudo total; en tanto, que los ingresos de la administración
municipal  procedieron en su mayor parte de las transferencias nacionales y de
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recursos propios vía tributación, explicable por el mayor recaudo de industria y
comercio y predial y complementarios.

Finalmente, se debe resaltar el avance importante del sector de la construcción
tanto en el departamento de Santander como en el municipio de Bucaramanga,
cuyos metros cuadrados aprobados aumentaron de manera significativa,
especialmente en el renglón de vivienda.
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES - TRIMESTRALES

I II III IV I II

P rec io s                    

  IP C  (V a ria c ión  %  an ua l) 7 ,8 1 7 ,9 3 7 ,9 7 7 ,6 5 5 ,8 9 6 ,2 5

  IP C  (V a ria c ión  %  co rrid a ) 4 ,4 9 6 ,1 7 6 ,9 6 7 ,6 5 2 ,7 8 4 ,7 9

  IP P  (V a ria c ión  %  an u a l) 1 0 ,9 3 1 0 ,1 0 8 ,0 8 6 ,9 3 3 ,5 5 2 ,9 5

  IP P  (V a ria c ión  %  co rrid a ) 4 ,5 9 6 ,7 0 7 ,2 0 6 ,9 3 1 ,2 9 2 ,7 3

Tasas  d e  In te rés    

  Tasa   d e  in te rés  p as iva  n om ina l (%  e fe c tivo  anu a l) 1 3 ,3 1 2 ,7 1 2 ,3 1 1 ,4 1 0 ,9 9 ,2

  Tasa  d e  in te rés  a c tiva  n om in a l B an co  R e p ú b lica  (%  e fe c tivo  an u a l)  1 / 2 1 ,3 2 1 ,7 2 1 ,0 1 8 ,8 8 1 7 ,6 1 1 6 ,7 8

Pro du cc ión , S a la rio s  y  E m pleo        

  C re c im ie n to  d e l P IB  (V a ria c ión  acu m u lad a  c o rrid a  rea l % ) 1 ,5 9 1 ,6 5 1 ,3 9 1 ,4 0 0 ,5 0 n .d .

  In d ice  d e  P rod u c c ión  R e a l d e  la  In d u stria  M an u fac tu re ra

    To ta l nac ion al con  tr illa  d e  ca fé  (V aria c ión  acu m u lad a  c o rrid a  rea l % ) 5 ,1 9 4 ,1 1 2 ,3 1 1 ,2 2 -3 ,6 1 -0 ,7 7

    To ta l nac ion al s in  tr illa  d e  ca fé  (V a ria c ión  acu m u lad a  co rrid a  re a l % ) 3 ,7 7 3 ,1 1 1 ,7 7 0 ,7 1 -3 ,9 9 -1 ,0 6

  In d ice  d e  S a la rios  R e a l d e  la  Ind u stria  M an u fac tu re ra

    To ta l nac ion al con  tr illa  d e  ca fé  (V aria c ión  acu m u lad a  c o rrid a  rea l % ) 1 ,3 8 0 ,7 6 0 ,2 3 -0 ,2 8 1 ,7 6 2 ,7 5

    To ta l nac ion al s in  tr illa  d e  ca fé  (V a ria c ión  acu m u lad a co rrid a  re a l % ) 1 ,3 9 0 ,7 5 0 ,2 2 -0 ,2 9 1 ,7 7 2 ,7 6

    Tasa  d e  e m p le o  s ie te  á reas  m e trop o litan as  (% )  2 / 5 2 ,0 5 1 ,8 5 2 ,3 5 4 ,4 5 1 ,6 5 2 ,9

    Tasa  d e  d e se m p le o  s ie te  á reas  m e trop o litan as  (% )  2 / 2 0 ,1 1 8 ,1 1 8 ,0 1 6 ,8 # 1 9 ,1 1 7 ,9

A gregad os  M on eta rio s  y  C red itic io s       

  B ase  m one ta ria  (V a ria c ión  %  an u al) 2 3 ,6 0 1 3 ,2 4 1 4 ,5 0 8 ,7 5 2 0 ,2 5 1 7 ,1 3

  M 3  (V a riac ión  %  an u a l) 6 ,6 6 7 ,6 9 8 ,2 8 9 ,2 6 8 ,1 2 7 ,8 8

  C a rte ra  ne ta  e n  m on ed a  le ga l (V a ria c ió n  %  an u a l) -3 ,8 5 -0 ,4 1 1 ,1 2 -0 ,0 7 -0 ,7 7 -2 ,3 6

  C a rte ra  ne ta  e n  m on ed a  e x tran je ra  (V a ria c ión  %  an u a l) -1 8 ,0 0 -2 3 ,0 6 -1 7 ,5 0 -1 1 ,7 5 -1 6 ,4 1 -6 ,2 5

  In d ice  d e  la  B o lsa  d e  B ogo tá  - IB B 8 0 7 ,7 6 8 8 3 ,9 7

  In d ice  G en era l B o lsa  d e  V a lo res  d e  C o lom b ia   - IG B C 9 3 1 ,7 6 1 .0 7 0 ,8 7 1 .1 0 2 ,2 8

Secto r  E x te rn o                

  B a lan z a  d e  P agos

    C u e n ta  co rrie n te  (U S $  m illon es ) -6 6 7 -4 4 8 -2 1 5 -4 0 9 -3 8 4 n .d .

    C u e n ta  co rrie n te  (%  d e l P IB )  3 / -3 ,4 -2 ,4 -1 ,0 -1 ,9 -1 ,8 n .d .

    C u e n ta  d e  cap ita l y  fin anc ie ra  (U S$  m illone s ) 8 4 0 5 8 2 3 3 9 7 1 0 2 2 3 n .d .

    C u e n ta  d e  cap ita l y  fin anc ie ra  (%  d e l P IB )  3 / 4 ,2 2 ,9 1 ,6 3 ,3 1 ,1 n .d .

  C o m erc io  E x te rio r d e  b ien es  y  s e rvic io s

    E xp orta c io ne s  d e  b ie n e s  y  se rv ic io s  (U S $  m illon e s ) 3 .5 7 9 3 .7 6 8 3 .9 1 4 3 .6 7 1 3 .2 9 2 n .d .

    E xp orta c io ne s  d e  b ie n e s  y  se rv ic io s  (V a ria c ión  %  an u a l) -3 ,2 -0 ,5 -3 ,3 -1 0 ,3 -8 ,0 n .d .

    Im p ortac ion e s  d e  b ie n es  y  se rv ic io s  (U S$  m illon es ) 3 .8 7 3 4 .0 9 2 3 .9 4 5 3 .9 3 0 3 .3 6 9 n .d .

    Im p ortac ion e s  d e  b ie n es  y  se rv ic io s  (V a ria c ión  %  an ua l) 1 2 ,5 1 5 ,0 9 ,1 3 ,9 -1 3 n .d .

  T asa  d e  C am b io             

    N om in a l (P rom e d io  m e nsu a l $  p o r d ó la r) 2 .2 7 8 ,7 8 2 .3 0 5 ,6 6 2 .3 2 8 ,2 3 2 .3 0 6 ,9 0 2 .2 8 2 ,3 3 2 .3 6 4 ,2 5

    D eva lu ac ión  n om in a l (% anu a l) 1 8 ,4 0 7 ,4 7 5 ,4 2 2 ,7 8 -2 ,1 4 4 ,3 5

    R e a l   (1 9 9 4 = 1 0 0  p ro m e d io )  F in  d e  tr im es tre 1 1 9 ,4 8 1 1 7 ,7 4 1 1 8 ,8 1 1 1 5 ,2 7 1 1 1 ,4 4 1 1 2 ,9 8

    D eva lu ac ión  re a l (%  anu a l) 8 ,4 1 -0 ,5 8 -1 ,5 4 -3 ,5 0 -6 ,6 6 -4 ,0 4

F in an zas  Pú blicas          4 /

  In gre so s  G o b ie rno  N ac ion a l C e n tra l (%  d e l P IB ) 1 7 ,7 1 5 ,7 1 5 ,3 1 2 ,6 1 6 ,0 1 4 ,8

  P agos  G ob ie rn o  N ac ion a l C e n tra l (%  d e l P IB ) 2 0 ,6 2 1 ,3 1 7 ,9 2 4 ,8 1 7 ,0 2 4 ,0

  D é fic it(- )/ Su p e ráv it(+ ) d e l G ob ie rn o  N ac ion a l C e n tra l (%  d e l P IB ) -2 ,9 -5 ,5 -2 ,6 -1 2 ,2 -1 ,0 -9 ,2

  In gre so s  d e l se c to r p ú b lico  n o  finan c ie ro  (%  d e l P IB ) 3 8 ,1 3 5 ,1 3 2 ,3 3 3 ,2 n .d . n .d .

  P agos  d e l se c to r p ú b lico  no  finan c ie ro  (%  d e l P IB ) 3 6 ,7 3 7 ,9 3 2 ,8 4 7 ,8 n .d . n .d .

  D é fic it(- )/ Su p e ráv it(+ ) d e l se c to r p ú b lico  n o  finan c ie ro  (%  d e l P IB ) 1 ,4 -2 ,8 -0 ,5 -1 4 ,7 n .d . n .d .

  Sa ld o  d e  la  d e u d a  d e l G o b ie rno  N ac ion a l (%  d e l P IB ) 3 6 ,2 3 8 ,7 4 1 ,3 4 3 ,9 4 1 ,4 n .d .

In d icad o res  E con óm ico s
2 00 1 20 02

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 calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de
Bogotá.
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I II III IV I II

Empleo - Bucaramanga
   Tasa de desempleo % 20,5 17,4 17,2 16,6 21,1 20,8
   Tasa global de participación % 69,3 70,3 66,6 67,3 67,6 65,9
   Población en edad de trabajar Miles 698 713 714 718 723 728
   Población económicamente activa " 484 501 475 483 489 480
   Población total " 935 939 943 947 952 958

Movimiento de sociedades - Santander
   Sociedades constituidas -  Acumulado Millones $ 4.796 7.861 10.573 13.880 4.356 7.638
   Sociedades reformadas             " " 9.322 20.019 24.277 32.357 4.622 2.393
   Sociedades disueltas                " " 1.427 3.496 4.727 10.311 3.943 4.958
   Inversión neta                         " 12.691 24.384 30.123 35.926 5.035 5.073
   Sociedades constituidas Número 248 451 612 735 190 323
   Sociedades reformadas " 62 125 169 227 45 109
   Sociedades disueltas " 101 160 208 327 86 133

Comercio exterior - Santander
   Exportaciones no tradicionales Miles US 21.601 50.497 86.322 130.463 26.476 54.506
   Importaciones " 38.398 79.410 118.983 163.121 38.493 80.096
   Balanza comercial " -16.797 -28.913 -32.661 -32.658 -12.017 -25.590

Sistema financiero Bucaramanga - Saldos
   Fuentes de recursos Millones $ 1.466.675 1.511.278 1.561.501 1.669.439 1.680.691 1.709.852
   Usos de recursos " 1.482.311 1.402.829 1.463.893 1.412.521 1.364.323 1.376.790
   Cartera vencida " 255.173 224.913 246.951 243.721 408.726 382.888

Finanzas Públicas
Recaudo de Impuestos Millones $ 125.314 234.942 335.750 438.004 130.340 248.095

Nacionales " 88.536 172.077 247.118 313.150 85.087 174.714

   Renta                      Acumulado " 13.592 45.264 52.742 57.398 7.774 38.212
   IVA                                 " " 32.222 46.620 73.089 89.020 34.241 50.930
   Retención                        " " 34.565 69.974 109.454 153.821 42.267 84.039
   Tributos Externos             " " 8.157 10.219 11.833 12.911 805 1.533
Departamentales " 16.643 37.208 58.911 87.724 24.131 47.767

   Consumo de Cervezas y licores " 9.028 22.494 35.084 51.662 15.315 28.100
   Consumo de Cigarrillos " 2.164 4.163 7.277 11.133 2.042 4.878
   Timbre, Circulación y Tránsito " 2.272 4.267 6.110 8.422 3.022 6.785
   Otros " 3.179 6.284 10.440 16.507 3.752 8.004
Municipales " 20.135 25.657 29.721 37.130 21.122 25.614

   Industria y Comercio " 10.319 12.783 14.929 17.347 11.516 14.132
   Predial y Complementarios " 6.791 7.477 8.467 9.056 7.213 7.872
   Sobretasa a la Gasolina " 303 725 1.155 3.799 258 587
   Otros " 2.722 4.672 5.170 6.928 2.135 3.023

Gobierno Central Santander
   Ingresos totales -      Acumulado trimestre Millones $ 80.758 189.470 297.496 504.149 103.372 236.973
   -  Ingresos corrientes             "                    " 80.758 188.529 294.732 501.322 96.048 227.635
   -  Ingresos de capital             "                     " 0 941 2.764 2.827 7.324 9.338
   Gastos totales                       "                     " 72.583 198.430 277.898 441.755 83.092 219.668

   -  Gastos corrientes               "                     " 72.276 196.152 272.941 424.261 75.302 203.174
   -  Gastos de capital               "                     " 307 2.278 4.957 17.494 7.790 16.494
   Déficit o ahorro corriente      "                     " 8.482 -7.623 21.791 77.061 20.746 24.461

Gobierno Central Bucaramanga
   Ingresos totales -      Acumulado trimestre Millones $ 27.701 54.636 69.291 84.292 25.359 56.793

   -  Ingresos corrientes             "                    " 27.399 54.258 68.620 83.621 25.359 56.596
   -  Ingresos de capital             "                     " 302 378 671 671 0 197
   Gastos totales                       "                     " 13.109 44.599 64.547 100.186 18.274 51.383

   -  Gastos corrientes               "                     " 12.933 41.771 57.950 83.583 17.663 47.464
   -  Gastos de capital               "                     " 176 2.828 6.597 16.603 611 3.919
   Déficit o ahorro corriente      "                     " 14.466 12.487 10.670 38 7.696 9.132

Construcción - Santander
   Area aprobada total - Acumulado M2 91.279 175.153 264.270 367.718 84.447 174.726
   Area aprobada para vivienda - Acumulado " 44.486 79.948 154.391 245.636 79.701 152.762

Sacrificio de Ganado (1)
   Vacuno Cabezas 23.091 44.382 63.912 100.596 35.929 38.498
   Porcino " 2.845 6.423 9.736 16.478 3.972 4.847

Consumo Energía - Kilovatios/hora (2) Miles 273.869 537.812 808.930 1.093.140 267.485 521.810

Consumo Gas Natural - Pies cúbicos (3) " 808.372 1.650.405 2.488.364 3.348.033 836.432 1.692.674

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

Indicadores Económicos Unidades
2001 2002

II. INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES DE SANTANDER
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III. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios. Indice de Precios al Consumidor

Cuadro 1

Indice de Precios al Consumidor según ciudades

Mensual Año Corrido Mensual Año Corrido

Nacional 0,04 6,17 0,43 4,79 -1,38

Cartagena 0,11 7,82 0,89 5,61 -2,21

Villavicencio -0,06 6,69 0,45 5,44 -1,25

Montería 0,99 8,47 0,50 5,31 -3,16

Bogotá D.C 0,01 6,04 0,37 4,95 -1,09

Medellín -0,28 5,24 0,52 4,87 -0,37

Cali 0,13 6,44 0,52 4,80 -1,64

Bucaramanga 0,19 6,54 0,34 4,64 -1,90
Neiva 0,59 7,64 0,29 4,52 -3,12

Barranquilla 0,06 7,03 0,26 4,38 -2,65

Manizales 0,00 6,22 0,44 4,28 -1,94

Pereira 0,33 5,88 0,51 4,15 -1,73

Cúcuta 0,24 7,87 0,33 4,00 -3,87

Pasto 0,06 4,87 0,47 3,23 -1,64

Fuente: DANE

(Variación % )

Ciudades
Diferencia Año 

corrido

Junio  2001 Junio 2002

Gráfico 1

IPC - Variación año corrido a Junio 2002

2 ,0

7 ,0

12 ,0

17 ,0

1998 1999 2000 2001 2002

Años

IP
C

Nacional Bucaramanga

Fuente: DANE
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En lo corrido del 2002 los precios al consumidor en el Area Metropolitana de
Bucaramanga acumularon una variación de 4,64%, ocupando el séptimo puesto a
nivel nacional, en este caso menor en 1,90 puntos porcentuales a la registrada en
el primer semestre de 2001, cuando fue de 6,54%.

