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I Introducción 
 
Coyuntura Económica del Valle del Cauca  
Segundo trimestre de 2002  
 
Como se había pronosticado en el ICER del primer trimestre del año 2002, la 
economía regional mostró en los primeros meses del año un bajo desempeño ante 
las expectativas de un año de elecciones presidenciales. Despejadas las dudas, se 
espera una recuperación gradual para el segundo semestre  del año, como en 
efecto ha venido sucediendo recientemente con algunos indicadores de la 
actividad económica local. 
 
La disminución del consumo de países vecinos, los efectos de la crisis Argentina, 
el bajo precio del dólar y la lenta recuperación de la economía norteamericana, 
fueron las principales causas de la contracción en las exportaciones locales 
durante el primer trimestre, situación que comenzó a revertirse levemente en el 
segundo trimestre, en especial a nuevos mercados. Las exportaciones 
comenzaron a registrar significativos aumentos en los meses de abril, mayo y 
junio respecto a los mismos meses del año anterior, la actividad industrial mejora 
progresivamente y así mismo, el mayor valor de la tasa de cambio muestra la 
recuperación de la competitividad de los productos colombianos.  
 
El buen desempeño de la actividad económica local en el segundo trimestre se 
refleja en medio del complicado entorno económico. Según los resultados de la 
encuesta de Opinión Industrial Conjunta publicada por la ANDI Seccional Valle , 
la producción del sector en el Valle del Cauca mostró un crecimiento entre enero 
y mayo de este año del 4,8% frente al mismo período de 2001, mientras que las 
ventas se elevaron en 4,5%, de la mano de las exportaciones, mientras las ventas 
al mercado doméstico aumentaron en 1,5% para el Valle. 
 
La alta tasa de desocupación del país, que afecta principalmente el consumo de 
los bienes producidos en el Valle del Cauca,  el bajo desempeño de la mayoría de 
las economías latinoamericanas y vecinas, sumadas a los problemas de orden 
público, son las principales causas de la lenta pero firme recuperación de la 
economía local, por su especialidad en suministrar bienes de consumo final a los 
hogares colombianos.  
 
Las exportaciones agrícolas no tradicionales del departamento del Valle del Cauca 
comenzaron a mostrar buenos resultados en el segundo trimestre de este año, tal 
como se pronosticaba en los primeros ICER del año 2000 y 2001, cuando se 
mencionaba el potencial exportador para productos como el plátano, las flores 
exóticas (Heliconias), espárragos, artesanías, entre otros. Estos productos 
adicionados al maíz para siembra registraron ventas externas por valor cercano a 
los US1.5 millones de dólares frente a tan solo US$603 mil dólares enviados al 
mercado externo en el primer semestre del año pasado. En el caso del plátano, las 
exportaciones se orientaron hacia la zona franca de Cartagena, posiblemente para 
adición de mayor valor agregado en procesos de transformación. El mayor 
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comprador de espárragos es el mercado norteamericano, con más de US300 mil 
dólares en los primeros cinco meses de este año, así como las flores cul tivadas en 
el Valle del Cauca, con compras por US141 mil dólares, aunque se continúa la 
exploración a diferentes mercados de los países europeos, además, el maíz para 
siembra ha sido exportado a Venezuela, Panamá y Perú por valor de US698 mil 
dólares. Cabe resaltar igualmente las exportaciones por valor de US 1.19 millones 
de dólares de pimientos de los géneros "capsicum" o "pimienta", secos, triturados 
o pulverizados (pimentón), con aumento del 2.7%, en medio de una serie de 
inconvenientes de exportación a Estados Unidos, por competencia con países 
asiáticos. 
 
A pesar de la crisis que vive Argentina, este país continuó comprando productos 
vallecaucanos en el primer semestre del año, tales como chicles, bombones, 
caramelos y otros productos de la confitería, por valor de US472 mil dólares. 
 
Respecto al sector de la construcción, se observa un amplio fortalecimiento en la 
actividad edificadora, principalmente se triplicaron el total de licencias aprobadas 
para vivienda en la capital del Departamento, frente al segundo trimestre del año 
pasado. Cabe anotar aquí, el compromiso existente en la región para planificar e 
incentivar el resurgimiento de esta importante actividad, pues el crecimiento en 
construcción de viviendas, locales y oficinas, entre otros, implican aumentos en el 
corto, mediano y largo plazo en la demanda por bienes y servicios que 
necesariamente están relacionados a mayores ingresos por concepto de predial, 
tasas de valorización, ambiental, alumbrado público, beneficencia y registro, 
consumo de energía, teléfonos, gas, consumo de materiales para construcción, 
además del consumo de artículos para el hogar y la decoración, etc., sin 
descontar el empleo inmediato que surge con esta actividad.   
 
Por otro lado, los recaudos por concepto de impuestos y aduanas nacionales en el 
Valle del Cauca, mostraron un incremento del 6.3% en el primer semestre, frente 
al aumento del recaudo total nacional de tan solo  0.5%. La recuperación 
económica de nuestra región puede sustentarse en el aumento nominal de los 
recaudos por renta-cuotas, que alcanzó el 21.6% en Cali y a nivel regional el 
14.4%, mientras que a nivel nacional disminuyó 12.1% y en Medellín se redujo en 
el 8.(%. Por la relación que existe entre el impuesto y la actividad económica, se 
puede presumir un aumento en la renta privada regional. Los recaudos por 
retención en la fuente en la regional crecieron 12.6%, en comparación con el 
12.3% por este mismo concepto en el total nacional para el mismo periodo. 
 
Por último, cabe destacar el buen desempeño de las finanzas públicas 
departamentales hasta la fecha, cuando al primer semestre del año el aumento 
en los ingresos tributarios alcanzó el 32.6%, donde se destacan los ingresos por 
impuesto al consumo de cigarrillos, cerveza y licores. El recaudo de menor 
crecimiento correspondió al de registro y anotación con el 2.1%, lo que representó 
recaudos por $8.944 millones.  
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II. Indicadores Nacionales 

 
1. Económicos 

2000
I I I III IV I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 9.73 9.68 9.2 8.75 7.81 7.93 7.97 7.65 5.89 6.25
  IPC (Variación % corrida) 5.39 6.98 7.73 8.75 4.49 6.17 6.96 7.65 2.78 4.79
  IPP (Variación % anual) 13.68 15.63 12.92 11.04 10.93 10.10 8.08 6.93 3.55 2.95
  IPP (Variación % corrida) 4.69 7.62 10.18 11.04 4.59 6.70 7.20 6.93 1.29 2.73

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11.2 11.7 12.5 13.1 13.3 12.7 12.3 11.4 10.9 9.2
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17.3 17.8 19.6 20.5 21.3 21.7 21.0 18.88 17.61 16.78

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 2.41 2.90 3.04 2.74 1.59 1.65 1.39 1.40 0.50 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6.56 8.29 10.10 9.69 5.19 4.11 2.31 1.22 -3.61 -0.77
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 9.14 10.64 11.61 10.65 3.77 3.11 1.77 0.71 -3.99 -1.06
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5.45 4.13 3.99 3.80 1.38 0.76 0.23 -0.28 1.76 2.75
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 5.44 4.13 4.01 3.81 1.39 0.75 0.22 -0.29 1.77 2.76
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 50.9 50.8 51.5 51.9 52.0 51.8 52.3 54.4 51.6 52.9
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 20.3 20.4 20.5 19.5 20.1 18.1 18.0 16.8 19.1 17.9

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 3.5 16.2 5.0 10.0 23.60 13.24 14.50 8.75 20.25 17.13
  M3 (Variación % anual) 3.1 1.7 3.0 3.6 6.66 7.69 8.28 9.26 8.12 7.88
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -4.4 -6.5 -7.6 -7.5 -3.85 -0.41 1.12 -0.07 -0.77 -2.36
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -26.4 -26.3 -28.6 -20.0 -18.00 -23.06 -17.50 -11.75 -16.41 -6.25

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 958.53 762.81 749.24 712.77 807.76 883.97
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931.76 1,070.87 1,102.28

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -27 -49 255 177 -677 -488 -215 -409 -384 n.d.
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -0.1 -0.2 1.3 0.8 -3.4 -2.4 -1.0 -1.9 -1.8 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 63 21 12 401 840 582 339 710 223 n.d.
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 0.3 0.1 0.1 1.9 4.2 2.9 1.6 3.3 1.1 n.d.
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,698 3,787 4,047 4,093 3,579 3,768 3,914 3,671 3,292 n.d.
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 25.2 13.0 10.2 3.8 -3.2 -0.5 -3.3 -10.3 -8.0 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,442 3,558 3,616 3,784 3,873 4,092 3,945 3,930 3,369 n.d.
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9.0 10.1 10.0 1.5 12.5 15.0 9.1 3.9 -13 n.d.
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1,956.25 2,120.17 2,213.76 2,186.21 2,278.78 2,305.66 2,328.23 2,306.90 2,282.33 2,364.25
    Devaluación nominal (%anual) 27.26 23.50 9.67 18.97 18.40 7.47 5.42 2.78 -2.14 4.35
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 110.21 118.44 120.74 119.71 119.48 117.74 118.81 115.27 111.44 112.98
    Devaluación real (% anual) 13.23 11.65 0.49 7.99 8.41 -0.58 -1.54 -3.50 -6.66 -4.04

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15.5 13.4 14.6 11.3 17.7 15.7 15.3 12.6 16.0 14.8
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19.5 18.9 17.5 23.2 20.6 21.3 17.9 24.8 17.0 24.0
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.9 -5.5 -2.9 -11.9 -2.9 -5.5 -2.6 -12.2 -1.0 -9.2
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36.5 34.7 33.9 33.0 38.1 35.1 32.3 33.2 n.d. n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 35.7 36.4 36.2 46.6 36.7 37.9 32.8 47.8 n.d. n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 0.8 -1.6 -2.3 -13.7 1.4 -2.8 -0.5 -14.7 n.d. n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 29.1 33.2 35.6 38.0 36.2 38.7 41.3 43.9 41.4 n.d.