El grupo de alimentos sigue siendo el que más participa en la determinación del
índice (42 puntos),  para el primer semestre, tuvo una variación de 6,65 %, sin
embargo ésta fue inferior al mismo periodo del año anterior en 3,38 puntos
porcentuales. Se sitúan también por encima del promedio de variación los grupos
de salud (5,11%), educación (5,18%), transporte (5,87%) y gastos varios (6,18%).
Mientras que vivienda (1,76%),  vestuario (2,42%), esparcimiento (3,54%) han
registrado variaciones favorables muy por debajo del promedio total (4,6%).

Los alimentos y el transporte mantuvieron la contribución mas alta para el IPC
durante lo corrido del año, sumados representan  2,93 puntos del total registrado
para la ciudad,  es decir son el 63,14% del total. El restante 36,86% lo representan
la contribución de los demás grupos que componen la canasta familiar, siendo
cultura, diversión y esparcimiento el que menos contribuye con 0,13 puntos.

Del grupo de alimentos los artículos que registran mayor incidencia en la variación
acumulada a junio fueron las hortalizas y legumbres (32,95%) y los tubérculos
(24,85%), como la cebolla y la arveja, en el primer subgrupo y la papa en el segundo,
los cuales en conjunto participaron con el 22,1% del total de este grupo. Otros
artículos que influyeron en el alza fueron las frutas y el subgrupo de carnes fue el
que menos varió con 1,42 puntos.

En el transporte y las comunicaciones,  las alzas de mayor impacto se registraron
en servicios de telefonía y  transporte urbano  creciendo durante lo corrido del año
en 12,43% y 8,74% y a su vez participando con  73,2% de la contribución total del
grupo de transporte y comunicaciones (0,7 puntos).

Otros precios de bienes y servicios de consumo que registraron variaciones en lo
corrido del año superiores al promedio total fueron: pescado (17,83%), artículos
escolares (11,93%),  panela (10,47%) y derivados de la carne (8,04%), sin embargo
éstas no fueron muy bruscas, se destaca que para el mismo período no se presentaron
reducciones drásticas en las variaciones de precios de otros productos.

9



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONALINFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL

SANTANDERSANTANDER

Cuadro 2
Indice de Precios al Consumidor por grupos

Junio 2001 Junio 2002 Junio 2001 Junio 2002

Total 6,17 4,79 6,54 4,64 -1,90

Alimentos 9,01 7,66 10,03 6,65 -3,38

Gastos varios 7,02 6,25 7,83 6,18 -1,65

Transporte 7,53 3,71 8,60 5,87 -2,73

Educación 9,01 5,51 9,49 5,18 -4,31

Salud 7,54 6,42 8,16 5,11 -3,05

Esparcimiento 5,67 4,47 6,80 3,54 -3,26

Vestuario 1,87 0,40 1,54 2,42 0,88

Vivienda 2,53 2,45 1,82 1,76 -0,06

Fuente: DANE

Nacional Bucaramanga 
Diferencia  Año 

corrido
Grupos

(Variación %   año corrido)

Gráfico 2

Contribución por Grupos al IPC 
Bucaramanga - junio de 2002

Salud
5%Educació n

6%

Gas to s  va rio s
9%

Vivienda
10% Trans po rte

21%

Alim ento s
43%

Ves tuario
3%

Es parc imiento
3%

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

A nivel nacional, en el primer semestre del año 2002, los precios al consumidor
acumularon una variación de 4,79%, inferior en 1,38 puntos porcentuales a la
registrada para igual periodo de 2001, cuando fue de 6,17%. Dicho resultado es el
segundo más bajo de los últimos treinta y tres años, después de 1970 (3,87%).

Por grupos de bienes y servicios, en lo corrido del año, cinco grupos se ubican por
encima del promedio nacional (4,79%): Alimentos, 7,66%; Salud, 6,42%; Gastos
varios, 6,25% y Educación, 5,51%. El resto de los grupos de gasto se ubicaron por
debajo del  promedio: Cultura, 4,47%; Transporte y comunicaciones, 3,71%;
Vivienda, 2,46%, y Vestuario, 0,40%.
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1.3  Empleo. Indicadores de Población y Empleo

Cuadro 3
Indicadores de Población y Empleo

2001 2002 2001 2002 2001 2002

41.625 42.321 18.076 18.456 937 958 21,0

31.286 31.965 13.826 14.160 709 728 19,0

18.682 19.493 8.838 9.035 498 480 -18,0

12.604 12.472 4.989 5.125 211 248 37,0

15.940 16.415 7.194 7.411 411 380 -31,0

2.743 3.078 1.643 1.624 87 100 13,0

75,2 75,5 76,5 76,7 75,6 76,0 0,4

59,7 61,0 63,9 63,8 70,3 65,9 -4,4

50,9 51,4 52,0 52,3 58,0 52,0 -6,0

14,7 15,8 18,6 18,0 17,4 20,8 3,4

FUENTE: DANE - *  Datos de población en miles de personas  

                             Definiciones:  TGP = PEA/PET       TD = D/PEA      TO = O/PET

Población económicamente activa
(PEA) *

Inactivos *

Ocupados (O) *

Tasa de desempleo (TD)

Desocupados (D) *

% población en edad de trabajar 

Tasa global de participación (TGP)

Tasa de ocupación (TO)

II TrimestreII Trimestre

Población en edad de trabajar PET *

Población total *

Nacional Area Metropolitana (2)

                         (1) Y sus Areas Metropolitanas  (2) Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca

Diferencia 
porcentual 

(2)
Concepto

13 Ciudades (1)

II Trimestre

Gráfico 3

Tasa de Desempleo según trimestres
Area Metropolitana de Bucaramanga
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En el Area Metropolitana de Bucaramanga, durante el segundo trimestre de 2002
se presentó una tasa de desempleo de 20,8%, registrando el número de desempleados
en 100.000 personas. Lo anterior significó 13.000 desempleados más con respecto
a igual período del año precedente, pero 3.000 menos comparado con el trimestre
anterior. Además se destaca que a nivel Nacional, la tasa de desempleo fue 15,8%,
reflejando que tanto para  Bucaramanga  como para las trece áreas metropolitanas
se superó dicho  promedio.

La distribución porcentual más representativa según posición ocupacional registrada
entre Abril y Junio de 2002 para el Area Metropolitana de Bucaramanga fue la
siguiente: El 30,79% de la población ocupada, es decir 117.000 personas, trabajaban
en la rama del comercio; 24,21%, 92.000 personas, pertenecen a la rama de servicios
comunales; el 22,11%, 84.0000 personas,  trabajaban en la industria, 8,68% en el
transporte y 5,26%, en actividades inmobiliarias, seguido por la construcción, otras
ramas y servicios financieros con 3,68%,  3,42% y 2,11% respectivamente. La
proporción de empleados trabajando según sector económico se mantiene en las
trece principales áreas metropolitanas.

La mayoría de empleados  en Bucaramanga y su Area Metropolitana estuvieron
clasificados como obrero empleado particular (44,21%) y trabajador por cuenta
propia (34,21%), seguidos por los empleados del gobierno (5,79%), los empleados
domésticos (5,00%), patrón empleador (6,58%) y los trabajadores familiares sin
remuneración (3,68%)

La población desocupada se distribuyó en los siguientes grupos de edades en
Bucaramanga: 46,08% de 25 a 55 años, 25,49% de 18 a 24 años, 5,88% mayores
de 56 años de edad y 3,92% de 12 a 17 años.

Crece la tendencia en Colombia de pagar el salario en especie, este año el 13 por
ciento de las empresas utilizó como vía de remuneración los bonos de alimentación
y gasolina, los auxilios educativos, aportes voluntarios a pensiones y medicina
prepagada.  Estos pagos representan entre el seis y el 22 por ciento de los salarios
del empleado y no tienen efecto en las prestaciones (cesantías, primas, vacaciones,
etc.) El resto del salario se cancela en efectivo.

Los especialistas laborales tienen una cifra sobre la cual gira el presente y el futuro
de los ingresos de los asalariados. Se trata del seis por ciento. Este año un seis por
ciento de las empresas no le subió el sueldo a sus empleados, y para el año entrante
la mayoría de las compañías proyecta un aumento de la misma proporción.
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1.4 Movimiento de Sociedades

1.4.1 Inversión Neta

Cuadro 4

Inversión Neta en Sociedades – Santander

Variación

2001 2002  ( % )

Total 24.384 5.163 -78,8

Comercio 4.381 4.453 1,6

Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.294 2.174 68,0

Industrias Manufactureras 2.449 1.974 -19,4

Suministro de Electricidad, gas y vapor 6.960 1.102 -84,2

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.318 1.011 -23,3

Servicios sociales y de salud 502 897 78,6

Explotación de Minas y canteras 47 320 580,4

Intermediación Financiera 1.686 192 -88,6

Educación 67 45 -33,2

Otros 5.682 -7.003 -223,2

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

(Millones de pesos corrientes)

I Semestre
Actividad Económica (CIIU)

Gráfico 4

 
Inversión Neta - Millones de Pesos 

Corrientes

5.163

24.38423.560

16.239

1999 2000 2001 2002

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades
* No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja
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Contrario con lo sucedido en años anteriores, el acumulado para el primer semestre
del año muestra una disminución de 78,8% en la inversión neta de sociedades. La
disminución en la inversión neta fue originada por el descenso en el volumen de
capital reformado y el aumento en el número de las disoluciones, para el primer
semestre de 2002.

El comercio, las actividades inmobiliarias y los servicios sociales y de salud se
mostraron como las actividades con aumentos en su inversión neta durante el
primer semestre del año 2002. El comercio participó con el 86,2% sobre el total de
capital invertido (4.453 millones), las actividades inmobiliarias con el 42,1% (2.174
millones) y finalmente, los servicios sociales el 38,2% (1.974 millones).

Por otra parte, el suministro electricidad, agua y gas, y el transporte presentaron
para lo corrido del año las mayores caídas respecto al mismo período de 2001.

1.4.2 Sociedades constituidas

Cuadro 5

Sociedades Constituidas – Santander *

# Capital # Capital # Capital

Total 451 7.861 323 7.638 -28,4 -2,8

Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 162 1.368 94 2.144 1.223,6 56,7

Comercio 155 2.759 119 2.033 1.211,6 -26,3

Suministro de Electricidad, gas y agua 6 174 1 1.000 16.566,7 ---

Servicios sociales y de salud 20 133 21 732 - ---

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 25 531 22 486 1.842,4 -8,5

Industrias Manufactureras 33 442 29 402 1.117,9 -9,0

Construcción 13 126 12 376 2.791,5 ---

Explotación de Minas y canteras 0 0 1 320 - -

Otros serv. comunitarios, sociales y personales 7 2.115 8 66 847,1 -96,9

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4 37 4 43 970,0 14,7

Otros 26 175 12 36 38,5 -79,4

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

I Semestre 2001 I Semestre 2002 Variación %
Actividad Económica (CIIU)

(Millones de pesos corrientes)
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Gráfico 5

Capital de Empresas Constituidas - Millones 
de Pesos Corrientes

10.998

5.294

7.861 7.638

1999 2000 2001 2002

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

La constitución de nuevas sociedades en el departamento manifestó, para el primer
semestre de 2002, un decrecimiento tanto en la cantidad de nuevas empresas como
en su capital. El número de nuevas sociedades disminuyó en 28,4%, lo que significó
223 empresas menos a las registradas para el mismo período del año anterior. La
variación en el capital mostró una caída de 2,8%; sin embargo, el promedio de
capital por empresa creada se elevó de  17,4% (2001) a 23,6% (2002).

Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, tuvieron la mayor
participación en el capital (28%) para lo corrido del año, mostrando un decrecimiento
en el número de empresas (42%), lo cual representó 68  empresas menos para el
2002. No obstante, la variación en el capital fue positiva (56%), consolidando un
aumento en el promedio de capital por empresa creada. Las actividades más
representativas fueron las destinadas a la construcción y a los servicios de vigilancia
privada.

El comercio fue la segunda actividad al participar con el 27% en el capital del
primer semestre de 2002. Esta actividad vio su comportamiento afectado debido a
decrecimientos en el número y capital de las nuevas unidades de negocios; la
disminución en el número de sociedades fue de 23,2% (36 empresas), igualmente
el capital en 26,3% (726 millones). El comercio de artículos al por mayor y al detal
en los sectores de textiles y electrodomésticos fueron las actividades más relevantes.