(pr)  Preliminar.
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 
el Banco de la República.
3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.
FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES

Indicadores Económicos
2001 2002
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III. INDICADORES REGIONALES 
 
1.1 Precios 
 

Cuadro 1.1.1
Indice de precios al consumidor

Total Nacional y Cali.Variación acumulada
Junio 1993-2002
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Desde 1993, la variación acumulada de precios en la ciudad no superaba al 
promedio nacional, fenómeno que se ha presentado en estos 2 últimos años 
durante el primer semestre del año. 
 
Los grupos de alimentos, transporte y comunicaciones, son los que más han 
contribuido en la variación de precios de la ciudad. En lo corrido del año, en el 
grupo de alimentos, el incremento en los precios de la carne de res, la cebolla, los 
almuerzos, el fríjol, otras frutas frescas, la leche y la papa, se destacan  su por 
contribución  a la variación acumulada de precios de la ciudad. 
 
En el grupo de transporte y comunicaciones se destacan, el servicio de telefonía 
residencial, el transporte urbano de bus y taxi. 
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Grupos Nacional Cali Nacional Cali

Alimentos 7,66 6,39 2,26 1,88

Vivienda 2,46 3,15 0,65 0,89

Vestuario 0,4 -1,33 0,03 -0,07

Salud 6,42 6,53 0,28 0,28

Educación 5,51 1,38 0,28 0,06

Cultura, diversión y esparcimiento. 4,47 2,9 0,15 0,09

Transporte y comunicaciones 3,71 6,91 0,59 1,16

Gastos varios 6,25 6,08 0,56 0,5

Total 4,79 4,8 4,79 4,8

Fuente : Tabulados IPC

Variacón Contribución

Cuadro 1.1.1

Indice de precios al consumidor

Total  Nacional y Cali. Variación y contribución acumulada por grupos

Junio 2002

 
 
1.1.2 Índice de costos de la construcción 
Como se observa en el cuadro 1.1.2, la variación acumulada de los costos de la 
construcción de vivienda de la ciudad de Cali, ha fluctuado por encima y por 
debajo del promedio nacional en está última década. En estos últimos 2 años, 
esta diferencia se ha venido acentuando pasando de 1.36 a 1.68 puntos 
porcentuales por encima del promedio nacional. 
 
Cali es la segunda ciudad, después de Cúcuta (5.62%), con la más alta variación 
acumulada de costos de la construcción de vivienda en este primer semestre. 
 
Por tipo de vivienda, tanto a nivel nacional como en la ciudad, la vivienda 
unifamiliar registra los mayores incrementos acumulados en sus costos. 
 
Los grupos de costos que mayor incremento en sus precios han registrado en este 
primer semestre en la ciudad corresponden a la mano de obra y materiales. En el 
grupo de mano de obra, los incrementos acumulados en los subgrupos de costos 
son los siguientes: el ayudante con 7.18%, el maestro general con 6.31% y el 
oficial con 4.79%. 
 
En el grupo de materiales se destacan: el incremento en los costos de materiales 
para instalaciones eléctricas y de gas 6.89%, materiales para obras exteriores 
6.75%, materiales para pintura 6.54% y materiales para mampostería 6.52%.  
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 Cuadro 1,1,2
Indice de costos de la construcción de vivienda

Nacional y Cali. Variación acumulada
Junio 1993-2002
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Grupo Nacional Cali Nacional Cali

Materiales 3,26 5,31 2,23 3,55

Mano de obra 5,16 5,92 1,36 1,65

Maquinaria y equipo 3,38 4,85 0,17 0,26

Fuente: tabulados DANE

Variacion Contribucion

Indice de costos de construccion de vivienda

Total Nacional y Cali. Variación acumulada por grupos de costos

Junio 2002

Cuadro 1.1.2
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1.2  Empleo. Indicadores de Población y Empleo 
 
1.2.1 Región Pacifica 
 

Indicadores 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun. Ene-Jun.

% población en edad de trabajar 72,9 73,3 75,0 75,3 77,0 77,3 75,8 76,1 75,3 75,7 75,1 75,5

Tasa global de participación 56,3 55,7 62,5 61,1 65,1 65,8 59,8 61,1 65,2 65,3 61,4 61,5

Tasa de ocupación 49,0 48,4 53,1 51,5 52,3 53,0 49,9 50,2 55,8 56,0 51,7 51,6

Tasa de desempleo 13,1 13,0 15,0 15,7 19,6 19,4 16,6 17,9 14,5 14,3 15,7 16,1

Tasa de subempleo 20,9 32,2 31,1 32,4 27,6 33,0 29,2 34,3 32,6 38,6 28,3 34,2

Población total 9.101 9.277 7.609 7.730 6.523 6.662 10.740 10.885 7.563 7.686 41.538 42.240

Población en edad de trabajar 6.637 6.804 5.704 5.821 5.025 5.149 8.138 8.288 5.698 5.822 31.202 31.884

Población económicamente activa 3.737 3.789 3.564 3.557 3.269 3.388 4.864 5.065 3.716 3.802 19.150 19.600

Ocupados 3.250 3.296 3.028 2.999 2.628 2.731 4.058 4.157 3.179 3.258 16.142 16.441

Desocupados 488 494 535 558 641 657 806 907 537 544 3.008 3.159
Inactivos 2.900 3.014 2.140 2.265 1.756 1.762 3.275 3.223 1.982 2.020 12.052 12.284

Subempleados 781 1.221 1.109 1.152 903 1.118 1.421 1.739 1.210 1.467 5.424 6.697

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota: Datos expandidos con proyecciones demograficas respecto a la Poblaciòn en Edad de Trabajar(PET), por dominio de estudio

CENTRAL PACIFICA TOTAL

Nota: Toda variable cuya proporciòn respecto a la PEA sea menor al 10 % tiene un error de muestreo superior al 5 % que es el nivel de calidad admisible para el DANE

ATLANTICA ORIENTAL BOGOTA

Cuadro 1.2.1
Regiones Total Nacional. Indicadores del Mercado Laboral y Poblaciòn 

Enero - Junio (2001y 2002)
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Grafico 1.2.1
 Tasa de Desempleo por Regiones Total Nacional

Enero - Junio (2001 - 2002)

2001 2002

 
Para destacar 

Durante el primer semestre del año en curso, en el nivel regional, la región del 
Atlántico presentó la menor tasa de desempleo 13 %, seguida en su orden por la 
Región del Pacifico (Departamentos Valle del Cauca, Cauca y Nariño) con 14.3 %, 
en contraste con la Región de Bogotá que presenta la mayor tasa, 19.4 %. 
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La tasa de desempleo para la región del Pacifico comparada con igual periodo del 
año anterior se puede decir que se mantuvo en el mismo nivel. 
 
Por otro lado, en la región del pacífico se observa la mayor tasa de ocupación de 
56 % y en la región Atlántica se registra la menor con 48.4 %. 
 
El subempleo para el Pacifico se disparó en 6 puntos porcentuales al pasar de 
32.6 % a 38.6 %, la mas alta del País. El 45 % de las personas empleadas en el 
Pacifico se consideran subempleadas. 
 
En el área rural del Pacifico el desempleo se incrementó en 2.1 puntos 
porcentuales al registrarse una tasa de 8.9 %, la menor tasa observada en las 4 
regiones (no se incluye Bogotá D.C.), y por su parte, el subempleo registró la 
mayor tasa al ubicarse en el 43.1%, lo que se traduce que el 47% de la población 
ocupada muestra un malestar en cuanto a la calidad y cantidad de empleo. 
 
1.2.2  Área Metropolitana Cali-Yumbo 
  

Concepto 2000 2001 2002

Abril - Junio Abril-Junio Abril-Junio

% población en edad de trabajar 76,6 77,0 77,3

Tasa global de participación 66,2 66,7 66,9

Tasa de ocupación 54,2 55,0 56,1

Tasa de desempleo 18,1 17,6 16,2

Tasa de subempleo 32,3 34,9 31,2
Población total 2.189 2.242 2.295

Población en edad de trabajar 1.678 1.726 1.773

Población económicamente activa 1.110 1.151 1.186

Ocupados 909 948 995

Desocupados 201 203 192

Inactivos 568 574 587
Subempleados 358 402 370
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.

Nota: Datos preliminares.

Cuadro 1.3.2
Cali -Yumbo. Indicadores del Mercado Laboral y Poblaciòn

Abril - Junio (2000, 2001y 2002)

 
Para el área metropolitana Cali-Yumbo, durante el segundo trimestre del 2002, la 
tasa de desempleo se ubicó en el 16.2 % equivalente a 192.000 personas 
desocupadas, cifra inferior en 1.4 puntos porcentuales a la registrada en igual 
periodo del año anterior, mientras que el promedio de las 13 áreas metropolitanas 
se sitúo en 17.9 %, superior en 0.2 puntos porcentuales. 
 