El suministro de electricidad, gas y agua; seguido de los servicios sociales y de
salud fueron las actividades con mayores aumentos de capital entre el 2001 y
2002. Los suministros de servicios públicos domiciliarios mostraron una disminución
en el número de empresas (83,3%), caso contrario con el capital al presentar una
variación positiva de 474,7%. Las cifras pueden explicarse por la creación de una
empresa de generación y distribución de agua a comienzos del presente año.
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Para los servicios sociales el número de empresas aumentó en 5%, igualmente el
capital creció en 449,9%. El mes de abril fue de gran actividad en las empresas
promotoras y prestadoras de servicios de salud, ya que se establecieron algunas en
Bucaramanga con aportes de capital cercanos a los 600 millones de pesos.

Finalmente, la dinámica empresarial en Santander muestra un leve decrecimiento
en la creación de nuevas empresas (sociedades). Podemos observar que los servicios
y el comercio se han tomado los primeros lugares mientras la industria y la
construcción continúan estancados, o con leves recuperaciones.

1.4.3 Sociedades Reformadas

Cuadro 6

Reformas de Capital – Santander *3

# Capital # Capital # Capital

Total 121 20.019 109 2.393 # -9,9 -88,0

Comercio 34 2.308 29 3.124 -14,7 35,4

Industrias Manufactureras 18 2.500 18 2.390 0,0 -4,4

Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 20 773 22 1.243 10,0 60,7

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23 800 13 615 -43,5 -23,1

Servicios sociales y de salud 11 560 4 279 -63,6 -50,2

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1 3.699 3 196 200,0 -94,7

Intermediación Financiera 4 2.018 7 171 75,0 -91,5

Suministro de Electricidad, gas y vapor 2 6.786 2 102 0,0 -98,5

Educación 0 0 1 32 - -

Pesca 0 0 0 0 - -

Otros 8 575 10 -5.758 25,0 ---

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

(Millones de pesos corrientes)

I Semestre 2001 I Semestre 2002 Variación %
Actividad Económica (CIIU)

Gráfico 6

Reformas de capital - Millones de Pesos 
Corrientes

11.602

22.117
20.019

2.393

1999 2000 2001 2002

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades
* No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja
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El primer semestre del año 2002 registró una contracción tanto en el número de
sociedades  que reformaron capital, como en volumen de capital.  El número de
reformas cayó en 12 empresas (9,9%), al igual que el capital con 17.626 millones de
pesos (88%).

La industria y el comercio se mostraron como las actividades con mayor aporte de
capital en el total de reformas para lo corrido del año. El comercio experimentó una
reducción en el número de 14,7%, mientras que su capital creció en 816 millones
de pesos (35,4%) con respecto al mismo período del 2001. Durante los primeros
meses del año se presentaron los aumentos más significativos en el sector automotor
y el comercio de electrodomésticos. La industria, por su parte, continuó con el
mismo número pero se observó una caída de 4,4% en el capital reformado; las
reformas se presentaron en industrias de partes para automotores y la fabricación
de partes para la transmisión eléctrica.

Por otro lado resalta la buena dinámica mostrada por el sector comercio y por las
actividades inmobiliarias al aumentar su capital en 35,4% y 60,7% respectivamente.
El comercio al por menor de equipos y repuestos  para telecomunicaciones y las
sociedades de telefonía celular fueron las actividades que tuvieron más peso en el
aumento del capital durante la primera mitad del año. En cuanto a las actividades
inmobiliarias empresariales y de alquiler, las agencias inmobiliarias mostraron el
mayor aporte dentro del capital de este renglón.

Es de resaltar la desaceleración en el capital reformado del sector construcción,
incluido en el rubro otros, explicada por la construcción y mantenimiento de
oleoductos.

1.4.4 Sociedades disueltas

Cuadro 7

Sociedades Disueltas – Santander

# Capital # Capital # Capital

Total 160 3.496 133 4.958 # -16,9 41,8

Construcción 15 797 12 1.305 -20,0 63,9

Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 43 848 37 1.213 -14,0 43,1

Industrias Manufactureras 18 493 16 818 -11,1 65,9

Comercio 55 686 34 704 -38,2 2,6

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 41 4 356 100,0 ---

Otros serv. comunitarios, sociales y personales 3 25 4 263 33,3 ---

Servicios sociales y de salud 9 191 11 115 22,2 -40,1

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6 13 10 90 66,7 ---

Educación 0 0 1 2 - -

Intermediación Financiera 9 402 2 1 -77,8 -99,7

Otros 0 0 2 90 - -

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

I Semestre 2001 I Semestre 2002 Variación %

(Millones de pesos corrientes)

Actividad Económica (CIIU)
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Grafico 7

Sociedades Disueltas - Millones de Pesos 
Corrientes

4.958

3.4963.851

6.361

1999 2000 2001 2002

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

La disolución de sociedades mostró, para lo corrido del año, una caída de 16,9% en
el número de disoluciones registradas ante la Cámara de Comercio, el valor de
capital disuelto aumentó en 41,8% (1.462 millones de pesos). La dinámica observada
es una disminución en el número de sociedades que contrasta con un aumento en
el capital disuelto.

El sector de la construcción fue el primero en participación dentro del total de
capital disuelto (26,3%),  aumentando en 508 millones de pesos. El número de
empresas disminuyó en 20% (3 empresas). En el mes de marzo, se presentó la
salida más fuerte de capital por parte de una empresa de construcción y
mantenimiento de líneas telefónicas y telegráficas. Durante los meses siguientes el
descenso de empresas continuó, pero no en iguales cantidades de capital.

La actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler fue la segunda en importancia
con una participación de 24,5%. En cuanto al número de sociedades, este se redujo
en 6 empresas (14%) mientras el capital aumentó en 365 millones (43,1%); la
construcción de edificaciones completas fue una de las actividades más golpeadas
en la primera parte del año con disoluciones que alcanzaron los 950 millones de
pesos.

La industria manufacturera presentó un descenso en la cantidad de empresas
disueltas (11,1%), caso contrario con el volumen de capital que mostró una variación
positiva de 65,9%. La producción y conservación de carnes como el sector de los
lubricantes fueron las actividades más representativas en cuanto a disoluciones de
capital para lo corrido del año 2002.

En general las actividades empresariales no mostraron una tendencia en conjunto;
el sector agropecuario presentó un aumento del 100% en el número de disoluciones
y un aumento de capital del 774,6%; las otras mostraron aumentos leves en el
número y capital.
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2.  COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones
Cuadro 8

Exportaciones de Santander por artículo de arancel

Capítulos del Arancel Variación 
Anual

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

Total General 28.752.531 100,0 54.505.461 100,0 28.029.165 100,0 -2,5

32 Extractos curtientes o tintóreos.
Taninos y sus derivados; pigmentos y
demás materias colorantes; pinturas
y barnices; mastiques; tintas.

12.230.000 42,5 31.469.000 57,7 16.296.000 58,1 33,2

62 Prendas y complementos de vestir,
excepto los de punto.

2.809.142 9,8 6.282.493 11,5 3.107.394 11,1 10,6

64 Calzado, Polainas y artículos
análogos; partes de estos artículos.

1.248.010 4,3 1.854.658 3,4 1.332.560 4,8 6,8

18 Cacao y sus preparaciones. 33.750 0,1 1.370.116 2,5 947.763 3,4 ---

04 Leche y Productos lácteos; huevos
de ave; miel natural; productos
comestibles de origen animal no
expresados ni comprendidos en otra
parte.

2.529.181 8,8 2.467.732 4,5 925.114 3,3 -63,4

01 Animales vivos. 2.873.130 10,0 2.158.630 4,0 780.177 2,8 -72,8

87 Vehículos, sus partes y accesorios. 1.521.765 5,3 1.473.673 2,7 677.132 2,4 -55,5

Resto 5.507.553 19,2 7.429.159 13,6 3.963.025 14,1 -28,0

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

II Trimestre 2001 II Trimestre 2002I Semestre 2002
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Fuente: DANE – Información provisional.
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El capítulo de extractos curtientes, taninos y pigmentos siguen siendo notablemente
representativo, participando con el 58% de las exportaciones del departamento en
el segundo trimestre del año, incrementando paulatinamente sus ventas en 33,2%
con respecto al mismo trimestre de 2001.  En general, entre abril y  junio Santander
exportó USD 28,09 millones, representados adicionalmente por: 11,1% prendas y
complementos de vestir, 4,8% calzado y polainas y 3,4% chocolate y sus derivados.
Sin embargo la mayoría de los capítulos reflejaron drásticas disminuciones
comparados con el mismo período del año anterior, como fue: leche, huevos y mieles
(-63,4%),  animales vivos (-73,8%) y vehículos, sus partes y accesorios (-55,5%).

Del total de mercancías vendidas al exterior en el segundo trimestre de 2002 el
59,61% son usadas como materias primas y productos intermedios para la indus-
tria, representados básicamente en productos químicos y farmacéuticos, el 13,41%
para vestuario y otras confecciones de textiles, 6,94% en materias primas para la
industria de productos alimenticios, bienes de consumo no duraderos especialmente
productos alimenticios y un 5,10% en otros bienes de consumo no duradero.

Según categorías de la actividad económica las exportaciones de Santander en lo
corrido del 2002 se caracterizaron por distribuirse principalmente así: la fabricación
de sustancias químicas no industriales representó el 58,41%, prendas de vestir
11,31%, producción agropecuaria 9,90%, calzado 3,71% y textiles 3,23%.

Santander exportó principalmente a Suiza, representando para este período el
58,14% de las ventas totales al extranjero, las cuales correspondieron a USD 16,2
millones, sin embargo es importante resaltar que comparado con el mismo trimestre
del año anterior se cuadruplicaron las relaciones comerciales con éste país. En
segundo lugar, aparece Venezuela, país que compró USD 4,3 millones, duplicando
las transacciones realizadas a Estados Unidos, pero éstos dos últimos países
continúan reduciendo sus compras,  Venezuela en 60,6%, Estados Unidos en
81,21%.

De nuevo, las ventas hacia Suiza  corresponden solo al capítulo 32, específicamente
escamillas metálicas,  de hecho, el total de exportaciones santandereanas
correspondientes a éste capítulo se llevaron en su totalidad a éste país.  Hacia
Venezuela se exportó principalmente, leche y productos lácteos (21,16%) y animales
vivos (16,30%), seguido por vehículos, sus partes y accesorios (14,25%).
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Cuadro 9

Exportaciones de Santander por países de destino

Variación

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

Total 28.752.531 100,0 54.505.461 100,0 28.029.165 100,0 -2,5

Suiza 2.960.000 10,3 31.469.000 57,7 16.296.000 58,1 ---

Venezuela 11.097.112 38,6 9.394.886 17,2 4.371.960 15,6 -60,6

Estados Unidos 10.828.204 37,7 4.793.061 8,8 2.032.658 7,3 -81,2

Ecuador 1.047.131 3,6 1.961.242 3,6 1.141.337 4,1 9,0

Resto 2.820.084 9,8 6.887.272 12,6 4.187.210 14,9 48,5

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

II Trimestre 2002

(Dólares)

Países de Destino
II Trimestre 2001 I Semestre 2002

Gráfico 9
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 Fuente: DANE – Información provisional.

Las exportaciones hacia Estados Unidos estuvieron básicamente representadas en
prendas y complementos de vestir excepto los de punto (83,20%) y calzado, polainas
y artículos análogos (6,27%).

La comercialización de mercancías de origen Santandereano hacia Ecuador están
dadas en su mayoría por combustibles y aceites minerales (36,11%), productos
químicos orgánicos (19,50%), calzado, polainas y artículos análogos (15,85%) y
calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (7,65%).

Por Departamentos, las exportaciones originarias de Cundinamarca, representaron
el 30,24% del total de las exportaciones de productos no tradicionales que realizó
Colombia durante el segundo trimestre de 2002, las de  Antioquia representaron el
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19,59%, las de Bolívar el 7,58%, la Guajira participó con 6,53%, Atlántico 5,80%,
Cesar 4,60% y 25,66 % provenían de los demás Departamentos, teniendo Santander
una participación de 1,36%.

De acuerdo con las declaraciones de exportación procesadas por el DANE, durante
el primer semestre de 2002, las ventas externas totales del país disminuyeron  -
4,2% al compararlas con las realizadas durante el mismo período de 2001.  Pasando
de US$6.116,9 millones FOB a US$5.858,4 millones FOB.

A nivel general ha de destacarse que el dos de Mayo del presente año, el Senado de
los Estados Unidos aprobó por 77 votos contra 21 la apertura del debate sobre el
proyecto de renovación y ampliación del Atpa, dando así inicio formal al mismo.  Si
bien el tema era el Atpa, la mayor parte del debate giró en torno a las posiciones
generales que existen en el Senado en contra y a favor del libre comercio, haciendo
referencias al Trade Promotion Authority (TPA) y Trade Adjustment Assistance (TAA).
La extensión del Acuerdo de Preferencias Arancelarias para la Región Andina
beneficiará a más de mil productos nacionales en el mercado de E.U.

La ley de Atpa que expiró en diciembre pasado señalaba cuáles eran los criterios de
elegibilidad, a saber, que: el país no fuera comunista; no hubiera nacionalizado,
expropiado o de cualquier otra manera limitado propiedades de los ciudadanos
norteamericanos; no hubiera anulado un acuerdo vigente o los derechos de propiedad
intelectual de ciudadanos estadounidenses; no hubiera establecido restricciones
que limitaran la propiedad o el control de la misma; no hubiera desconocido
decisiones de arbitraje a favor de ciudadanos estadounidenses; no hubiera otorgado
preferencias a países desarrollados que afectarán negativamente el comercio de los
Estados Unidos; al menos fuera parte de un acuerdo que considerara la extradición
de ciudadanos norteamericanos; y, estuviese tomando pasos orientados a reconocer
internacionalmente los derechos de los trabajadores.

En cuanto a las relaciones comerciales con Venezuela la Cartera de Producción y
Comercio del vecino país se pronunció sobre los correctivos que se tomarán para
evitar que se siga golpeando a sectores como confecciones y textiles.