El 85% de los desocupados son cesantes y se caracterizan porque el 57 % son 
personas que se encuentran entre los 25 y 55 años de edad. La mayor 
disminución en los desocupados la presentan las personas de 56 y mas años de 
edad, al presentar una variación de –42.85 %, lo cual podría ser un indicio de que 
estas personas desistieron en su tarea de buscar empleo e ingresaron al grupo de 
los inactivos.  
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Por el lado de las actividades económicas se puede destacar que el 31.29 % 
tuvieron su ultimo trabajo en el sector de comercio, el 22.7% en servicios 
comunales, sociales y personales, el 19 % en industria, el 7.7 % en transportes, el 
7 %, el 5 % en construcción y el 3.3 % en otras actividades. En cuanto a la 
posición ocupacional el 70.55 % estuvieron trabajando como obreros o empleados 
particulares. 
 
Durante el segundo trimestre del año, entre las 13 ciudades con sus áreas 
metropolitanas, Cali-Yumbo fue la tercera ciudad con menor tasa, después de 
Montería (15.5%) y Cartagena (15.8 %), mientras que en la ciudad de Ibagué se 
registró la mayor tasa de desempleo 23.3 %.  
 
 

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Grafico 1.3.2
Cali-Yumbo. Variaciòn de la Poblaciòn que  integra  el  Mercado Laboral.

Abril -Junio (2000-2002)

2001-2000 2002-2001

  
 
La tasa de desocupación (demanda por empleo), para el área metropolitana Cali-
Yumbo, en el segundo trimestre del 2002 se ubico en el 56.1 % (la tasa mas alta a 
nivel nacional), equivalente a 995.000 personas ocupadas, cifra superior en 1.1 
puntos porcentuales a la registrada en igual periodo del año anterior (55.0%).  
 
Con relación a la cifra de las 13 ciudades con sus áreas metropolitanas se refleja  
un incremento de 0.9 puntos porcentuales en la tasa de ocupación al pasar de 
51.7 % en el 2001 al 52.6 % en el 2002.  
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Rama de Actividad 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 2001-2000 2002-2001 2001-2000 2002-2001 

Obrero, empleado particular 406 418 466 3153 3247 3326 3,0% 11,5% 3,0% 2,4% 
Obrero, empleado del gobierno 43 44 41 522 463 454 2,3% -6,8% -11,3% -1,9% 
Empleado domestico 55 63 64 365 401 472 14,5% 1,6% 9,9% 17,7% 
Trabajador por cuenta propia 348 335 326 2424 2451 2472 -3,7% -2,7% 1,1% 0,9% 
Patron o empleador 39 53 65 390 378 464 35,9% 22,6% -3,1% 22,8% 
Trabajador familiar sin remuneracion 18 35 32 161 185 222 94,4% -8,6% 14,9% 20,0% 
Otro 0 0 2 0 11 20 
Total Ocupados 909 948 996 7015 7136 7430 4,3% 5,1% 1,7% 4,1% 
Fuente : DANE - Encuesta Continua de Hogares 
Nota: Datos expandidos con proyecciones demográficas P.E.T. Estimados con base en los resultados del censo 1993 
Nota: Datos preliminares. 
Nota: Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 

Cali -Yumbo  (abril-junio)  13 Areas Metrop.(abril-junio) Cali-Variacion Porcentual 13 areas-Variacion Porcentual 

Cuadro  1.3.3 
Cali - Yumbo. Poblaciòn Ocupacional (en miles) según rama de actividad  

Abril - Junio (2000 y 2002) 

 
 

Fuente: DANE- Encuesta Continua de Hogares
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Grafico 1.3.3.
 Variacion de la Poblaciòn Ocupada, segun Posiciòn Ocupacional

Abril - Junio(2000 - 2002)

Cali-Yumbo 2001-2000 Cali-Yumbo 2002-2001 13 Areas metropolitanas 2001-2000 13 Areas metropolitanas 2002-2001

 
 
 
Por otro lado se resalta que nuestra ciudad es de las pocas que ha reducido el 
subempleo al pasar de 34.9 % a 31.2 %. 
 
Para igual periodo la población ocupada según rama de actividad económica, se 
destaca que el sector comercio concentra el 31.8 % de la población ocupada, el 
24.7 % de las personas están ocupadas en el sector de los servicios comunales, 
sociales y personales (Peluquería y otros tratamientos de belleza, Gimnasios, 
baños turcos; Hoteles, restaurantes, bares y similares; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones; actividades de organizaciones religiosas, 
actividades de juego de azar, hogares privados con servicio domestico, etc.), el 
20.3 % en actividades del sector industria, estas 3 ramas generan alrededor de 
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764.000 empleos (76.8 %), en su orden le siguen transporte, actividades 
inmobiliarias y construcción que emplean aproximadamente 231.000. 
 
Con respecto a las personas ocupadas según posición ocupacional, el 46.8% son 
personas obreras o empleados particulares, el 32.8 % son trabajadores por 
cuenta propia y el 16.4 % con patrón o empleador, trabajador familiar sin 
remuneración o empleados domésticos. La categoría de obrero, empleado 
particular durante el ultimo año ha creado 33.000 nuevos e empleos entre junio 
del 2001 y junio del 2002. Por  otro lado se observa para la Cali y su área 
metropolitana que en el ultimo año las personas que han ingresado a la fuerza 
laboral lo han hecho como patrones o empleadores al registrarse la mayor 
variación (22.6 %) y 22.8 % en las 13 áreas metropolitanas, en contraste con la 
mayor variación negativo que se observa en el grupo de trabajador familiar sin 
remuneración (-8.6%) en Cali-Yumbo y –1.9 % para los obreros o empleados del 
gobierno en las 13 principales ciudades. 
 
Al comparar por países, el desempleo en Colombia, después de Argentina es el 
más alto de la región al finalizar el primer semestre del año, no obstante en 
Venezuela, Uruguay y Paraguay continúa en ascenso el número de desocupados. 
Cabe destacar la oportunidad de presentación que existe para este indicador en 
nuestro país, clave en las decisiones de política económica y social de un país.    
 
 

Concepto 2002 2002 2002 200-2001

Junio Mayo Abril-Junio Sept.-Agosto

Argentina 22,0

Bolivia 12,5*

Brasil 7,5

Colombia 18,0

Chile 9,5

Ecuador 9,2

Paraguay 15,3

Peru 8,2

Uruguay 15,6

Venezuela 15,3

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

*Segùn el CEDLA para el àrea urbana

Cuadro 4
Tasa de Desempleo Suramerica

2002
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1.3     Movimiento de Sociedades en Cali 
 
1.3.1. Inversión neta de sociedades en Cali en el primer semestre  de  2001 - 

2002  
 
La inversión neta de  sociedades11 en Cali, durante  el periodo Enero – Junio de 
2002 presentó un crecimiento significativo con respecto al primer Semestre de 
2001,  por efecto de mayores niveles de inversión de capital en empresas 
existentes (reformas).  
 

 

C U A D R O  1

C A M A R A  D E  C O M E R C I O  D E  C A L I

I N V E R S I O N  N E T A  R E P O R T A D A  E N  C A L I

E N E R O - J U N I O  2 0 0 1 - 2 0 0 2

                               M i l e s  d e  P e s o s  C o n s t a n t e s  d e  1 9 9 9

2 0 0 1 P a r t i c .  ( % ) 2 0 0 2 P a r t i c .  ( % )

A c t i v i d a d  E c o n ó m i c a C a p i t a l C a p i t a l

1 .   A g r i c u l . ,  G a n a d e r i a ,  C a z a  y  S i l v i c . 3 . 4 7 9 . 0 3 7        8 , 3            1 0 . 8 6 9 . 8 9 9     1 0 , 0          

2 .   P e s c a 1 1 8 . 0 7 2           0 , 3            2 3 . 2 1 6            0 , 0            

3 .   E x p l o t a c i ó n  d e  M i n a s  y  C a n t e r a s 1 . 8 3 9 . 5 0 8        4 , 4            9 7 . 0 2 6            0 , 1            

4 .   I n d u s t r i a 1 0 . 1 3 9 . 7 4 7      2 4 , 1          6 5 . 2 5 3 . 8 2 0     6 0 , 1          

5 .   E l e c t r i c i d a d ,  G a s  y  A g u a 1 6 7 . 2 2 5           0 , 4            1 . 1 4 9 . 1 0 2       1 , 1            

6 .   C o n s t r u c c i ó n ( 7 . 2 3 2 . 3 0 1 )       ( 1 7 , 2 )         9 8 . 9 8 3            0 , 1            

7 .   C o m e r c i o 1 7 . 2 1 9 . 2 7 7      4 0 , 9          2 0 . 7 8 4 . 7 0 4     1 9 , 1          

8 .   H o t e l e s  y  R e s t a u r a n t e s 1 4 2 . 8 1 1           0 , 3            8 1 7 . 5 2 7          0 , 8            

9 .   T r a n s p o r t e ,  A l m a c e n a m .  y  C o m u n i c . 5 . 7 8 4 . 7 6 4        1 3 , 7          2 7 3 . 3 5 8          0 , 3            

1 0 .  I n t e r m e d i a c i ó n  F i n a n c i e r a 1 . 0 5 9 . 6 6 8        2 , 5            ( 8 . 5 1 0 . 1 0 6 )      ( 7 , 8 )           

1 1 .  A c t i v i d .  I n m o b i l .  E m p r e s . y  A l q u i l . 5 . 1 7 9 . 5 4 8        1 2 , 3          1 3 . 6 1 2 . 3 4 1     1 2 , 5          

1 2 .  S e r v i c i o s 4 . 2 2 9 . 8 3 2        1 0 , 0          4 . 1 6 9 . 6 6 8       3 , 8            

T o t a l 4 2 . 1 2 7 . 1 8 7      1 0 0           1 0 8 . 6 3 9 . 5 3 8    1 0 0           

F U E N T E :  R e g i s t r o  M e r c a n t i l  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  d e  C a l i

C á l c u l o s  S u b d i r e c c i ó n  d e  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s  
 
Como se observa en el cuadro 2, en el primer semestre de este año las empresas 
reportaron al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali, reformas por 
cerca de $105 mil millones a pesos constantes de 1999.  Sin embargo al efectuar 
un análisis más detallado de este valor,  se encontró que $21.900 millones, 
fueron producto de capitalizaciones por revalorización de patrimonio, $32.700 
millones por capitalización de acreencias y $7.400 millones por capitalización de 
derechos de nuevos socios.  Estos movimientos se dieron fundamentalmente en la 
industria.  Si se descuentan estos valores las reformas bajan a $42.900 millones 
a valores constantes de 1999 y la inversión neta a $46.600 millones.  No obstante 
lo anterior, la capitalización de derechos y acreencias que sumaron $40.100 
millones aproximadamente a precios de 1999, muestran la confianza que han 
tenido los inversionistas en las empresas de la ciudad. 
 