Sobre la CAN, y específicamente sobre Colombia, se dijo, que a las decisiones políticas
de los presidentes se les buscará una viabilidad técnica para cumplir con el objetivo
de ir hacia aranceles más simplificados, sin afectar a las empresas de cada país. El
director de Proexport en Caracas, Alberto Schlesinger, manifestó su preocupación
por la adopción de posibles instrumentos, por parte del gobierno de Venezuela, que
afecten el intercambio comercial y particularmente a sectores colombianos que
han ganado terreno en este país, como son los de textiles y confecciones. Existe
cierto temor por parte de los empresarios ante este hecho, pero se ha seguido
trabajando en aras de ampliar mercados y competir con calidad y precio. (EL Tiempo,
Junio 13 de 2002.)
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2.2 Importaciones
Cuadro 10

Importaciones de Santander según Principales Capítulos

Variación 
Anual

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

Total 41.012.240 100,0 80.096.175 100,0 41.603.080 100,0 1,4

10 Cereales 10.349.133 25,2 1.976.841 2,5 12.567.695 30,2 21,4

84 Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, partes de estas
máquinas.

8.694.937 21,2 11.648.884 14,5 5.708.568 13,7 -34,3

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

3.609.317 8,8 8.219.903 10,3 4.210.086 10,1 16,6

87 Vehículos y sus partes 3.621.705 8,8 7.046.205 8,8 3.560.285 8,6 -1,7

12 Semillas y frutos oleaginosos,
semillas, y frutos diversos,
plantas industriales o
medicinales, paja y forrajes.

3.786.511 9,2 6.463.955 8,1 3.409.884 8,2 -9,9

85 Máquinas, aparatos y material
eléctrico y sus partes; aparatos
de grabación o reproducción de
sonido e imagen, partes y
accesorios de los mismos. 

1.137.864 2,8 2.979.298 3,7 1.494.639 3,6 31,4

38 Productos diversos de las
industrias químicas.

334.428 0,8 5.336.541 6,7 1.479.638 3,6 342,4

73 Manufacturas de fundición,
hierro o acero.

675.092 1,6 1.815.111 2,3 1.114.093 2,7 65,0

39 Plástico y sus maunufacturas 920.017 2,2 2.040.303 2,5 1.043.177 2,5 13,4

27 Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su
destilación.

39.675 0,1 1.633.752 2,0 894.670 2,2 ---

40 Caucho y sus manufacturas. 625.689 1,5 1.015.264 1,3 526.432 1,3 -15,9

Resto 7.217.872 17,6 29.920.118 37,4 6.472.811 15,6 -10,3

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

 Capítulos del arancel

(Dólares)

II Trimestre 2001 II Triemestre 2002I Semestre 2002
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Las importaciones del Departamento durante el segundo trimestre de 2002 fueron
de USD  41,6 millones, cifra levemente superior en 1,4% con respecto al año
precedente, incremento explicado especialmente por el aumento en compra de
productos diversos de las industrias químicas (342,4%), máquinas aparatos y ma-
terial eléctrico (31,4%) y cereales (21,4%). Dichas variaciones positivas
contrarrestaron las reducciones en compras de los capítulos 80, 40 y 12, donde el
más significativo fue la compra en el exterior de máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos.

Según la naturaleza de los componentes  de las mercancías, las compras en el
exterior están representadas  en: cereales (30,2%), máquinas, artefactos y aparatos
mecánicos (13,7%) así como residuos de las industrias alimentarías y alimentos
preparados para animales (10,1%), seguido por vehículos y sus partes (8,6%)
provenientes en su mayoría de Estados Unidos;  El segundo socio comercial para el
primer trimestre del año fue Venezuela, al que se compró principalmente combus-
tibles y aceites minerales y productos de su destilación (25,0%) y vehículos y sus
partes con una participación de compra de 14,2%. En tercer lugar estuvieron las
compras a Bolivia, las cuales se caracterizaron en su totalidad por carne y despojos
comestibles.  Otro socio comercial fue China, a quien se le compró máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas (23,6%), vehículos y
sus partes (15,61%) y caucho y sus manufacturas (10,39%).

El uso o destino de las mercancías que los santandereanos importaron durante
abril y junio  de 2002,  fue de 39,20% en bienes intermedios para la elaboración de
productos alimenticios; un 10,54% en materias primas para alimentos de animales;
8,17% de partes y accesorios para equipo de transporte, 7,50% para  maquinaria
industrial y 7,40% en productos químicos y farmacéuticos.

Por otra parte, el 38,03% de las mercancías importadas por los santandereanos
están clasificadas en la producción agropecuaria,  12,33% en fabricación de
productos alimenticios, 12,01% maquinaria no eléctrica y 9,52% en materiales de
transporte.

Respecto a las compras externas realizadas a Estados Unidos, éstas disminuyeron
en 8,8% con respecto al mismo trimestre del año precedente pero siguen siendo las
de mayor participación con 54,5%. Las importaciones de Venezuela también se
redujeron, éstas en 6,5%, pero el vecino país recuperó el segundo puesto ostentado
por Bolivia en el trimestre anterior, pasando éste a tercer lugar con una participación
del 6,6%, similar a la del primer trimestre de 2002 pero notablemente mayor si se
compara con el año pasado.
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Cuadro 11

Importaciones de Santander según Países de origen

Variación 
Trimestral

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

Total 41.012.240 100,0 80.096.175 100,0 41.603.080 100,0 1,4

Estados Unidos 24.875.598 60,7 43.990.701 54,9 22.684.963 54,5 -8,8

Venezuela 3.485.021 8,5 5.918.284 7,4 3.257.723 7,8 -6,5

Bolivia 18.798 0,0 6.262.177 7,8 2.754.611 6,6 ---

China 1.427.060 3,5 3.829.412 4,8 2.211.875 5,3 55,0

Paraguay 1.288.969 3,1 1.371.652 1,7 1.371.652 3,3 6,4

Argentina 1.103.804 2,7 1.495.540 1,9 1.354.084 3,3 22,7

Brasil 1.855.061 4,5 2.592.606 3,2 1.191.480 2,9 -35,8

Resto 6.957.929 17,0 14.635.803 18,3 6.776.692 16,3 -2,6

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

(Dólares)

País de Origen
IITrimestre 2001 II Trimestre 2002I Semestre 2002
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Al mismo tiempo, las importaciones realizadas de China y Argentina aumentaron
comparadas con el mismo trimestre de 2001 en un  55,0% y 22,1% respectivamente,
pero las compras a Brasil fueron menores en 35,8%.

Ha de tenerse en cuenta que la Balanza Comercial colombiana generalmente ha
sido deficitaria, en este caso, para el segundo trimestre de 2002 en Santander fue
de  USD 13,5 millones; sin embargo con Suiza, el que fuera principal comprador de
productos santandereanos de este año se torna positiva, USD16,2 millones, pero
para este trimestre si se presentan importaciones;  Con relación a Venezuela se
presentó un superávit de US 1,1 millones y con Estados Unidos, se registró un
déficit por - US 20,6 millones.
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros. Operaciones del Sistema Financiero del Area
Metropolitana  de Bucaramanga.

El comportamiento del sistema financiero del Área Metropolitana de Bucaramanga1 ,
observó al culminar el mes de junio del año en curso, un resultado moderado tanto
en fuentes como en usos de recursos, tendencia que bien podría considerarse ha
sido acorde al desempeño del sistema financiero a nivel nacional, el cual de manera
paulatina viene evidenciando síntomas de recuperación.

En efecto, por el lado de las fuentes se registró un aumento importante en el saldo
de los depósitos en cuenta corriente y de ahorros, que contrastó con el menor
desempeño en los certificados de depósito a término, mientras que en los usos se
evidenció algún avance de la cartera vigente, explicable en cierta medida a préstamos
de consumo y libre destinación.  Sin embargo, no obstante los mecanismos aplicados
por las entidades financieras para disminuir la cartera vencida, ésta presentó una
variación alta respecto a igual período del año anterior, lo que se constituye en un
mal síntoma para el sistema financiero en su conjunto.

Cabe destacar, que la concentración de las operaciones del sistema financiero del
Área Metropolitana de Bucaramanga las ha asumido el grupo de bancos comerciales,
fortalecido por la adhesión de las antiguas corporaciones de ahorro y vivienda,
absorbiendo para el mes de junio de 2002 el 85.1% del total de fuentes y el 88.4%
de usos de recursos, de todo el sistema.

3.2.1 Fuentes de Recursos

Con base en lo anterior, el consolidado general de fuentes de recursos presentó
aumentos de 1.7% y 13.1% en trimestre y año, respectivamente, gracias en cierta
medida al buen desempeño de los depósitos en cuenta corriente y de ahorro del
grupo de bancos comerciales y del movimiento general de los organismos cooperativos
financieros.

1 El Área Metropolitana comprende los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
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Cuadro 12

Area Metropolitana de Bucaramanga. Principales Fuentes de Recursos
Junio 2001. Marzo y Junio de 2002

 Millones de pesos 

Junio 2001 Marzo 2002p Junio 2002p
Trimestral Anual

T o t a l 1.511.278 1.680.656 1.709.852 1,7 13,1 

1. Sistema bancario1 1.269.308 1.429.793 1.455.152 1,8 14,6 

 Depósitos en cuenta corriente bancaria 187.455 216.517 239.020 10,4 27,5 

 Certificados de depósito a término 402.490 429.017 402.166 -6,3 -0,1 

 Depósitos de ahorro 528.300 595.770 622.537 4,5 17,8 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 150.424 186.985 191.199 2,3 27,1 

 Otras  fuentes  en   m/e  reducida  a  m/n 639 1.504 230 -84,7 -64,0 

2. Corporaciones  financieras 122.525 121.806 122.171 0,3 -0,3 

 Certificados de depósito a término - CDT 84.872 93.606 95.264 1,8 12,2 

 Depósitos de ahorro 500 0 278 -- -44,4 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 33.314 25.563 24.095 -5,7 -27,7 

 Títulos de inversión en circulación 8 3 0 -100,0 -100,0 

 Otras  fuentes  en   m/e  reducida  a  m/n 3.831 2.634 2.534 -3,8 -33,9 

3. Compañías de financiamiento comercial 52.158 58.080 57.151 -1,6 9,6 

 Certificados de depósito a término - CDT 51.379 57.205 56.418 -1,4 9,8 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 779 875 733 -16,2 -5,9 

4. Organismos  cooperativos  financieros2 67.287 70.977 75.378 6,2 12,0 

 Certificados de depósito a término 7.660 6.883 8.653 25,7 13,0 

 Depósitos de ahorro 58.434 62.789 65.192 3,8 11,6 

 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 1.193 1.305 1.533 17,5 28,5 

 [ * ]  Se  refiere  al  Area  Metropolitana :  Bucaramanga,  Floridablanca,  Girón  y  Piedecuesta.

 1  Incluye a Granahorrar, Colmena,  Conavi y AV Villas.
   2  Comprende Coomultrasan y Coopcentral.

 p  Información provisional
 FUENTE: Entidades financieras de Bucaramanga.  Cálculos: Estudios Económicos - Banco de la República.

Saldos Variación porcentual
 Concepto
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3.2.2 Usos de Recursos

En lo que respecta al saldo de usos del sistema financiero de Bucaramanga y su
área de influencia, se registró un leve repunte trimestral de 0.9%, gracias al aumento
en el saldo de la cartera vigente de los bancos comerciales de 5.5%, aunque en
términos anuales el resultado de este grupo fue negativo en 16.9%, reflejando la
incertidumbre que aún presenta la economía colombiana y que ha propiciado una
contracción en la demanda de crédito por parte de las empresas y personas natu-
rales, que evitan al máximo el endeudamiento.

Cuadro 13

Area Metropolitana de Bucaramanga. Principales Usos de Recursos
Junio de 2001. Marzo y Junio de 2002

Millones de pesos

Junio 2001 Marzo 2002p Junio 2002p
Trimestral Anual

T o t a l 1.402.829 1.364.323 1.376.790 0,9 -1,9 

1. Sistema bancario1 1.236.844 1.203.464 1.216.725 1,1 -1,6 
 Cartera vigente en m/n 989.907 779.585 822.812 5,5 -16,9 

 Cartera vencida en m/n 198.243 350.000 332.120 -5,1 67,5 

 Cartera de créditos neta en m/e 5.877 1.764 951 -46,1 -83,8 

 Provisiones de cartera  ( - ) 35.433 60.231 67.480 12,0 90,4 

 Otros usos de los recursos en  m/n 77.928 127.047 127.989 0,7 64,2 

 Otros usos en m/e reducida a m/n 322 5.299 333 -93,7 3,4 
  

2. Corporaciones  financieras 95.452 89.961 86.558 -3,8 -9,3 

 Cartera vigente en m/n 92.237 48.498 46.815 -3,5 -49,2 

 Cartera vencida en m/n 15.557 48.184 42.951 -10,9 176,1 

 Provisiones de cartera  ( - ) 14.840 13.968 12.092 -13,4 -18,5 

 Otros usos de los recursos en  m/n 2.166 7.193 8.870 23,3 309,5 

 Otros  usos  en  m/e  reducida  a  m/n 332 54 14 -74,1 -95,8 
  

3. Compañías de financiamiento comercial 25.722 29.414 29.598 0,6 15,1 

 Cartera vigente en m/n 21.419 24.363 24.226 -0,6 13,1 

 Cartera vencida en m/n 1.841 1.770 2.299 29,9 24,9 

 Provisiones de cartera  ( - ) 1.342 864 989 14,5 -26,3 

 Otros usos de los recursos en  m/n 3.804 4.145 4.062 -2,0 6,8 
  

4. Organismos  cooperativos  financieros2 44.811 41.484 43.909 5,8 -2,0 

 Cartera vigente en m/n 38.354 35.126 40.200 14,4 4,8 

 Cartera vencida en m/n 9.272 8.772 5.518 -37,1 -40,5 

 Provisiones de cartera  ( - ) 4.188 4.277 3.550 -17,0 -15,2 

 Otros usos de los recursos en  m/n 1.373 1.863 1.741 -6,5 26,8 

 [ * ]  Se  refiere  al  Area  Metropolitana :  Bucaramanga,  Floridablanca,  Girón  y  Piedecuesta.

 1  Incluye a Granahorrar, Colmena,  Conavi y AV Villas.
   2  Comprende Coomultrasan y Coopcentral.

 p  Información provisional

 FUENTE: Entidades financieras de Bucaramanga.  Cálculos: Estudios Económicos - Banco de la República.

 Concepto
Saldos Variación porcentual
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Grafico 13
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Fuente: Entidades financieras del Area Metropolitana de Bucaramanga.
                                   P Información provisional para los meses de marzo y junio de 2002.

3.2.3 Aprobaciones de Crédito

Las aprobaciones de créditos medidas sólo para los meses de junio de 2001 y marzo
y junio de 2002, permiten establecer un buen comportamiento, con variaciones de
27.2% respecto al pasado mes de marzo y de 73.1% frente a junio de 2001,
especialmente por recursos otorgados por los bancos comerciales.

Cuadro 14

Area Metropolitana de Bucaramanga. Aprobación de Créditos
del Sistema Financiero por grupos.

Junio de 2001- 2002
     Millones de pesos 

2001  2002p Trimestral2 Anual

T o t a l 22.798 39.458 27,2 73,1 

Bancos  comerciales   12.857 31.414 31,2 144,3 

Corporaciones  financieras 4.377 3.419 87,0 -21,9 

Compañías de financiamiento comercial 2.851 1.575 0,8 -44,8 

Organismos  cooperativos  2.713 3.050 -17,2 12,4 

Fuente: Banco de la República - Origen de las cifras: Instituciones financieras de Bucaramanga.
1 Créditos aprobados por 18 entidades del sistema financiero del Area Metropolitana de Bucaramanga en junio de 2001 y 2002.
2 Compara el valor aprobado con respecto a marzo de 2002.
p Provisional

Aprobaciones de Junio1 Variación  (%)
Entidades
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Finalmente, el indicador de cartera obtenido para  el universo de entidades del
sistema financiero del Área Metropolitana de Bucaramanga1 , se ubicó a junio de
2002 en 29.1%, el cual no obstante ser inferior en 2.4 puntos porcentuales al
registrado en el primer trimestre del año, fue considerablemente superior en 12.6
puntos porcentuales al observado en junio del año 2001, lo que demuestra el
aumento significativo de la cartera vencida, que es preocupante para el sistema
financiero en su conjunto.

4.    FISCALES

4.1  Ejecuciones Presupuestales

4.1.1. Gobierno Central Departamental

Cuadro 15

Situación Fiscal Gobierno Central de Santander

    Millones de pesos

2001

Junio Marzo Junio Trimestral Anual

I Ingresos 189.470 103.373 236.973 129,2 25,1

A. Ingresos Corrientes 188.529 96.049 227.635 137,0 20,7
A.1. Ingresos Tributarios 37.208 24.131 47.767 97,9 28,4
A.2. Ingresos no Tributarios 6.833 5.023 12.849 155,8 88,0
A.3. Ingresos por Transferencias 144.488 66.895 167.019 149,7 15,6

B. Ingresos de Capital 941 7.324 9.338 27,5 892,3
II Gastos 198.430 83.093 219.668 164,4 10,7

A. Gastos Corrientes 196.152 75.303 203.174 169,8 3,6

A.1. Gastos de Funcionamiento 159.437 55.118 135.463 145,8 -15,0
 • Remuneración del trabajo 129.057 49.228 119.301 142,3 -7,6
 • Gastos generales 30.380 5.890 16.162 174,4 -46,8

A.2. Intereses Deuda Pública 3.566 12.244 12.244 0,0 243,4
A.3. Gastos por Transferencias 33.149 7.941 55.467 598,5 67,3

B. Gastos de Capital 2.278 7.790 16.494 111,7 624,1
I-II Superávit (Déficit) Total -8.960 20.280 17.305 -14,7 -293,1

Fuente:  Ejecución presupuestal del Gobierno Central Departamental.  Cifras consolidadas por Finanzas Públicas de Medellín.

2002 Variación %
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1 El sistema financiero del Área Metropolitana de Bucaramanga se encuentra conformado por 23 bancos, cuatro
compañías de financiamiento comercial, dos organismos cooperativos financieros y una corporación financiera.
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Gráfico 14

 

0 
20 
40 
60 
80 

10
12

14

16

18

Ing.Trib. Ing.no 
Trib. I.Transf. Ing. 

Capital Gtos.de 
Fto. Intereses 

Deuda 
Pública 

Gtos.por 
Transf. Gtos de 

Capital 

Santander. Situación fiscal del Gobierno  
Central Departamental.  

Junio 2001 - 2002 

Junio 2001 Junio 2002 

Fuente: Ejecución presupuestal acumulada trimestral de las entidades respectivas.

Gobierno Central Departamental de Santander – Situación Fiscal

La Situación Fiscal del Gobierno Central de Santander al cierre de junio del año en
curso, presentó un avance importante en lo que respecta a los ingresos totales,
cuyo saldo señaló una variación de 129.2% respecto al monto registrado en el
primer trimestre del año y de 25.1% frente a junio de 2001.  El resultado logrado
obedeció por una parte, al dinamismo de los recursos recibidos por transferencias,
especialmente de aquellas procedentes de la nación central, que  crecieron en
155.2%, si se comparan con el monto cifrado en el trimestre pasado y por otra, al
buen desempeño logrado en el recaudo del impuesto al consumo de cervezas, cuyo
peso dentro del total de los ingresos tributarios superó más de la mitad del recaudo
total, al alcanzar el 54.5%, corroborando al departamento de Santander como un
consumidor de este producto por excelencia y como amplio generador de recursos
al fisco departamental.  De hecho, el recaudo del impuesto de cervezas aumentó en
82.9% y 28.0% en trimestre y año, respectivamente.

De igual manera, se destacaron aunque muy distantes el impuesto de circulación y
tránsito que participó con el 14.2% y cigarrillos, 10.2%, mientras la sobretasa a la
gasolina sólo representó el 8.4%, situación que se podría atribuir a que un buen
sector de la población opta por el consumo de combustible procedente de la frontera
colombo-venezolana.

Finalmente, los ingresos no tributarios también han evolucionado de manera
importante, y su avance se debió ante  todo a los mayores recursos relacionados
con la venta de servicios y otros ingresos de la propiedad.
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En lo que respecta a los gastos de la administración central departamental de
Santander, se evidenció al cierre del mes de junio del presente año, un crecimiento
de 164.4%, si se compara con el monto del primer trimestre del año y de 10.7% en
términos anuales, reflejando los gastos corrientes un alto componente en
remuneración al trabajo, que representó el 88.1% sobre el total del rubro de
funcionamiento, mientras el restante 11.9% correspondió a gastos generales.

Asimismo, en el trimestre de la referencia se registró un ostensible aumento en los
gastos por transferencias de 598.5% si se compara con el mes de marzo, como
resultado de los mayores recursos dirigidos a programas especialmente relacionados
con el sector de la salud.

4.1.2. Gobierno Central Municipal

Cuadro 16

Situación Fiscal Gobierno Central de Bucaramanga

    Millones de pesos

2001

Junio Marzo Junio Trimestral Anual

I Ingresos 54.636 25.360 56.793 123,9 3,9

A. Ingresos Corrientes 54.258 25.360 56.596 123,2 4,3
A.1. Ingresos Tributarios 25.656 21.122 25.614 21,3 -0,2
A.2. Ingresos no Tributarios 3.534 2.076 4.715 127,1 33,4
A.3. Ingresos por Transferencias 25.068 2.162 26.267 1.114,9 4,8

B. Ingresos de Capital 378 0 197 -- -47,9
II Gastos 44.600 18.273 51.383 181,2 15,2

A. Gastos Corrientes 41.772 17.662 47.464 168,7 13,6

A.1. Gastos de Funcionamiento 36.219 13.837 41.203 197,8 13,8
 • Remuneración del trabajo 17.239 6.657 15.785 137,1 -8,4
 • Gastos generales 18.980 7.180 25.418 254,0 33,9

A.2. Intereses Deuda Pública 1.140 599 1.106 84,6 -3,0
A.3. Gastos por Transferencias 4.413 3.226 5.155 59,8 16,8

B. Gastos de Capital 2.828 611 3.919 541,4 38,6
I-II Superávit (Déficit) Total 10.036 7.087 5.410 -23,7 -46,1

Fuente:  Ejecución presupuestal del Gobierno Central Municipal.  Cifras consolidadas por Finanzas Públicas de Medellín.

2002
Concepto

Variación %
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Gobierno Central Municipal de Bucaramanga – Situación Fiscal.

Los resultados en materia de ingresos logrados por este ente territorial, mostraron
variaciones positivas de 123.9% y 3.9% en trimestre y año, en su orden, gracias a la
alta participación tanto de las transferencias de la nación como del esfuerzo propio
del municipio, realizado vía recaudo de impuestos.  En efecto, mientras la variación
de las primeras fue del orden de 1.114.9%, respecto de marzo pasado y de 4.8% en
el comparativo anual, los tributos aumentaron 21.3% en el trimestre, aunque en
términos anuales decrecieron levemente en 0.2%.

Cabe señalar, que el componente más importante en los ingresos tributarios
correspondió al recaudo del impuesto de industria y comercio, cuyo peso en junio
de 2002 fue de 55.2%, en tanto que el predial y complementarios participó con el
30.7%, mientras el resto de gravámenes observaron un recaudo bajo.

Por el lado de los gastos, se evidenciaron variaciones positivas de 181.2% y 15.2%
para los períodos de  comparación, correspondiendo un 92.4% a gastos corrientes
y un 7.6% a gastos de capital.   A su vez, el mayor componente de los primeros fue
el rubro de funcionamiento, que absorbió el 86.8% del total de gastos corrientes en
junio de 2002, explicado por el pago de nóminas y demás prestaciones sociales y en
gastos generales en donde influyó de manera significativa, la orientación de recursos
vía régimen subsidiado.
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4.2 Recaudo de Impuestos

Cuadro 17

Recaudo de Impuestos en Bucaramanga
Principales Conceptos de Tributación

    ( Millones de pesos corrientes )

Variación

2001 2002  ( % )

Nacionales 172.077 174.714 1,5 

Renta 45.264 38.212 -15,6 

Iva 46.620 50.930 9,2 

Retención 69.974 84.039 20,1 

Tributos externos 10.219 1.533 -85,0 

Departamentales 37.208 47.767 28,4 

Consumo de cerveza y licores 22.494 28.100 24,9 

Consumo de cigarrillos 4.163 4.878 17,2 

Sobretasa a la gasolina 3.285 4.021 22,4 

Timbre, circulación y tránsito 4.267 6.785 59,0 

Otros 2.999 3.983 32,8 

Municipales (Bucaramanga) 25.657 25.614 -0,2 

Industria y comercio 12.783 14.132 10,6 

Predial y complementarios 7.477 7.872 5,3 

Sobretasa a la gasolina 725 587 -19,0 

Otros 4.672 3.023 -35,3 

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

Acumulado a Junio
Impuestos

Grafico 16
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El recaudo de impuestos nacionales alcanzó un crecimiento de 1,5% frente al mismo
período del año anterior, donde los ingresos por concepto de impuesto de retención
en la fuente ($ 38.212 millones) y los tributos externos ($ 1.533 millones), mostraron
fuertes disminuciones como producto de la crisis comercial, especialmente con
nuestros vecinos latinoamericanos.

El recaudo por gravamen de renta y complementarios ($ 84.039 millones) y el IVA
por ($ 50.930 millones), evidenciaron variaciones positivas para el primer semestre
de 2002.

El reporte de recaudo de impuestos nacionales, por parte de la Administración
Seccional de Bucaramanga, permite establecer que a junio de 2002 se registró un
leve incremento en el recaudo total de 1.5%, comparado con igual periodo del año
anterior. El efecto de este incremento, obedeció ante todo al buen comportamiento
observado en el impuesto de renta.

En los Departamentales se evidenció un aumento importante de 28.4% atribuible
en mayor medida, al buen comportamiento en el recaudo del impuesto al consumo
de cervezas y en menor medida al de circulación y tránsito.

Finalmente, en lo que respecta a los impuestos municipales se apreció un aumento
en el impuesto de industria y comercio, al igual que en el de predial y
complementarios, situación que contrasto con el declive de la sobretasa a la gasolina,
cuyo movimiento se encuentra en esta región, supeditado a una serie de factores,
entre los que se destaca el consumo proveniente de la vecina nación de Venezuela.
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5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería. Sacrificio de Ganado

Cuadro 18

Sacrificio de Ganado Vacuno y Porcino
Movimiento en cuatro ciudades del Departamento1

Cabezas Peso Cabezas Peso Cabezas Peso

TOTAL 24.869 8.517 43.345 15.650 74,3 83,7 

Total Vacuno 21.291 8.220 38.498 15.241 80,8 85,4 

Machos 12.148 4.833 24.660 10.342 103,0 114,0 

Hembras 9.143 3.386 13.838 4.899 51,4 44,7 

Total Porcino 3.578 297 4.847 409 35,5 37,5 

Machos 1.852 156 3.270 281 76,6 80,1 

Hembras 1.726 141 1.577 128 -8,6 -9,6 
Fuente: DANE - Carácter de la información: Provisional  
1   Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil

II Trimestre 2002 Variación %
Concepto

(Peso en pie - Toneladas)

II Trimestre 2001

Gráfico 17.1
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Del total de ganado sacrificado durante el segundo trimestre de 2002 ( 38,498
cabezas) en Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil y Barrancabermeja, el 64% fueron
machos y el 36% hembras; cifra superior en 80,8% a la registrada en igual período
de 2001.
Para el primer trimestre de este año, el peso en pie sacrificado fue superior en
85,4% respecto a igual período del año anterior, como resultado de un aumento en
el peso de los machos de 114,0%  y de 44,7% en las hembras.

Gráfico 17.2
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Fuente: DANE – Información provisional

El sacrificio de ganado porcino registró un aumento de 35,5%, según el número de
cabezas, en tres de los municipios donde se recolecta la información, representados
básicamente en 3.270 machos y 1.577 hembras sacrificadas durante abril y junio
de 2002.

En el segundo trimestre, el peso en pie sacrificado fue superior en 37,5% comparado
con los mismos meses del año precedente, explicado básicamente en un aumento
que pasó de 156 a 281 kilos en machos y aunque en hembras fue de 141 a 128
kilos.
Es importante resaltar que Piedecuesta no registra sacrificio de ganado porcino.  La
mayor parte de sacrificios vacunos se concentran en la ciudad de Bucaramanga
(76,8%) y Barrancabermeja (10,7%) y en Bucaramanga (81,2%) y San Gil (11,2%)
los de ganado porcino.