De las reformas realizadas en el primer semestre de 2001 por cerca de $32.900 
millones a precios de 1999,  $3.400 millones fueron por efecto de ajustes 
contables y fusiones.  Esto significa que descontados estos ajustes, la inversión 
neta efectivamente realizada fue de $29.500 millones y que el incremento 

                                                 
1 La Inversión Neta se define como la suma del capital constituido de las empresas 
nuevas, más o menos las reformas de capital de las firmas existentes (aumentos o 
disminuciones de Capital), menos el capital de las sociedades disueltas. 
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efectivamente realizado en la inversión neta entre ambos semestres fue del 
57.9%. 
 
Los sectores económicos que atrajeron mayor  inversión privada en el primer 
semestre de 2001 fueron: industria, comercio, actividad inmobiliaria y 
silvicultura. Los que perdieron participación con respecto al semestre del año 
pasado fueron: transporte y almacenamiento, servicios e intermediación 
financiera, esta última presentó des-inversión como producto de hacerse efectiva 
la disolución de la empresa Financiera  FES S.A. (Ver cuadro 1 y Gráfico 1). 
 

Gráfico 1
Inversión Neta de Sociedades reportada  en  Cali según Sectores

Económicos
Enero-Junio 2001-2002 (Pesos Constantes Junio de 1999)

Gráfico 1
Inversión Neta de Sociedades reportada  en  Cali según Sectores

Económicos
Enero-Junio 2001-2002 (Pesos Constantes Junio de 1999)
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Las reformas de capital reportadas al Registro Mercantil, es decir sin los ajustes 
explicados en la primera página de este informe, aumentaron en $71.954 
millones de pesos constantes de 1999, que equivale a una tasa de crecimiento del 
218.1%, superior a la tasa de la inversión neta total (157.9%).  Este crecimiento 
de las reformas se debió particularmente a los aumentos de capital en sociedades 
pertenecientes a los sectores de industria  y comercio.   
 
De otra parte, durante este semestre se crearon en la ciudad 1.295 sociedades 
con un capital cercano a los $25.500 millones a precios constantes de 1999, 8% 
más que las constituciones efectuadas durante el primer semestre del año 
pasado.  Las disoluciones también aumentaron de manera significativa.  El valor 
de las disoluciones se incrementó, descontada la inflación, en 50.6% alcanzando 
casi los $22.000 millones.  Los sectores en los cuales las disoluciones resultaron 
más significativas fueron el financiero (como ya se anotó), el comercio, la 
construcción y la actividad inmobiliaria.   (ver cuadro 2 y gráfico 2). 
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CUADRO 2
INVERSION NETA DE  CAPITALES REPORTADA EN CALI
SEMESTRE ENERO - JUNIO  2001 -2002
MILES DE PESOS CONSTANTES de 1999

Crec. Crec. 
Cantidad Capital Cantidad Capital Cantidad Capital

Constituciones 1326 23.666.934             1.295          25.571.750           -2,3 8,0

Reformas 420 32.985.255             512             104.939.576         21,9 218,1

Disoluciones 81 14.525.002             74               21.871.787           -8,6 50,6

Inversion neta 42.127.187             108.639.539         157,9

Fuente: Registro Mercantil C.C.C.

2.001                                           2.002                                          

 
 

Gráfico 2
Tasa de Crecimiento Inversión Neta reportada  en  Cali

Primer Semestre 2000-2001-2002

Gráfico 2
Tasa de Crecimiento Inversión Neta reportada  en  Cali

Primer Semestre 2000-2001-2002
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De otra parte, en el caso de la industria, el comercio y la actividad inmobiliaria, 
su importante participación dentro de la inversión neta, se debió a las reformas y 
constituciones.  Ver cuadro 3. 
 
El sector líder durante este semestre en cuanto al movimiento de la inversión 
neta fue la industria manufacturera (ver gráfico 1).  La inversión neta reportada 
en la industria presentó un crecimiento en términos reales del 543.5% 2 con 
respecto al primer semestre del 2001, pasando de $9.131 millones a $63.359 
millones, en dicho periodo.  Esto conllevó a que el sector manufacturero mejorara 
su participación dentro de la estructura de la inversión neta en el 2002, al 

                                                 
2 Sin embargo, descontado los efectos señalados en la primera parte de este  artículo  
producto de las capitalizaciones por revalorización de patrimonio, derechos y acreencias; 
los aumentos de capital (reformas) efectivamente realizados en el sector manufacturero 
fueron de $9.636 millones.  Hechos estos mismos ajustes para el primer semestre de 
2001, las reformas efectivamente realizadas alcanzaron los $7.700 millones.  Esto implica 
que la inversión neta en la industria efectivamente realizada fue del 25.1%. 
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incrementar su peso relativo del 24.1% en el 2001 al 60.1% en este año, o sea 36 
puntos porcentuales más.  
 

CUADRO 3

CAMARA DE COMERCIO DE CALI  - DATOS REPORTADOS         Miles de Pesos

ENERO-JUNIO 2002       Constantes 1999

Actividad Económica No. Capital No. Capital No. Capital No. Capital

1.  Agricul., Ganaderia, Caza y Silvic. 47        1.607.295      21     10.056.686     6      794.082        62        10.869.899     

2.  Pesca 1          23.216           -   -                  -   -                1          23.216            

3.  Explotación de Minas y Canteras 4          70.496           1       34.335            1      7.805            4          97.026            

4.  Industria 115      2.116.747      88     63.358.878     5      221.805        198      65.253.820     

5.  Electricidad, Gas y Agua -       -                 2       1.152.198       1      3.095            1          1.149.102       

6.  Construcción 75        506.099         17     693.329          3      1.100.445     89        98.983            

7.  Comercio 434      7.278.845      174   14.834.294     18    1.328.435     590      20.784.704     

8.  Hoteles y Restaurantes 14        163.124         3       723.581          3      69.178          14        817.527          

9.  Transporte, Almacenam. y Comunic. 118      2.279.469      36     (1.969.974)      3      36.137          151      273.358          

10. Intermediación Financiera 57        2.995.311      24     5.582.457       8      17.087.874   73        (8.510.106)      

11. Activid. Inmobil. Empres.y Alquil. 274      7.098.419      98     7.655.893       21    1.141.970     351      13.612.341     

12. Servicios 156      1.432.729      48     2.817.898       5      80.959          199      4.169.668       

Total 1.295   25.571.749    512   104.939.576    74    21.871.785   1.733    108.639.539    

FUENTE: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali

Cálculos Subdirección de Estudios Económicos

CONSTITUCIONES REFORMAS DISOLUCIONES INV.NETA

 
 
Los movimientos totales de capital reportados para la industria en el primer 
semestre de 2002 mostraron aumentos en sus tasas de crecimiento en términos 
reales en las reformas  y constituciones del 593.9% y 54.5% respectivamente.  
Caso contrario pasó con las disoluciones ya que cayeron en  un 38.5%.  (ver 
cuadros 4 y 5). 
 
1.3.2  Constituciones, Reformas, Disoluciones e Inversión Neta Reportada 

en Cali por ente jurídico 
 
En el primer semestre de 2002, del número de sociedades creadas (1.295), 666  
se constituyeron como sociedades limitadas, con un capital de $8.563  millones 
de pesos constantes (33.5% del total).  Adicionalmente, se conformaron 130 
sociedades anónimas con capitales por $10.829 millones las cuales representan 
el 42.3% del valor total en este rubro. (ver cuadro 6). 
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C U A D R O  4
I N V E R S I O N  N E T A  D E  L A  I N D U S T R I A  R E P O R T A D A  E N  C A L I  P R I M E R  S E M E S T R E  2 0 0 1 - 2 0 0 2
M I L E S  D E  P E S O S  C O N S T A N T E S   D E  1 9 9 9

RUBRO C A P I T A L C A N T I D A D C A P I T A L C A N T I D A D C R E C .   ( % ) C R E C . ( % )
C A P I T A L C A N T I D A D

C O N S T I T U C I O N E S 1 . 3 6 9 . 8 7 7    1 4 1          2 . 1 1 6 . 7 4 7         1 1 5          5 4 , 5          ( 1 8 , 4 )         

R E F O R M A S 9 . 1 3 0 . 7 8 6    6 6            6 3 . 3 5 8 . 8 7 8       8 8            5 9 3 , 9        3 3 , 3          

D I S O L U C I O N E S 3 6 0 . 9 1 5       9              2 2 1 . 8 0 5            5              ( 3 8 , 5 )         ( 4 4 , 4 )         

I N V .  N E T A 1 0 . 1 3 9 . 7 4 8  1 9 8          6 5 . 2 5 3 . 8 2 0       1 9 8          5 4 3 , 5        -            

F u e n t e :  R e g i s t r o  M e r c a n t i l  C C C .
C á c u l o s  S u b d i r e c c i ó n  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s

P R I M .  S E M E S T R E  2 0 0 1 P R I M .  S E M E S T R E  2 0 0 2

 
 
De otro lado, para las sociedades reformadas en el mismo periodo, 252 empresas 
fueron  limitadas, las cuales registraron aumentos de capital por valor de  
$12.301  millones de pesos constantes (11.7%).  También se reformaron 146 
sociedades anónimas con capitales por $88.236 millones que representan el 
84.1% del valor total. (ver cuadro 6). 
 