Recordamos que el brusco incremento en el sacrificio de ganado, tanto vacuno
como porcino, a partir del cuarto trimestre del año pasado se originó porque a
partir del mes de octubre de 2001 todo el sacrificio de ganado para Floridablanca,
Piedecuesta y Bucaramanga quedó centralizado en el frigorífico el Vijagual y quedó
inactivo el frigorífico de Plasagaflo ubicado en Floridablanca que no era fuente de
información del DANE.
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5.8 Construcción. Actividad Edificadora

Cuadro 19

Area de Construcción Aprobada según Destino
Area Metropolitana de Bucaramanga

Gráfico 18
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Fuente: DANE

Teniendo en cuenta las licencias aprobadas en Santander, la cantidad de metros
cuadrados para la construcción de edificaciones, aumentó 7,64% con respecto al
año anterior, representando un aumento  de 6.405 metros cuadrados a construir.

El área de construcción aprobada para vivienda registró un aumento de 106,03%
frente al 2001 en el departamento de Santander pero al mismo tiempo las licencias
para otro tipo de edificaciones se redujeron proporcionalmente (-64,43%).  Por otra
parte, si se tienen en cuenta  las mismas estadísticas en Colombia, se observa un
leve aumento en el área total aprobada para la construcción, (0,03%), en vivienda
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se mantiene la casi imperceptible tendencia al alza de 0,05% y 0,03% en otras
edificaciones.

5.8.1 Indice de Costos de la Construcción de Vivienda

Cuadro 20
Nacional - Bucaramanga. Tipo de vivienda y grupo de costos

Junio 2001 - 2002

Jun-01 Jun-02 Jun-01 Jun-02

6,10 3,77 -2,33 6,78 3,65 -3,13

6,12 3,97 -2,15 6,75 3,82 -2,93

6,08 3,65 -2,43 6,80 3,59 -3,21

6,66 3,26 -3,40 6,07 2,59 -3,48

5,06 3,38 -1,68 6,97 5,65 -1,32

4,91 5,16 0,25 8,63 6,11 -2,52

Fuente: DANE
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El índice de costos de la construcción de vivienda para la ciudad de Bucaramanga
durante el primer semestre del año fue de 3,65%, teniendo en cuenta que a nivel
nacional fue levemente superior, correspondiendo a 3,77%. La variación regional
en el mismo período del año anterior fue de -3,13 puntos, dicha variación fue negativa
tanto para la vivienda de tipo unifamiliar como multifamiliar.
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Para la actividad edificadora fue favorable la disminución reflejada en todos los
índices analizados, se destaca que la mayor reducción del índice se registró en el
grupo de materiales, con -3,48.

El ICCV correspondiente a maquinaria y equipo fue de  5,65 puntos durante el
primer semestre del año, siendo el índice más elevado del grupo mano de obra con
6,11 puntos, destacándose también este grupo a nivel nacional.

Las cifras correspondientes a los salarios de la construcción (SACO), tienen como
fuente las empresas constructoras en las trece principales ciudades del país, esta
investigación utiliza variables de clasificación según categoría ocupacional y halla
los salarios nominales promedio con una periodicidad mensual.  La recolección de
esta información se deriva de los registros del ICCV y se convierten en un interesante
complemento al análisis del mismo.

Cuadro 21

Salario Diario Nominal Promedio en la Construcción
Según Categorías 2000 – 2002

Pesos corrientes

2000 2001 (%) 2002 (%) 2000 2001 (%) 2002 (%)

Total 

Abril 16359,5 18165,8 9,9 19257,4 6,0 18338,7 20303,2 10,7 21505,3 5,9

Mayo 16431,5 18218,5 9,8 19330,6 6,1 18437,8 20374,2 10,5 21606,4 6,0

Junio 16515,3 18285,9 9,7 19359,6 5,9 18542,9 20410,9 10,1 21649,6 6,1

Maestro

Abril 27864,5 29452,9 5,4 30819,2 4,6 24831,4 25653,9 3,3 27197,1 6,0

Mayo 27875,6 29594,3 5,8 30819,2 4,1 24831,4 25936,1 4,4 27197,1 4,9

Junio 27920,3 29594,3 5,7 30902,5 4,4 24831,4 25936,1 4,4 27197,1 4,9

Oficial

Abril 15277,5 15965,6 4,3 16663,7 4,4 12337,8 12695,0 2,9 13339,9 5,1

Mayo 15279,0 15962,6 4,3 16687,0 4,5 12337,8 12723,0 3,1 13339,9 4,8

Junio 15291,2 15964,1 4,2 16700,3 4,6 12337,8 12723,0 3,1 13339,9 4,8

Ayudante

Abril 10334,0 10991,0 6,0 11717,3 6,6 8643,6 9047,2 4,7 9576,6 5,9

Mayo 10334,0 11012,9 6,2 11723,2 6,4 8643,6 9088,8 5,2 9576,6 5,4

Junio 10339,2 11014,0 6,1 11729,1 6,5 8643,6 9088,8 5,2 9576,6 5,4

(**) Rediseño ICCV 1999. Los salarios a partir de enero, incorporan las variaciones del nuevo índice. La categoría de residente ya no
existe en la nueva canasta del ICCV.

Categoría
Nacional Bucaramanga
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5.8.2. Censo de Edificaciones

Cuadro 22
Area Metropolitana de Bucaramanga. Esctructura General del Censo

Segundo Trimestre de 2001, Primer y Segundo Trimestre de 2002

2002 Variación (%)

II Trimestre I - II Trimestre

699.261 0,46

76.402 31,19

259.610 -6,91

50.181 -21,12

Continúan en proceso 184.785 -1,75

Reiniciaron proceso 24.644 -9,28

363.249 1,19

Obras nuevas 44.216 24,17

Continúan paralizadas 319.033 -1,34

Fuente: DANE - Censo trimestral de edificaciones  

Total Area Censada

I. Obras Culminadas

II. Obras en Proceso

Obras nuevas

III. Obras Paralizadas

22.132

163.431

2002

II Trimestre I Trimestre

(Metros cuadrados)

Estructura General del Censo
2001

358.974

35.610

42.777

118.440

2.214

334.211

323.364

519.774

80.353

253.858

696.084

58.239

278.871

63.620

188.085

27.166

Gráfico 20
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De acuerdo con los resultados del Censo de Edificaciones correspondiente al segundo
trimestre del año 2002,  en el Area Metropolitana de Bucaramanga el 37,1% del
área censada se encontraba en proceso de construcción,  el 10,9% culminada y el
restante 51,9% tenía paralizada su actividad.

Teniendo en cuenta el estado de las obras, entre el primer trimestre de 2002 y el
segundo trimestre de 2002, el área en proceso presentó una reducción de 6,91% al
totalizar 259.610 m2,  de los cuales el 7,2%  corresponde a obras iniciadas entre
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abril y junio,  el 26,4% a obras que iniciaron proceso en censos anteriores y el 3,5%
a obras que en el período intercensal reiniciaron proceso.

Del total de metros cuadrados iniciados en el segundo trimestre del año (50.181), el
57,45% correspondió a la construcción de casas, el 34,35% a construcciones de
apartamentos y el 2,67% edificación para el comercio.

El área encontrada inactiva al momento del censo (363.249 m2) correspondió al
51,9% del total analizado, superando en 14,8 puntos a las obras en proceso, pero
la proporción comparada con el trimestre anterior no muestra mejoría, ya que esa
diferencia era de 11,5 puntos, de hecho, se observó un leve incremento de las obras
paradas de 1.19%. El área inactiva correspondía a 12% a obras suspendidas en el
curso del segundo trimestre del año y el 88% restante se encontraban en igual
situación desde censos anteriores.

5.9  Servicios Públicos.

5.9.1 Consumo de Energía
Cuadro 23

Consumo de Energía Eléctrica
Departamento de Santander

 ( Miles de kilovatios / hora )

Variación
2001 2002  ( % )

 Total 537.579 521.810 -2,9 
 Residencial 270.034 282.250 4,5 
 Comercial 85.988 88.918 3,4 
 Industrial 100.830 79.869 -20,8 
 Oficial 41.992 32.306 -23,1 
 Alumbrado público 38.736 38.468 -0,7 

 FUENTE: Electrificadora de Santander S.A. - ESSA

I Semestre
 Usos de la energía

Grafico 21

Consumo I  Semestre
 Millones de Kw./H   

86,5 86,0 88,990,5 100,8
79,9

2000 2001 2002

Comercial Industrial

Fuente: Electrificadora de Santander S.A. - ESSA
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Este indicador de productividad muestra una disminución en la demanda de
electricidad de 2,9%, para los primeros seis meses del año en curso, argumentado
por las disminuciones en los sectores industrial de 20,8% (79.869 miles de Kw).
/h) y oficial de 23,1% (32.306 miles de Kw. /h).

El consumo residencial representó el 54% del total, mostrando un crecimiento de
4,5% en su nivel de consumo, para el I semestre de 2002

5.9.2 Consumo de Gas

Cuadro 24
Consumo de Gas Natural

Departamento de Santander

Variación

2001 2002  ( % )

Total 1.650.406 1.692.674 2,6
Residencial 857.505 850.067 -0,9
Comercial 181.105 196.536 8,5
Industrial 611.795 646.072 5,6

Fuente: Gasoriente.  Corresponde a 9 municipios del Departamento.

( Miles de pies cúbicos )

I Semestre
 Usos del gas

Gráfico 22

    Consumo I Semestre 
Millones de  pies³

154,4 181,1 196,5

646,1611,8
672,4

2000 2001 2002

Comercial Industrial

Fuente: Gasoriente.

El consumo total de gas presentó un aumento de 2,6% para los primeros seis meses
de 2002, generado por los sectores comercial con 8,5% e industrial con 5,6%; sin
embargo, se encuentra por debajo del valor presentado en el mismo período de
1999.
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Por su parte el sector residencial experimentó una leve caída en el consumo de
0,9%, a pesar del aumento en la utilización de gasodomésticos, la disminución
puede ser a causa del encendido electrónico de los mismos.

El consumo total de gas presentó un aumento de 2,6% para los primeros seis meses
de 2002, generado por los sectores comercial con 8,5% e industrial con 5,6%; sin
embargo, se encuentra por debajo del valor presentado en el mismo período de
1999.

Por su parte el sector residencial experimentó una leve caída en el consumo de
0,9%, a pesar del aumento en la utilización de gasodomésticos, la disminución
puede ser a causa del encendido electrónico de los mismos.

5.12   Transporte.

5.12.1 Movimiento de Pasajeros Aéreos

Cuadro 25

Salida de Pasajeros desde el Aeropuerto de Bucaramanga

Variación

2001 2002  ( % )

Número de operaciones 18.485 15.228 -17,6

Pasajeros movilizados 133.307 134.622 1,0

Fuente: Aerocivil - Aeropuerto de Palonegro - Cifras provisionales

I semestre
 Concepto

Grafico 23

Pasajeros  movilizados
 I Semestre-miles

134,6133,3135,7

2.000 2.001 2.002

Fuente: Aerocivil – Aeropuerto de Palonegro – Cifras provisionales

El transporte aéreo mostró una leve mejoría con el crecimiento de 1% en los pasajeros
movilizados para lo corrido de 2002, movilizando 1.315 pasajeros más que el período
anterior.
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El número de operaciones sigue la tendencia decreciente dada la puesta en marcha
durante este período del año de la alianza SUMA y el aumento en la capacidad de
los equipos utilizados por los operadores nacionales.

5.12.2 Movimiento de Pasajeros Terrestres

Cuadro 26

Variación

2001 2002  ( % )

Salida de vehículos 93.727 96.107 2,5

Salida de pasajeros 812.153 756.005 -6,9

Fuente: Terminal de Transporte  de Bucaramanga -  Cifras provisionales

I semestre
 Concepto

Grafico 24

Salida de pasajeros Enero a Junio - 
Miles

702,4 812,2 756,0

2.000 2.001 2.002

El primer semestre  del año presentó un leve aumento en el nivel de vehículos que
salieron desde el Terminal de Transportes de Bucaramanga (5,7%). A partir del
segundo trimestre se presenta una disminución en el número de buses climatizados,
mientras que aumento la salida y parque automotor en los buses de lujo.

El número de pasajeros aumento en 3,6%, presentando un promedio de 100.000
pasajeros mensuales hacia las diferentes regiones de nuestro país. Hacia la mitad
del año el número aumentó como consecuencia de la llegada del período de
vacaciones.
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5.13  Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC)

Bucaramanga

Junio  2002

PESE AL BAJO CRECIMIENTO,  LOS INDICADORES DE LA DEMANDA
REGISTRAN OPTIMOS RESULTADOS.

Durante el primer semestre de 2002 ( comparado contra igual periodo de 2001), la
industria Santandereana reportó un bajo crecimiento en producción y ventas de
2.6% y 2.9% respectivamente. En los meses anteriores, Santander siempre había
superado los niveles de crecimientos a  nivel nacional, con excepción del mes de
Junio. Del mismo modo, el promedio nacional también obtuvo bajo crecimiento en
producción de 2.7% y ventas de 3.4%. ( Gráfico 1).

A pesar de este comportamiento, en el mes de Junio uno de los indicadores de la
demanda como es el nivel de pedidos ALTO ó NORMAL, registraron un crecimiento
del 78%, superando al porcentaje del mes de Mayo que se situó en un 69.4%.

En este primer semestre, los industriales presentaron problemas con sus socios
comerciales en especial con Venezuela; entre los principales problemas  están la
Disminución de Demanda, Cartera, Reducción de precios de exportación, Transporte.

La Ausencia de Demanda continua siendo el principal obstáculo en los negocios
para los industriales, no obstante en el mes de Junio el 25.8% de los encuestados
lo consideraron, comparado con el 31.3% del mes de Mayo.