Para el caso de las disoluciones por organización jurídica las sociedades 
anónimas, aportaron   el 82.8% del total del valor de capital disuelto  equivalente 
a $18.100 millones de pesos constantes de 1999. (ver cuadro 6). 
 
Finalmente, para el primer semestre de 2002 las sociedades de responsabilidad 
anónima fueron las que mayor inversión neta registraron en el periodo, al 
incorporar  capitales netos por $80.965 millones a pesos constantes,  74.5% del 
total y en segundo lugar, las limitadas con el 16.6% y un capital de $18.040 
millones de pesos. (ver cuadro 6). 
 

CUADRO 6

CAMARA DE COMERCIO DE CALI - DATOS REPORTADOS         Miles de Pesos

ENERO-JUNIO 2001       Constantes 1999

TIPO DE SOCIEDAD No. Capital No. Capital No. Capital No. Capital

Limitada 666      8.563.185      252   12.300.956     41    2.823.739     877      18.040.402     

Anónima 130      10.829.246    146   88.235.685     15    18.099.592   261      80.965.339     

Comandita Simple 57        2.134.738      18     2.499.799       15    578.800        60        4.055.737       

Comandita por Acción 16        2.399.486      7       942.512          1      138.369        22        3.203.630       
Otras 426      1.645.094      89     960.624          2      231.285        513      2.374.433       

Total 1.295   25.571.749    512   104.939.576    74    21.871.785   1.733    108.639.539    

FUENTE: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali

Cálculos Subdirección de Estudios Económicos

CONSTITUCIONES REFORMAS DISOLUCIONES INV.NETA
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1.4   Propiedad Raíz 
 
1.4.1 Financiación de Vivienda. Total Nacional.  
 
En el primer semestre de 2002 el sistema financiero concedió créditos por valor 
de $183.060 millones (corrientes), de los cuales $121.124 millones fueron 
otorgados para la compra de vivienda nueva y lotes con servicios y $61.936 
millones para vivienda usada. En términos constantes, en pesos de 1994 los 
créditos concedidos para vivienda nueva fueron superiores en 13,8%  al del tercer 
trimestre de 2001; para vivienda usada varió negativamente –2,7%. 
 
El valor de los créditos desembolsados en el período de referencia fue inferior en 
20,1% al desembolsado en el mismo período de 2000. Los créditos para vivienda 
usada disminuyeron –34,7% y los de vivienda nueva y lotes con servicios –9,7%. 
 
Durante el IV trimestre de 2001, el sistema financiero concedió créditos para la 
compra de Vivienda de Interés Social-VIS por valor de $74.335 millones (precios 
corrientes). A precios constantes el monto para la compra de VIS nueva fue 
superior en 31,8% al registrado en el tercer trimestre de 2001 y para vivienda 
usada fue inferior en –12,6%. 
 
Durante el 2001, el crédito con destino a la compra de VIS registró una 
disminución de –35,1% frente al año 2000. 
 

 
Gráfico 1.4.1 
Créditos concedidos para la compra de vivienda,  

IV trimestre de 2001 

Vivienda  
nueva 
66% 

Vivienda  
usada 
34% 
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2. COMERCIO EXTERIOR 
 
2.1 Exportaciones 
 

 
 

Gráfico 2.1.
Valle del Cauca: Principales Países de destino de exportaciones 

enero junio de 2001 - 2002
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Fuente: DANE. Cifras provisionales, Cálculos: Banco de la República, Estudios Económicos CALI

 
Durante el primer semestre del año 2002 se ha hecho evidente la disminución de 
las compras de los países vecinos, salvo el Ecuador, lo que ha obligado a los 
empresarios a buscar nuevos mercados y fortalecer los ya existentes, como se 
puede apreciar en el gráfico 2.1. Las exportaciones del Valle del Cauca del primer 
trimestre de este año mostraron una caída del 14.1% anual y en el segundo 
trimestre un crecimiento del 3.2%, para totalizar un crecimiento anual negativo 
de 5.4% en el acumulado del primer semestre del 2002. Por su lado, las 
exportaciones totales del país registraron una caída del 4.2%, mientras las no 
tradicionales crecieron tan solo 0.3%.  
 
En los primeros seis meses del año, el valor de las ventas externas locales 
alcanzaron la suma de US462.9 millones de dólares frente a exportaciones en 
igual periodo del año pasado por valor de US489.4 millones de dólares, mientras 
el valor en pesos de los documentos de exportación mostró una caída del 5.2%, 
por la revaluación del peso en el primer trimestre del año, la cual se compensará 
cuando se reintegren los valores de exportación, por la amplia devaluación 
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observada al finalizar el segundo trimestre  y su continuada alza a comienzos del 
segundo semestre del año.  

 
En el mismo periodo, el volumen de las exportaciones vallecaucanas crecieron 
25.2%, 728 millones de toneladas en el primer semestre 2002, frente a 582 
millones exportadas en el primer semestre del año 2001. 
 
Las exportaciones de frutas tropicales propias de la región aunque solo alcanzan 
los 100 mil dólares en el semestre, los volúmenes y valores de exportación 
reflejan un aumento de mercados potenciales y variedades de frutas como 
chirimoya, guanábana, pitahaya, tomate de árbol, entre otras. 
 

Gráfico 2.1.2.
Exportaciones del Valle del Cauca
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Entre las exportaciones de confecciones se destacan las ventas de sostenes por 
más de dos millones de dólares en el primer semestre del año 2002, mercado que 
se vería fortalecido con el ATPA, . Por su parte, las ventas de azucares y melaza 
representaron el 20% del total exportado, mientras la de productos de la 
confitería alcanzaron una participación del 10%, chocolates el 1%. 
 
Por el lado de las confecciones, se destaca un aumento en ventas de vestidos de 
fibras sintéticas para mujer por valor de 1.2 millones de dólares, frente a 300 mil 
exportados en el primer semestre del año pasado. 
 
Si bien disminuyeron las ventas de libros escolares, ante la coyuntura educativa 
de Venezuela, otros productos mejoraron sustancialmente participación en el 
mercado externo, como artículos de vidrio para beber (vasos, copas, etc.), excepto 
los de vitro-cerámica, con crecimiento del 159% en ventas.  
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CIIU Descripción ene-jun 2001 ene-jun 2002 Var anual Contribucción Participación 
Total general 489,368,945 462,886,287 -5.41% -5.41% 100.00% 
100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 2,669,725 2,222,620 -16.7%  -0.09%  0.48%  

111 Producción agropecuaria 1,895,706                        1,974,395 4.2%  0.02%  0.43%  
113 119 0.00%  
121 Silvicultura 45,846                             31,235 -31.9%  0.00%  0.01%  
122 Extracción maderera 13,959                             26 
130 Pesca 714,214                           216,845 -69.6%  -0.10%  0.05%  

200 Sector minero 16,154 140,216 768.0%  0.03%  0.03%  
220 Petróleo y gas 
230 Extracción minerales metálicos 
290 Extracción otros minerales 16,154                             140,216 768.0%  0.03%  0.03%  

300 Sector industrial 485,342,931 459,832,323 -5.3% -5.21% 99.34% 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 170,181,271 173,752,982 2.1% 0.73% 37.54% 

311 Fabricación productos alimenticios 148,005,086                    144,911,113 -2.1%  -0.63%  31.31%  
312 Fabricación otros productos alimenticios 17,301,742                      21,343,661 23.4%  0.83%  4.61%  
313 Bebidas 4,874,443                        7,498,208 53.8%  0.54%  1.62%  

Textíles, prendas de vestir 39,674,989 32,946,300 -17.0% -1.37% 7.12% 
321 Textíles 15,586,443                      12,680,357 -18.6%  -0.59%  2.74%  
322 Prendas de vestir 15,391,843                      15,900,734 3.3%  0.10%  3.44%  
323 Cuero y sus derivados 5,106,142                        2,397,158 -53.1%  -0.55%  0.52%  
324 Calzado 3,590,561                        1,968,051 -45.2%  -0.33%  0.43%  

Industria maderera 5,423,181 3,735,836 -31.1% -0.34% 0.81% 
331 Madera y sus productos 1,722,048                        677,676 -60.6%  -0.21%  0.15%  
332 Muebles de madera 3,701,133                        3,058,160 -17.4%  -0.13%  0.66%  

Fabricación de papel y sus productos 78,264,385 68,812,761 -12.1% -1.93% 14.87% 
341 Papel y sus productos 52,083,780                      44,461,508 -14.6%  -1.56%  9.61%  
342 Imprentas y editoriales 26,180,605                      24,351,253 -7.0%  -0.37%  5.26%  