Grafico 1
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Comportamiento sectorial

Con referencia al desarrollo industrial por subsectores, se encuentra un importante
crecimiento en actividades como equipo y material de transporte, que desde hace
ya varios meses ha mantenido altos porcentajes, producto de sus ventas hacia el
exterior; sustancias químicas, alimentos y productos de plásticos están
recuperando sus niveles de producción tradicionales.  Las mayores dificultades
se dan en textiles, confecciones, situación que viene presentándose desde hace
varios meses,  en imprentas y editoriales, que tuvo un mal comienzo de año, y en
otros minerales no metálicos, productos metálicos, cuero y sus productos
maquinaria no eléctrica

Cuadro 1

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL en el ámbito NACIONAL*

SECTOR PRODUCCION VENTAS
IMPRENTAS Y EDITORIALES -5.8 -5.3
SUSTANCIAS QUÍMICAS 6.9 10
OTROS MINERALES NO METALICOS -3.2 6.1

Productos de arcilla para construcción 3.3 4.6
Cemento, Cal y Yeso -5.3 -5.6

PRODUCTOS METALICOS -3.2 -0.5
ALIMENTOS 6.8 6.2

Alimentos preparados para animales 5.3 5.2
TEXTILES -3.2 1.3
CONFECCIONES -1.9 -4.0
CUERO Y SUS PRODUCTOS -12.7 -14.0
DERIVADOS DEL PETROLEO 2.9 -4.7
PRODUCTOS DE PLASTICO 7.0 4.5
MAQUINARIA EXCEPTO ELECTRICA -6.9 -4.1
EQUIPO Y MATERIAL DE TRANSPORTE 18.9 17.5

Pregunta Especial

En la encuesta del mes de Junio, se incluyó una pregunta especial indicando si
han tenido inconvenientes con sus socios comerciales. El 69.7% de las empresas
exportadoras que hacen parte de la Encuesta a nivel Nacional, manifestaron que
en el primer semestre tuvieron dificultades en sus relaciones comerciales.

Los mayores obstáculos se han presentado en las exportaciones hacia Venezuela,
seguido por Ecuador y Estados Unidos.

47



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONALINFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL

SANTANDERSANTANDER

Gráfico 2
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Los principales problemas con los socios comerciales son Disminución de Demanda
( 47.6%), presentándose prioritariamente con Venezuela, Cartera ( 48.1%), Reducción
de los precios de Exportación (37.8%) en especial con Estados Unidos, Transporte
(20%) y trámites Administrativos ( 15.7%)

Utilización de la Capacidad Instalada

La utilización de la Capacidad Instalada para el mes de Junio, tuvo un descenso, ya
que en el mes de Mayo era del 77% y en Junio bajó hasta ubicarse en un 71.8%,
este porcentaje se mantiene al mismo nivel que el nacional, el cual es de 71.4%. (
Gráfico 3)
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Indicadores de Demanda
En el mes de Junio, el 78% de la producción encuestada considera que su nivel de
pedidos es ALTO ó NORMAL, superando al porcentaje del mes de Mayo que se situó
en un 69.4%, igualmente superó en un  8.6% el promedio nacional. (Gráfico 4.  En
el ámbito regional, llama la atención que solamente el 1.8% de los encuestados
considera  tener ALTOS INVENTARIOS, obteniendo Santander el resultado mas
bajo a nivel Nacional, el cual fue de 32.3%.

Gráfico 4
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Situación de las empresas y expectativas

En el clima de los negocios, su comportamiento sigue registrando estabilidad, en
donde el 44,4% de los industriales encuestados considera que la situación de su
empresa es buena; el resultado en el ámbito nacional fue de 37.7%. ( Gráfico 5)

Por otro lado, frente al futuro próximo, tan solo el 22.2% de los encuestados tiene
mejores expectativas para los próximos meses, del mismo modo, este indicador
tuvo el menor porcentaje frente a las otras ciudades. El promedio nacional fue de
33.3%.
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Gráfico 5
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Buena Situación de las Empresas

Problemas de la Industria

Respecto a los problemas que enfrentaron los industriales en Santander durante el
primer semestre de 2002; el primer lugar fue ocupado por la AUSENCIA DE
DEMANDA. Cabe anotar, que en los dos meses anteriores ha descendido el porcentaje
de opinión que lo considera como su principal obstáculo. En el mes de Junio, el
25.8% de los industriales encuestados opinaron que la AUSENCIA DE DEMANDA
se ha mantenido como su principal dificultad, comparado con el 31.3% del mes de
Mayo.
Igualmente, el orden público registró un descenso en el porcentaje de encuestados
obteniendo como resultado un 6.5% confrontado con el mes inmediatamente ante-
rior de 14.6%. El promedio nacional correspondió al 13%. ( Gráfica 6)

Gráfico 6
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ANEXO ESTADÍSTICO

1. Exportaciones de Santander según Uso o Destino Económico- Acumulado a
junio de 2002.

2. Importaciones de Santander según Uso o Destino Económico- Acumulado a
junio de 2002.

3. Tasa de Interés DTF y Tasa de Colocación del Sistema Financiero – Datos
Nacionales.

4. Indice de Precios del Productor- IPP. Según Destino Económico, Origen de
los Bienes y Clasificación CIIU – Datos Nacionales.
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Anexo 1

Exportaciones de Santander- según uso o destino económico
Acumulado a junio 2002

Total 52.853.482 100,00

I. Bienes no clasificados 1.260 0,00

0. Diversos 1.260 0,00

II . Bienes de consumo 13.388.851 25,33

  1. Bienes de consumo no duraderos 12.952.064 24,51

 11. Productos alimenticios 3.404.660 6,44

 13. Tabaco 112.079 0,21

 15. Vestuario y otras confecciones de textiles 7.363.074 13,93

 19. Otros bienes de consumo no duraderos 2.072.251 3,92

  2. Bienes de consumo duraderos 436.787 0,83

 21. Utensilios domésticos 0 0,00

 22.
Objetos de adorno: de uso personal: instrumentos musicales y otros 303.161 0,57

 23. Muebles y otro equipo para el hogar 67.801 0,13

 24. Máquinas y aparatos de uso doméstico 65.825 0,12

25 Vehículos de transporte particular 0 0,00

III. Bienes intermedios 38.293.884 72,45

  3. Combustibles, lubricantes y productos conexos 676.821 1,28

 31. Combustibles 299.502 0,57

 32. Lubricantes 377.319 0,71

  4. Materias primas y productos intermedios para la agricultura 10.187 0,02

 42. Otras materias primas para la agricultura 10.187 0,02

  5.
Materias primas y productos intermedios para la industria (excluido 
construcción) 37.606.876 71,15

 51. Productos alimenticios 3.951.799 7,48

 52. Productos agropecuarios no alimenticios 973.102 1,84

 53. Productos mineros 419.514 0,79

 55. Productos químicos y farmacéuticos 32.262.461 61,04

IV . Bienes de capital 1.169.487 2,21

  6. Materiales de construcción 203.717 0,39

 61. Materiales de construcción 203.717 0,39

  7. Bienes de capital para la agricultura 72.112 0,14

 71. Máquinas y herramientas 72.112 0,14

  8. Bienes de capital para la industria 888.074 1,68

 81. Máquinas y aparatos de oficina, de servicios y científicos 6.064 0,01

 82. Herramientas 30.500 0,06

 83. Partes y accesorios de maquinaria industrial 19.784 0,04

 84. Maquinaria industrial 831.726 1,57

 85. Otro equipo fijo 0 0,00

  9. Equipo de transporte 5.584 0,01

 91. Partes y accesorios de equipo de transporte 0 0,00

92 Equipo rodante de transporte 5.584 0,01

Fuente: DANE

(Dólares)

CUODE Descripción Valor FOB Participación %

53



INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONALINFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL

SANTANDERSANTANDER

Anexo 2

Importaciones de Santander- según uso o destino económico
Acumulado a junio 2002

Valor FOB Participación %

Total 79.950.455 100,00

I  . Bienes no clasificados 48 0,00

  0. Diversos 48 0,00

II . Bienes de consumo 3.957.725 4,95

  1. Bienes de consumo no duraderos 2.910.337 3,64

 11. Productos alimenticios 1.641.375 2,05

 12. Bebidas 29.280 0,04

 14. Productos farmacéuticos y de tocador 11.878 0,01

 15. Vestuario y otras confecciones de textiles 16.197 0,02

 19. Otros bienes de consumo no duraderos 1.211.607 1,52

  2. Bienes de consumo duraderos 1.047.388 1,31

 21. Utensilios domésticos 102.809 0,13

 22. Objetos de adorno: de uso personal: instrumentos musicales y otros 707.211 0,88

 23. Muebles y otro equipo para el hogar 132.316 0,17

 24. Máquinas y aparatos de uso doméstico 95.441 0,12

 25. Vehículos de transporte particular 8.743 0,01

29. Armas y equipo militar 868 0,00

III. Bienes intermedios 54.533.926 68,21

  3. Combustibles, lubricantes y productos conexos 1.596.506 2,00

31 Combustibles 3.220 0,00

 32. Lubricantes 1.593.286 1,99

  4. Materias primas y productos intermedios para la agricultura 8.707.443 10,89

 41. Alimentos para animales 8.498.866 10,63

42. Otras materias primas para la agricultura 208.577 0,26

  5. Materias primas y productos intermedios para la industria (excluido con 44.229.977 55,32

 51. Productos alimenticios 26.731.180 33,43

 52. Productos agropecuarios no alimenticios 2.284.414 2,86

 53. Productos mineros 6.326.974 7,91

 55. Productos químicos y farmacéuticos 8.887.409 11,12

IV . Bienes de capital 21.458.756 26,84

  6. Materiales de construcción 1.594.226 1,99

 61. Materiales de construcción 1.594.226 1,99

  7. Bienes de capital para la agricultura 274.124 0,34

 71. Máquinas y herramientas 264.553 0,33

 72. Otro equipo para la agricultura 9.571 0,01

  8. Bienes de capital para la industria 12.900.650 16,14

 81. Máquinas y aparatos de oficina, de servicios y científicos 3.850.869 4,82

 82. Herramientas 465.252 0,58

 83. Partes y accesorios de maquinaria industrial 2.136.391 2,67

 84. Maquinaria industrial 5.496.333 6,87

 85. Otro equipo fijo 951.805 1,19

  9. Equipo de transporte 6.689.756 8,37

 91. Partes y accesorios de equipo de transporte 6.437.524 8,05

 92. Equipo rodante de transporte 96.338 0,12

 93. Equipo fijo de transporte 155.894 0,19

Fuente: DANE

(Dólares)

CUODE Descripción 
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Anexo 3

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

T o t a l Compañías de

Sistema Bancos Corporaciones Financiamiento
Financiero Financieras Comercial

2000  - Promedio * 12,15  11,76  12,72  13,59  

2001  - Promedio * 12,44  12,20  13,03  13,48  

2001  Abril 12,74  12,47  13,31  14,04  
 Mayo 12,72  12,45  13,19  13,88  
 Junio 12,70  12,55  13,10  13,70  
 Julio 12,66  12,47  13,11  13,70  
 Agosto 12,34  12,11  12,89  13,28  
 Septiembre 11,86  11,63  12,61  12,90  
 Octubre 11,46  11,29  11,99  12,58  
 Noviembre 11,48  11,26  12,09  12,44  
 Diciembre 11,40  11,11  12,08  12,58  

2002  Enero 11,21  11,05  11,84  12,21  
 Febrero 10,75  10,60  11,20  11,43  
 Marzo 10,60  10,37  11,29  11,49  
 Abril 10,01  9,84  10,53  10,92  
 Mayo 9,07  8,96  9,42  10,00  
 Junio 8,41  8,23  8,94  9,51  

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

 Período

Tasa  de  Colocación
Banco de la República 1/

T o t a l Compañías de

Sistema Bancos Corporaciones Financiamiento
Financiero Financieras Comercial

2000  - Promedio * 18,79  17,70  18,60  27,68  

2001  - Promedio * 20,72  19,68  18,81  30,02  

2001  Abril 21,92  20,75  19,12  30,34  
 Mayo 21,72  20,72  19,37  30,02  
 Junio 21,54  20,62  18,71  29,83  
 Julio 20,47  19,60  17,98  30,08  
 Agosto 21,45  20,49  19,25  29,90  
 Septiembre 21,13  20,15  17,64  29,08  
 Octubre 20,26  18,97  18,15  29,76  
 Noviembre 18,13  17,17  18,58  28,87  
 Diciembre 18,25  17,23  18,17  28,42  

2002  Enero 17,68  16,68  18,58  28,45  
 Febrero 17,59  16,41  17,44  28,58  
 Marzo 17,56  16,45  16,74  28,03  
 Abril 16,64  15,67  15,94  27,28  
 Mayo 17,08  16,20  15,97  24,79  
 Junio 16,63  15,74  15,79  24,40  

 * Los promedios anuales son promedios aritméticos simples de los datos de cada mes en el año respectivo.
Nota:  1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo, preferencial,

ordinario y tesorería para los días hábiles del mes. Debido a la alta rotación del crédito de tesorería, su ponderac
se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

FUENTE :  Superintendencia  Bancaria. Cálculos Banco de la República.

 Período
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Anexo 4

Indice de Precios al Productor – I.P.P

Indice  de  Precios  del  Productor  -  I.P.P.

Según Destino Económico Según Origen de los Bienes  [*] Según Clasificación CIIU

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

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

2001 Abril 1,4 2,0 1,1 1,1 0,3 1,5 1,2 2,9 2,8 2,6 4,6 1,0 

Mayo 0,8 1,6 0,0 1,0 0,3 0,9 0,6 2,1 2,2 1,0 4,8 0,6 

Junio -0,2 -0,5 0,0 -0,4 0,6 -0,1 -0,7 -3,9 -3,2 -1,8 -6,1 0,4 

Julio 0,1 -0,4 0,5 0,2 0,3 0,0 -0,1 -2,5 -1,7 -0,5 -2,5 0,3 

Agosto 0,3 0,4 0,2 -0,1 0,6 0,4 -0,1 -2,3 -1,8 0,1 0,8 0,3 

Septiembre 0,1 -0,2 0,2 0,9 0,2 -0,1 0,6 1,7 1,6 -0,8 -0,1 0,3 

Octubre -0,4 -0,9 -0,2 -0,1 0,4 -0,5 -0,2 -4,1 -3,2 -1,4 -5,8 0,0 

Noviembre -0,1 -0,3 0,0 -0,2 0,2 -0,1 -0,3 -2,6 -2,8 0,3 -1,5 -0,2 

Diciembre 0,3 -0,1 0,9 -0,2 0,0 0,4 -0,1 -1,2 -0,5 0,6 1,0 0,2 

2002 Enero 0,4 0,4 0,7 -0,5 0,7 0,8 -0,6 -0,4 -0,6 1,7 -1,1 0,2 

Febrero 0,3 0,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,7 1,3 -0,3 3,7 0,4 

Marzo 0,5 0,8 0,2 0,3 0,8 0,7 0,0 2,6 1,9 0,9 4,7 0,3 

Abril 0,4 0,5 0,4 -0,2 0,3 0,6 -0,4 1,8 1,4 0,2 2,1 0,4 

Mayo 0,7 0,4 0,9 1,0 0,5 0,7 0,8 2,1 2,5 1,9 2,1 0,3 

Junio 0,4 0,4 0,1 1,3 0,5 0,0 1,5 2,1 2,5 -0,6 -0,8 0,6 

2001 Abril 6,1 6,2 6,7 4,6 4,6 6,6 4,6 4,9 6,1 10,3 9,0 5,0 

Mayo 7,0 7,9 6,7 5,6 4,9 7,5 5,3 7,1 8,4 11,4 14,2 5,6 

Junio 6,7 7,3 6,7 5,2 5,5 7,4 4,6 3,0 5,0 9,4 7,3 6,0 

Julio 6,8 6,9 7,2 5,4 5,8 7,4 4,7 0,6 3,5 8,8 4,6 6,3 

Agosto 7,1 7,3 7,5 5,3 6,5 7,9 4,7 -1,9 1,3 8,9 5,5 6,7 

Septiembre 7,2 7,1 7,6 6,3 6,7 7,8 5,4 -0,2 2,8 8,1 5,3 7,0 

Octubre 6,7 6,2 7,4 6,2 7,1 7,3 5,1 -4,3 -0,4 6,6 -0,8 7,0 

Noviembre 6,6 5,9 7,5 6,0 7,3 7,2 4,8 -6,8 -3,2 6,9 -2,3 6,8 

Diciembre 6,9 5,8 8,5 5,7 7,4 7,7 4,6 -7,9 -3,7 7,6 -1,3 7,0 

2002 Enero 0,4 0,4 0,7 -0,5 0,7 0,8 -0,6 -0,4 -0,6 1,7 -1,1 0,2 

Febrero 0,7 0,5 1,2 -0,2 1,2 1,1 -0,4 0,3 0,6 1,4 2,5 0,5 

Marzo 1,3 1,3 1,4 0,2 2,0 1,8 -0,4 2,9 2,6 2,4 7,3 0,8 

Abril 1,7 1,8 1,8 0,0 2,3 2,4 -0,8 4,7 4,1 2,5 9,6 1,2 

Mayo 2,4 2,3 2,7 1,0 2,7 3,1 0,0 7,0 6,7 4,4 11,9 1,6 

Junio 2,7 2,7 2,8 2,3 3,2 3,1 1,5 9,2 9,3 3,9 10,9 2,2 

2001 Abril 10,7 13,2 7,7 9,9 13,9 10,3 12,1 8,1 16,2 5,2 32,6 11,7 

Mayo 11,1 13,3 8,8 9,0 12,8 11,2 10,7 4,8 12,3 9,3 30,8 11,0 

Junio 10,1 11,6 9,0 6,5 12,0 10,9 7,6 -1,7 4,1 9,8 17,3 10,0 

Julio 9,0 9,8 8,8 5,2 11,2 10,1 5,8 -4,5 2,6 8,7 7,5 9,2 

Agosto 8,8 10,0 8,5 4,1 10,1 10,1 4,8 -7,3 -1,1 8,9 9,1 8,8 

Septiembre 8,0 8,6 7,9 5,0 9,6 9,1 4,8 -8,0 -3,0 6,8 3,4 8,5 

Octubre 7,6 7,5 7,8 6,0 8,7 8,2 5,6 -8,0 -3,3 6,2 -1,1 8,2 

Noviembre 7,3 6,7 7,9 6,5 8,5 7,8 5,8 -8,5 -4,7 6,9 -2,8 7,7 

Diciembre 6,9 5,8 8,5 5,7 7,4 7,7 4,6 -7,9 -3,7 7,6 -1,3 7,0 

2002 Enero 5,5 4,3 7,3 3,5 5,8 6,5 2,4 -9,4 -6,8 6,3 -8,6 5,7 

Febrero 4,0 3,3 4,9 3,0 4,7 4,7 1,7 -9,4 -6,1 2,7 -7,4 4,7 

Marzo 3,6 2,9 4,3 2,4 5,0 4,4 0,8 -7,1 -4,3 2,4 1,7 3,9 

Abril 2,5 1,4 3,5 1,1 5,0 3,5 -0,8 -8,1 -5,6 0,0 -0,7 3,2 

Mayo 2,3 0,2 4,5 1,1 5,1 3,3 -0,6 -8,1 -5,3 0,8 -3,3 2,9 

Junio 2,9 1,2 4,6 2,8 5,0 3,4 1,6 -2,4 0,3 2,1 2,1 3,2 

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

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

Variaciones   porcentuales   mensuales

Variaciones  porcentuales  en  año  corrido

Variaciones  porcentuales  en  año  completo

 Período

Indice 
Total 
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE SANTANDER EN LOS NOVENTA: UN
ANALISIS A TRAVES DE INDICADORES SECTORIALES COMO BASE PARA LA

FORMULACION DE UNA POLITICA INDUSTRIAL REGIONAL

María Cecilia Acevedo Villalobos1

Juan Pablo Araque García2

Con el progreso del capitalismo la competitividad productiva ya no se alcanza
espontáneamente con la mera estabilización del entorno macroeconómico ni
solamente con el esfuerzo aislado de empresarios individuales; todo es el resultado
de una interrelación dinámica entre agentes, gobiernos, organizaciones privadas y
públicas y del conjunto de normas, reglas y procedimientos que regulan acciones y
comportamientos, legitiman derechos y estipulan obligaciones y responsabilidades
en la sociedad (Garay, 1998).

En la medida en que avanza el proceso de globalización con la liberalización y
desregulación de los mercados internacionales de bienes, capitales y servicios -
aunque no del trabajo como ocurre bajo el modelo neoliberal hasta ahora imperante-
, se torna cada vez más exigente el condicionamiento externo sobre la conducción
de las economías domésticas al incrementarse su vulnerabilidad a cambios en el
ambiente económico internacional, en especial en el caso de los países menos
diversificados y con menor nivel de desarrollo relativo.

Asimismo, se va reduciendo la autonomía y el margen de maniobra de los estados
nacionales para el manejo de políticas macroeconómicas consistentes con propósitos
centrales como el crecimiento económico en condiciones de estabilidad y la equidad
distributiva.

Sin embargo, las transformaciones tecnológicas e institucionales que han venido
modificando la geografía económica no deben constituir un impedimento para el
desarrollo económico sino el gran desafío a enfrentar.  Dicho ámbito requiere de
toda la habilidad y creatividad del gobierno para diseñar y aplicar estrategias que
conduzcan a una participación no marginal de la economía del país en el sistema
de producción internacional, bajo modalidades de asociación, subcontratación,
especialización y conformación de alianzas estratégicas con firmas globales.
(Ministerio de Desarrollo, 2000).

1 Economista UIS, Estudiante de Maestría en Economía, Universidad de los Andes. E-mail: mar-
acev@uniandes.edu.co
2 Economista UIS.  E-mail: jparaque@yahoo.com
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En estas circunstancias, Colombia debe imprimir en la instancia macroeconómica
la preservación no sólo de la estabilidad que permita asegurar unas condiciones
básicas favorables para el aprovechamiento de las ventajas comparativas naturales
sobre las que todavía se sustenta buena parte de la pauta exportadora del país,
sino a la vez en crear un ambiente propicio para la competencia, la generación de
capacidades productivas y construcción de ventajas competitivas dinámicas y, por
ende, el mejoramiento de su productividad y competitividad internacional.

Por otro lado, es posible afirmar que la industria colombiana adolece de problemas
de ajuste estructural en el proceso de adopción del nuevo modelo de desarrollo de
apertura económica.  Entre estos problemas pueden contarse el cierre de empresas,
el incremento sustancial de la tasa de desempleo, y el aumento de los niveles de
contrabando, entre otros.

Estos problemas de ajuste de la industria frente al nuevo modelo de apertura
económica, surgieron como consecuencia de una estructura industrial inadecuada,
que no había desarrollado ventajas competitivas reales que le permitieran enfrentarse
sólidamente a la competencia externa ni penetrar con mayor dinamismo en los
mercados internacionales (Garay, 1998).

Los problemas de ajuste de la industria nacional al modelo de apertura, así como el
reconocimiento de la existencia de mercados imperfectos y de la debilidad de las
instituciones para inducir el desarrollo de ventajas comparativas dinámicas, han
llevado a replantear las políticas industriales, que difícilmente encuentran respuestas
en la reproducción de los instrumentos y el marco institucional de la etapa de
sustitución de importaciones.  El desafío es el mismo del pasado, pero las condiciones
internacionales e internas tienen puntos de partida diferentes.

No obstante, la redefinición de una política industrial para Colombia, como una
economía en transformación relativamente pequeña y con necesidad de restablecer
el funcionamiento del sistema económico, se fundamenta en cambios estructurales
de estabilización distintos al del mercado sustitutivo y en requerimientos sectoriales,
regionales y empresariales mucho más específicos.

En el departamento de Santander, sin embargo, no existe una propuesta de política
de desarrollo industrial, mientras que los escasos estudios realizados han
demostrado la permanencia de graves problemas en el sector de la industria
manufacturera: los cluster de la región no son muy robustos; bajos niveles de
productividad; volúmenes de exportación insignificantes comparados con otras
ciudades y nivel de intercambio con el exterior muy bajo.

La presentación de lineamientos básicos para la promulgación de una política in-
dustrial regional se constituye precisamente en el fin último de este trabajo de
investigación, que  tiene por objetivo fundamental analizar a través de indicadores,
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la dinámica que caracteriza los subsectores de la industria manufacturera de
Santander durante la aplicación del modelo económico de los noventa3  .

Algunas de las principales conclusiones obtenidas fueron las siguientes:

• En la industria santandereana la productividad laboral se encuentra asociada
en mayor medida con el empleo que con el valor del capital por trabajador,
pero dicha asociación es positiva en los períodos de mayor crecimiento
económico, y negativa en los años de menor crecimiento o de decrecimiento
industrial.

•

Comparación del valor agregado por trabajador frente al número
total de empleados en la industria santandereana

(1990-1998)
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Fuente: Dane; Cálculos propios

• Se puede observar que existe  una desconcentración de las actividades
económicas en cuanto a generación de valor agregado se refiere: en el año
1990, los cinco sectores principales (fabricación de bebidas, fabricación de
sustancias químicas industriales, fabricación de productos alimenticios,
producción de tabaco y fabricación de productos minerales no metálicos)
aportaban el 85% del PIB industrial.  Para el final del período de estudio,
este porcentaje llega al 70%, que aún siendo alto, indica que nuevas ramas
han ganado un espacio en la producción manufacturera santandereana.

3 Las hipótesis y la metodología del presente trabajo se pueden consultar en el libro “La Industria Manufacturera
De Santander En Los Noventa: Un Análisis A Través De Indicadores Sectoriales Como Base Para La Formulación
De Una Política Industrial Regional”, CER UIS, SAC editores, 2002.
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• Ha habido un reacomodamiento de las fabricaciones sectoriales dentro del
PIB industrial del departamento, en el cual ganaron espacio la fabricación
de alimentos con un 60.77% y las imprentas y fabricación con un 78.4%,
especialmente, y perdieron terreno la fabricación de tabaco en un 67.44% y
sustancias químicas industriales en un 92.5%.

Los 5 Principales Subsectores de la Industria Santandereana en 1998

 

Participación en el valor 
agregado industrial 

Puesto que 
ocupa el 
sector en 

generación 
de valor 

agregado 

Sector 
1998 1990 

% de crecim 
o de 

decrecim de 
la participdel 
sector en el 

PIB industrial 
1 Fabricación 

de bebidas 
27.64%  31.68% -12.75% 

2 Fabricación 
de productos 
alimenticios 

25.45% 15.83% 60.77% 

3 Fabricación 
de productos 
minerales no 

metálicos 

6.61% 6.15% 7.47% 

4 Elaboración 
de prendas 

de vestir 

5.54% 5.24% 5.72% 

5 Imprentas, 
editoriales  

4.71% 2.64% 78.4% 

• Los sectores que están incrementando su participación dentro del PIB in-
dustrial en Santander, presentan al mismo tiempo un incremento en la
productividad relativa en su mano de obra.  Sin embargo, el empleo está
creciendo en estas actividades industriales a un ritmo menor que el valor
agregado, y en otros casos, está disminuyendo.

• La industria santandereana exporta principalmente a Venezuela (72%) y
Ecuador (18%), mientras que sólo un 10% restante se dirige hacia destinos
que incluyen países de los cinco continentes.  También se puede decir que el
sector de fabricación de equipo de transporte realizó el 30% de todas las
ventas al exterior de la industria santandereana, seguido por la actividad de
confecciones (20% de participación) y textiles (13%) en 1998.

• El 30% de los productos importados corresponde a bienes del sector de
maquinaria no eléctrica, seguido de lejos por los bienes del sector de
fabricación de equipo de transporte.

• La productividad de la industria regional es menor que la nacional, y está
asociada en gran medida con el bajo nivel de intercambio con el exterior.
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Valor Agregado por Trabajador de la Industria en los Noventa:
 Colombia vs. Santander
(Miles de pesos de 2001)
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• Los sectores de Fabricación de maquinaria eléctrica y de Otros productos
minerales no metálicos, exhiben una ventaja en Santander frente a la indus-
tria nacional, consistente en un incremento de la productividad sin generar
caídas en el empleo.

• La industria tanto nacional como departamental está siendo dominada por
los sectores que conforman la categoría de los bienes de consumo durable,
en especial del sector de Productos Químicos y de Imprentas, Editoriales e
industrias conexas, los cuales incrementaron, a su vez, el valor agregado, la
productividad y el empleo, pero desmejoraron parcialmente las condiciones
laborales de sus trabajadores.

• Dentro de los lineamientos de política industrial, las políticas horizontales
planteadas por el país y que se adecuan a la región son el mejoramiento en
la eficacia y eficiencia de los mecanismos del mercado; la formación
profesional, talento humano y espíritu empresarial; fomento de la
competitividad; la innovación y el desarrollo tecnológico; el fomento a las
pymes y el fomento a las exportaciones regionales.

• Una política selectiva orientada a sectores específicos debe dirigirse a las
actividades de alimentos y productos metálicos (porque generan
eslabonamientos importantes); productos químicos y fabricación de productos
del cuero (puesto que exportan un porcentaje creciente de su producción) y
maderas, maquinaria eléctrica y no eléctrica (debido a que demuestran
mejores condiciones laborales que los demás sectores “ganadores”).
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