Fabricación sustancias químicas 118,353,740 115,799,024 -2.2% -0.52% 25.02% 
351 Químicos industriales 13,369,353                      12,118,968 -9.4%  -0.26%  2.62%  
352 Otros químicos 56,135,409                     65,930,283 17.4%  2.00%  14.24%  
353 Derivados del petróleo 600                                  1,025 70.8%  0.00%  0.00%  
354 Refinería de petróleo 115,331                           5,985 -94.8%  -0.02%  0.00%  
355 Caucho 38,762,440                      28,082,203 -27.6%  -2.18%  6.07%  
356 Plásticos 9,970,607                        9,660,560 -3.1%  -0.06%  2.09%  

Minerales no metálicos 2,255,694 4,377,095 94.0% 0.43% 0.95% 
361 Barro, loza, etc 9,764              27,064 177.2%  0.00%  0.01%  
362 Vidrio y sus productos 1,371,831                        3,575,957 160.7%  0.45%  0.77%  
369 Otros minerales no metálicos 874,099                           774,074 -11.4%  -0.02%  0.17%  

Metálicas básicas 12,994,645 14,011,708 7.8% 0.21% 3.03% 
371 Básicas de hierro y acero 2,374,880 2,384,211 0.4%  0.00%  0.52%  
372 Básicas de metales no ferrosos 10,619,765 11,627,497 9.5%  0.21%  2.51%  

Maquinaria y equipo 53,100,721 43,018,318 -19.0% -2.06% 9.29% 
381 Metálicos excepto maquinaria 22,251,021 13,516,618 -39.3%  -1.78%  2.92%  
382 Maquinaria excepto eléctrica 4,639,669 4,643,026 0.1%  0.00%  1.00%  
383 Maquinaria eléctrica 21,752,800 19,001,462 -12.6%  -0.56%  4.10%  
384 Material transporte 1,363,868 1,595,682 17.0%  0.05%  0.34%  
385 Equipo profesional y científico 3,093,363 4,261,530 37.8%  0.24%  0.92%  
390 Otras industrias 5,094,305 3,378,299 -33.7% -0.35% 0.73% 
410 Energía eléctrica 
610 Comercio al por mayor 1,336,100 684,081 -48.8%  -0.13%  0.15%  
900 Servicios comunales, sociales y personales 4,035 7,047 74.6%  0.00%  0.00%  

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali. 

Cuadro 2.1.1 
EXPORTACIONES VALLE DEL CAUCA ENERO-JUNIO DE 2002 

dólares FOB 
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Destino de las exportaciones 
 
Los principales compradores de los productos exportados por el Valle del Cauca 
continúan siendo los países vecinos y el mercado Norteamericano. Aunque se 
presentaron reducciones en las ventas a los países andinos, fueron compensados 
con aumentos en exportaciones a Ecuador , Chile, México, Haití y Costa Rica. Ver 
cuadro 2.2.1. 
 
A pesar de la caída del valor de los despachos del 9.1% en el primer semestre del 
año, Venezuela continúa siendo el principal cliente del Valle del Cauca. Las 
exportaciones de maíz  para siembra, abren la posibilidad de readquirir la 
cosecha a menores precios, debido a los costos de producción inferiores que 
enfrentan los agricultores venezolanos, frente a los vallecaucanos. 
 
Finalmente, cabe destacar la penetración al mercado mundial de varios productos 
de manufactura local, como los bombones y dulces fabricados en el Valle del 
Cauca, los cuales llegaron a más de 43 países en el primer semestre del año. 
Estos artículos se constituyen en los productos de mayor demanda por variedad 
de países junto con el azúcar y productos de papel y cartón; los medicamentos; 
los productos de caucho, especialmente llantas y neumáticos; entre otros.  
 

Crecimiento Part.

PAIS DE DESTINO 1999 2000 2001 2002 anual Porcentual

Venezuela 82,200 92,561 113,221       102,923 -9.1% 22.2%

Ecuador 41,211 52,555 63,457         80,360 26.6% 17.4%
Estados Unidos 47,867 52,930 62,950         54,446 -13.5% 11.8%
Perú 29,885 29,005 37,457         37,207 -0.7% 8.0%

Brasil 8,246 14,048 23,267         21,847 -6.1% 4.7%
Chile 8,945 16,003 13,305         20,162 51.5% 4.4%

Rusia 11,922 17,787 22,057         15,830 -28.2% 3.4%
Mexico 9,918 12,623 17,740         21,847 23.2% 4.7%
Resto del Mundo 95,918 97,290 135,914 108,264 -20.3% 23.4%

Total General 336,112 384,802 489,369      462,886 -5.4% 100.0%

Fuente: Dane, Cálculos Est. Econ. Banco de la República Cali

Acumuladas enero a junio

CUADRO 2.1.2

EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO miles de dólares FOB

 
 

En el cuadro 2.1.2 se observa un sostenido aumento de las exportaciones al 
grupo de países principales de destino, al pasar de una participación del 71% en 
el año de 1999, 75% en el 2000, 72% en el 2001 y el 77% en el 2002. Asimismo, 
el crecimiento acumulado de las ventas externas del Valle del Cauca en el primer 
semestre del 2002 alcanzó el 38% frente a igual periodo de 1999. 
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Enero-junio 2001 Enero-Junio 2002 Var. Anual% 
Total general  489,368,945         462,886,288 -5.4% 
VENEZUELA 113,221,456          102,923,346 -9.1%  
ECUADOR 63,457,207            80,359,772 26.6%  
ESTADOS UNIDOS 62,950,082            54,445,742 -13.5% 
PERU 37,456,649            37,207,489 -0.7%  
MEXICO 17,739,926            21,847,313 23.2%  
CHILE 13,304,714     20,161,855 51.5%  
RUSIA 22,057,301            15,829,579 -28.2% 
BRASIL 23,267,305            13,391,520 -42.4% 
HAITI 7,975,959              12,320,046 54.5%  
PANAMA  15,194,146            11,465,851 -24.5% 
COSTA RICA  7,939,088              10,632,486 33.9%  
REPUBLICA DOMINICANA 9,782,741              10,088,559 3.1% 
PUERTO RICO 9,489,736              9,728,647 2.5% 
IRAN 0 4,325,618 n.a 
JAMAICA 5,530,085              4,161,144 -24.8% 
CANADA 742,009                 4,042,365 444.8% 
ZONA FRANCA PACIFICO 12,603,076            3,966,079 -68.5% 
BOLIVIA 5,357,603              3,808,633 -28.9% 
SIRIA 0 3,721,620 n.a 
GUATEMALA 4,267,372              2,957,376 -30.7% 
MAURITANIA. 0 2,674,495 n.a 
SRI LANKA. 0 2,490,600 n.a 
ESPAÑA 6,001,894              2,355,547 -60.8% 
CUBA  4,811,994              2,139,200 -55.5% 
FILIPINAS 1,219,429              1,932,719 58.5%  
ARGENTINA 6,229,693             1,662,778 -73.3% 
COREA DEL SUR 1,159,246              1,618,003 39.6%  
ANTILLAS HOLANDESAS 679,426                 1,581,431 132.8% 
REINO UNIDO 9,038,786              1,448,535 -84.0% 
TRINIDAD Y TOBAGO 1,310,799              1,331,356 1.6% 
EL SALVADOR 2,440,530              1,289,855 -47.1% 
ITALIA 1,996,225              1,231,141 -38.3% 
TAIWAN (FORMOSA) 17,280                   889,549 5047.9% 
PAISES BAJOS 246,677                 845,462 242.7% 
LIBANO 490                        843,043 171949.6% 
URUGUAY 799,980                 760,056 -5.0%  
HONG KONG 1,478,843              729,239 -50.7% 
PORTUGAL 214,798                 723,739 236.9% 
HONDURAS 911,514                 708,256 -22.3% 
Subtotal  470,894,059 454,640,044 -3.5% 
Participación en el total  96%  98%  
Fuente: DANE, cifras provisionales. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la república - Cali 

Cuadro 2.1.2.1 
Principales destinos de las exportaciones del Valle del Cauca 

Primer semestre Dólares FOB 
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NANDINA Descripción Valor FOB Participación
1701119000 los demas azucares en bruto de caña, sin aromatizar ni colorear. 8,358,799 8.1%

4011200000 neumaticos (llantas neumaticas) 7,548,066 7.3%

1704901000  bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao 6,762,983 6.6%

3004902990 los demas medicamentos para uso humano. 5,756,206 5.6%
2106909900 las demas preparaciones alimenticias 3,629,064 3.5%

4802560000 papeles y cartones 3,504,421 3.4%

3401110000 jabones, productos y preparaciones organicos tensoactivos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas.3,037,313 3.0%

4820200000 cuadernos de papel o carton. 2,603,912 2.5%

8544591000 los demas conductores electricos de cobre para tension mayor a 80 v, pero inferior o igual a 1.000 v. 2,310,674 2.2%

4819301000 multipliegos de papel, carton, 2,243,619 2.2%

2202900000 las demas bebidas no alcoholicas, con exclusion de los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09.2,007,802 2.0%

2106901000 polvos para la fabricacion de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares. 1,928,901 1.9%
1702302000  jarabe de glucosa. 1,843,548 1.8%

4802550000  los demas papeles y cartones, sin acanalar 1,606,113 1.6%

1704109000  los demas chicles y demas gomas 1,415,839 1.4%

1704101000 chicles y demas gomas de mascar ,recubiertos de azucar. 1,359,487 1.3%

4823909000  los demas papeles,cartones,guata 1,358,728 1.3%

4805250000  "testliner"(de fibras recicladas) 1,353,440 1.3%

8544601000 los demas conductores electricos de cobre, para una tension superior a 1000 v. 1,270,654 1.2%
3401191000 jabon en barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeadas 1,207,554 1.2%

1806900000 los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1,203,352 1.2%

1108120000  almidon de maiz. 1,150,150 1.1%

7013290000 los demas articulos de vidrio para beber (vasos, copas, etc.), excepto los de vitroceramica. 1,118,290 1.1%

3306900000 las demas  preparaciones para la higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia de las dentaduras.1,102,441 1.1%

4805190000  los demas papeles para acanalar. 1,077,474 1.0%

3306100000  dentifricos. 996,114 1.0%

3304990000  las demas preparaciones de belleza 939,283 0.9%
1901200000  mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería 872,254 0.8%

4805240000  "testliner"(de fibras recicladas) 858,637 0.8%

7607200000  hojas y tiras delgadas de aluminio 809,165 0.8%

9403300000  muebles de madera del tipo de los usados en oficinas 788,348 0.8%

4011100000 neumaticos (llantas neumaticas) 771,929 0.8%

401300000  leche y nata (crema) 724,210 0.7%

8544110000  alambre de cobre para bobinar. 671,972 0.7%
4902900090  los demas diarios y publicaciones 641,474 0.6%

3921190000  productos celulares de los demas plásticos 624,848 0.6%

1515210000 aceite de maiz y sus fracciones 577,551 0.6%

8507100000 acumuladores electricos de plomo 563,554 0.5%

3404902000  ceras preparadas. 529,156 0.5%

8544491000  los demas conductores electricos 511,671 0.5%

2918140000  acido citrico. 503,005 0.5%

3402200000  preparaciones acondicionadas para lavar 469,021 0.5%
9403500000  muebles de madera del tipo de los usados en dormitorios 458,058 0.4%

4901910000  diccionarios y enciclopedias, incluso en fascículos 452,749 0.4%

7214990010  las demas barras de hierro o acero sin alear 421,299 0.4%

4819100000  cajas de papel o carton corrugado. 401,830 0.4%

1901101000  leche  maternizada o humanizada 392,471 0.4%

1904100000  productos a base de cereales, insuflados o tostados 391,029 0.4%

1005100000  maiz para  siembra. 386,198 0.4%
Subtotal este cuadro exportado a Venezuela 81,514,656 79.2%
Total exportado a Venezuela 102,923,346 22.2%
Total exportado en el primer semestre - Valle del Cauca 462,886,288 100.0%

Fuente: DANE. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali

Principales Exportaciones del Valle del Cauca a Venezuela enero - junio de 2002

Cuadro 2.1.3
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Descripción NANDINA                                                              2001 2002 var % 
                                                       TOTAL GENERAL 489,368,945     462,886,288 -5.4%
AZUCARES DE CAÑA 77,962,030 78,701,139 0.9%
BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS SIN CACAO. 30,068,568 30,550,677 1.6%
MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO. 23,405,484 23,538,777 0.6%
NEUMATICOS DE CAUCHO 35,844,401 26,035,864 -27.4%
CUADERNOS DE PAPEL 8,860,677 9,948,554 12.3%
PAPELES, CARTONES SIN FIBRAS, TESLINER, KRAFTLINER,GUATA DE CELULOSA. 41,055 26,196,032 63707.2%
CHICLES Y DEMAS GOMAS DE MASCAR ,RECUBIERTOS DE AZUCAR. 13,809,794 12,386,145 -10.3%
PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES  PREPARADOS Y  PREPARACIONES  SIMILARES. 3,583,035 7,915,849 120.9%
PREPARACIONES  TENSOACTIVAS, PARA LAVAR (INCLUIDAS LAS PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO)  Y  PREPARACIONES  DE LIMPIEZA ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR.6,159,458 7,725,016 25.4%

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS 4,074,298 7,234,456 77.6%
LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES.. 7,338,461 6,962,304 -5.1%
JABONES, PRODUCTOS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVOS DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES), EN BARRAS, PANES O TROZOS, O EN PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS.4,984,885 6,098,299 22.3%
ACIDO CITRICO. 4,946,020 5,114,148 3.4%
PREPARACIONES ALIMENTICIAS 0 5,068,274 n.a.
COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PAÑALES PARA BEBES Y ARTICULOS HIGIENICOS SIMILARES, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL Y GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS CELULOSAS.6,105,904 5,008,180 -18.0%
CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 80 V. 13,614,347 11,084,334 -18.6%
LANGOSTINOS CONGELADOS. 6,496,518 4,127,028 -36.5%
PERFILES DE ALUMINIO. 3,614,094 3,796,609 5.1%
POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, GELATINAS Y SIMILARES. 2,616,547 3,443,990 31.6%
PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQUILLAJE Y PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO LOS MEDICAMENTOS, INCLUIDAS LAS PREPARACIONES ANTISOLARES Y BRONCEADORAS.2,228,422 3,337,775 49.8%
ESPARADRAPOS Y VENDITAS. 1,944,843 3,081,452 58.4%
SOSTENES, INCLUSO DE PUNTO. 3,478,680 3,020,379 -13.2%
ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ARRANQUE DE LOS MOTORES DE EMBOLO. 3,586,169 2,979,764 -16.9%
CITRATO DE SODIO. 2,728,945 2,900,308 6.3%
ALMIDON DE MAIZ. 1,643,031 2,856,097 73.8%
JARABE DE GLUCOSA. 2,237,835 2,843,446 27.1%
ARTICULOS DE VIDRIO PARA BEBER (VASOS, COPAS, ETC.), EXCEPTO LOS DE VITROCERAMICA. 1,083,067 2,805,060 159.0%
SACOS O BOLSAS CON UNA ANCHURA EN LA BASE SUPERIOR O IGUAL A 40 CM., MULTIPLIEGOS, DE PAPEL, CARTON, GUATA DE CELULOSA3,017,836 2,688,367 -10.9%
ARTICULOS DE USO DOMESTICO DE ALUMINIO. 2,390,062 2,643,684 10.6%
MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MATERIAS DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14. 2,944,956 2,529,604 -14.1%
PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACION INFANTIL: LECHE MODIFICADA (MATERNIZADA O HUMANIZADA), ACONDICIONADA PARA LA VENTA AL POR MENOR.3,492,199 2,484,845 -28.8%
PERFILES HUECOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO. 1,081,688 2,439,523 125.5%
TRAJES DE BAÑO (DE UNA O DOS PIEZAS) DE PUNTO,  DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÑAS 3,500,788 2,380,151 -32.0%
HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE ALUMINIO CON SOPORTE DE PAPEL, CARTON, PLASTICO O SOPORTES SIMILARES. 2,077,420 2,378,145 14.5%
PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BAÑO) DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS, EXCEPTO LOS DE PUNTO.1,762,262 2,317,657 31.5%
PREPARACIONES PARA LA HIGIENE BUCAL O DENTAL, INCLUIDOS LOS POLVOS Y CREMAS PARA LA ADHERENCIA DE LAS DENTADURAS.1,440,008 2,313,595 60.7%
DIARIOS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, IMPRESOS, INCLUSO ILUSTRADOS O CON PUBLICIDAD. 2,680,674 2,119,879 -20.9%
MELAZA DE CAÑA. 776,430 2,029,655 161.4%
CEPILLOS DE DIENTES. 3,566,882 1,860,541 -47.8%
CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN CACAO. 574,003 1,838,211 220.2%
PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BAÑO) DE ALGODON, PARA HOMBRES O NIÑOS,  EXCEPTO LOS DE PUNTO.1,944,453 1,816,898 -6.6%
CEREALES EN GRANO PRECOCIDOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA, EXCEPTO EL MAIZ. 1,413,864 1,807,585 27.8%
DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS, INCLUSO EN FASCICULOS. 2,956,367 1,727,833 -41.6%
CACAO EN POLVO AZUCARADO O EDULCORADO DE OTRO MODO. 634,832 1,673,591 163.6%
PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS DE LOS DEMAS PLASTICOS. 1,569,092 1,650,616 5.2%
DENTIFRICOS (CREMA DENTAL). 1,126,847 1,530,911 35.9%
CALZADOS CON SUELA DE CAUCHO, PLASTICO, CUERO ARTIFICIAL O REGENERADO Y PARTE SUPERIOR (CORTE) DE CUERO NATURAL. 3,166,413 1,403,564 -55.7%
TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA), INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS". 0 1,338,400 n.a.
BRAGAS  DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES, PARA MUJERES O NIÑAS 1,036,763 1,326,629 28.0%
JABON EN BARRAS, PANES O TROZOS, O EN PIEZAS TROQUELADAS O MOLDEADAS 1,219,214 1,316,705 8.0%
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES  Y UMBRALES, DE ALUMINIO. 1,220,439 1,303,512 6.8%
VESTIDOS DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÑAS,  EXCEPTO LOS DE PUNTO. 333,030 1,282,715 285.2%
MUEBLES DE PLASTICO. 1,828,657 1,242,509 -32.1%
PIMIENTOS DE LOS GENEROS "CAPSICUM" O "PIMIENTA", SECOS,  TRITURADOS O PULVERIZADOS (PIMENTON). 1,155,473 1,186,962 2.7%
PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS (EXCEPTO LOS DE BAÑO) DE PUNTO, DE FIBRAS SINTETICAS, PARA MUJERES O NIÑAS2,398,886 1,172,864 -51.1%
ALAMBRE DE COBRE PARA BOBINAR. 1,032,692 1,166,364 12.9%
PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR PARA BEBES DE PUNTO, DE ALGODON 925,783 1,151,112 24.3%
DISCOS PARA SISTEMAS DE LECTURA POR RAYOS LASER, PARA REPRODUCIR FENOMENOS DISTINTOS DEL SONIDO O IMAGEN. 0 1,067,851 n.a.
PAPELES PARA PAPEL HIGINIENICO, PANUELOS, SERVILLETAS O PARA PAPELES SIMILARES DE USO DOMESTICO DE HIGIENE O DE TOCADOR. 0 1,064,403 n.a.
CHAMPUES PARA EL CABELLO. 676,470 1,016,100 50.2%

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la república Cali.

CUADRO 2.1.4

VALLE DEL CAUCA: Principales Productos de Exportación 

Periodo enero junio (dólares FOB)
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2.2 Importaciones 
 

ene-may 2001

707,836,876

647,664,657 USS

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000
dó

la
re

s 
FO

B

Gráfico 2.2.1 
Valle del Cauca: Importaciones acumuladas

 enero-junio  2001-2002

2002

2001

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas por la DIAN, las 
compras externas del Valle del Cauca registraron un retroceso de -8.5% en los 
primeros seis meses del año, no obstante haberse observado un bajo valor del 
dólar en el mercado durante el mismo periodo, situación que parece no haber 
sido aprovechada por la mayoría de importadores para aumento de inventarios de 
materia prima y bienes de consumo final, frente a la recuperación del dólar  
observada actualmente.  
 
Las compras externas del Valle del Cauca pasaron de US$707.9 millones FOB 
durante el primer semestre del año 2001 a US$648  millones en igual periodo del 
este año, mientras en el total nacional las compras externas de Colombia 
presentaron una disminución de -7.2% frente a las del mismo período de 2001, 
pasando de US$6.530,6 millones CIF a US$6.058,3 millones. 
 
Según clasificación CIIU revisión 2, durante el primer semestre de 2002, las 
compras externas de productos industriales del Valle del Cauca representaron el 
87.6% del total, en el nivel nacional alcanzaron el 92.9% del total de las 
importaciones; las del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca el 11.5% y 
en el total nacional el 6.2%. Es de resaltar el volumen de de productos agrícolas 
importados para transformación en las empresas locales, como molinos de trigo 
lque  
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Durante el primer semestre de 2002, según el país de origen, el 27.0% de las 
compras externas del país se realizaron a Estados Unidos, el 5.6% a Venezuela, el 
4.9% a Brasil, 4.6% a México e igualmente a Chile , el 4.5% a Ecuador, el 20.5% 
en conjunto a China, Perú, Corea del sur, Canadá, Argentina y Bolivia y el 26.3% 
al resto de países. 
 
Entre las principales regiones de destino de las importaciones totales de 
Colombia en el periodo referido, el Valle del Cauca ocupó el cuarto lugar con el 
11.6%, superado por el Distrito Capital (29.8%), Cundinamarca (24.7%) y 
Antioquia (14%),  mientras de menor participación se encontraban Bolívar (5.7%), 
Atlántico (5.4%) y  los demás departamentos en conjunto (8,8%). 
 

 
 

Durante el primer semestre, la industria de alimentos y concentrados del Valle 
del Cauca importó 152 mil toneladas de maíz duro amarillo, de las cuales 96.659 
provenían desde Canadá a un precio FOB promedio por tonelada de $356.030; 
42.297 toneladas desde Estados Unidos a $318.457, mientras que desde 
Argentina se importaron  13.013 toneladas a un predio FOB promedio de 
$297.302. 
 
Por otra parte, la importación de fríjol para consumo en los seis primeros meses 
alcanzó las 70.000 toneladas a un precio FOB promedio por tonelada de $440 
mil. Por no ser comprensible que un vallecaucano consuma más de 3 kilos 
mensuales de fríjol, se deduce que gran parte del total importado de este alimento 
se comercialice hacia el interior del país. En el cuadro 2.2.2. se presentan los 
principales productos de exportación. 

Importaciones según CIIU, distribución porcentual del valor  
CIF US$  Enero - Junio   2002p

otras indust
1.0% Demás 

sectores
0.2%

maq. y equipo
42.3%

ind. maderera
0.3%

minerales no 
metalicos

1.1%

prod aliment, 
bebidas y 
tabaco

6.4%

textiles, 
prendas de 

vestir
5.3%

sec. minero
0.7%

sec. agrop, 
silvic, caza y 

pesca
6.2%

sustancias 
quimic
28.3% papel y sus 

prod
3.6%

metalicas 
basicas

4.6%



 

Valle del Cauca -  Informe de Coyuntura Económica Regional- junio de 2002 28 
 

Var. %
Contribuc

ción
Participac

ión
ene-jun 2001 ene-jun 2002 Anual % %

Total 707,836,876 647,664,657 -8.5% -8.5% 100.0%

100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 69,981,114 74,252,635 6.1% 0.6% 11.5%

111 Producción agropecuaria 69,683,742             73,815,068               5.9% 0.6% 11.4%113 -                         2,170                        
121 Silvicultura 221,814                  351,701                    58.6% 0.0% 0.1%

122 Extracción maderera 35,000                    35,000                      0.0% 0.0% 0.0%

130 Pesca 40,558                    48,696                      20.1% 0.0% 0.0%
200 Sector minero 2,327,370 2,043,257 -12.2% 0.0% 0.3%
220 Petróleo y gas 25,063                    27,739                      10.7% 0.0% 0.0%

230 Extracción minerales metálicos 353,536                  50,518                      -85.7% 0.0% 0.0%

290 Extracción otros minerales 1,948,771               1,965,000                 0.8% 0.0% 0.3%
300 Sector industrial 629,340,091 567,341,745 -9.9% -8.8% 87.6%

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 77,148,990 88,875,416 15.2% 1.7% 13.7%

311 Fabricación productos alimenticios 60,070,105             69,650,509               15.9% 1.4% 10.8%

312 Fabricación otros productos alimenticios 13,103,512             16,934,645               29.2% 0.5% 2.6%

313 Bebidas 1,757,491               1,699,985                 -3.3% 0.0% 0.3%

314 Tabaco 2,217,882               590,277                    -73.4% -0.2% 0.1%
Textíles, prendas de vestir 43,095,723 35,576,489 -17.4% -1.1% 5.5%

321 Textíles 30,949,480             28,031,137               -9.4% -0.4% 4.3%

322 Prendas de vestir 4,049,541               3,846,617                 -5.0% 0.0% 0.6%

323 Cuero y sus derivados 728,015                  992,261                    36.3% 0.0% 0.2%

324 Calzado 7,368,687               2,706,474                 -63.3% -0.7% 0.4%
Industria maderera 1,496,568 1,031,369 -31.1% -0.1% 0.2%

331 Madera y sus productos 1,313,111               710,414                    -45.9% -0.1% 0.1%

332 Muebles de madera 183,457                  320,955                    74.9% 0.0% 0.0%
Fabricación de papel y sus productos 30,794,837 30,882,430 0.3% 0.0% 4.8%

341 Papel y sus productos 29,338,853             25,986,229               -11.4% -0.5% 4.0%

342 Imprentas y editoriales 1,455,984               4,896,201                 236.3% 0.5% 0.8%
Fabricación sustancias químicas 202,265,943 188,527,385 -6.8% -1.9% 29.1%

351 Químicos industriales 90,421,243             76,254,657               -15.7% -2.0% 11.8%

352 Otros químicos 62,800,983             63,317,946               0.8% 0.1% 9.8%

353 Refinería de petróleo 1,316,349               532,791                    -59.5% -0.1% 0.1%

354 Derivados del petróleo 666,350                  927,090                    39.1% 0.0% 0.1%

355 Caucho 27,467,795             28,885,902               5.2% 0.2% 4.5%

356 Plásticos 19,593,223             18,608,999               -5.0% -0.1% 2.9%
Minerales no metálicos 4,250,717 3,627,018 -14.7% -0.1% 0.6%

361 Barro, loza, etc 620,271                  596,048                    -3.9% 0.0% 0.1%

362 Vidrio y sus productos 1,137,318               1,216,724                 7.0% 0.0% 0.2%

369 Otros minerales no metálicos 2,493,128               1,814,246                 -27.2% -0.1% 0.3%
Metálicas básicas 28,476,640 28,441,633 -0.1% 0.0% 4.4%

371 Básicas de hierro y acero 10,944,812             10,676,270               -2.5% 0.0% 1.6%

372 Básicas de metales no ferrosos 17,531,828             17,765,363               1.3% 0.0% 2.7%
Maquinaria y equipo 234,572,120 183,322,502 -21.8% -7.2% 28.3%

381 Metálicos excepto maquinaria 36,875,878             33,946,657               -7.9% -0.4% 5.2%

382 Maquinaria excepto eléctrica 84,271,944             48,794,708               -42.1% -5.0% 7.5%

383 Maquinaria eléctrica 59,517,905             42,633,953               -28.4% -2.4% 6.6%

384 Material transporte 34,970,232             37,209,630               6.4% 0.3% 5.7%

385 Equipo profesional y científico 18,936,161             20,737,554               9.5% 0.3% 3.2%

390 Otras industrias manufactureras 7,238,553               7,057,503                 -2.5% 0.0% 1.1%

410 Energía 4,404,494 2,727,255 -38.1% -0.2% 0.4%
600 Comercio al por mayor y al por menor y

restaurantes y hoteles
1,741,327 1,285,715 -26.2% -0.1% 0.2%

900 Servicios comunales, sociales y personales 42,480 14,050 -66.9% 0.0% 0.0%
941 Películas cinematográficas y otros servicios 8,276 4,386 -47.0% 0.0% 0.0%
942 Bibliotecas museos y otros servicios culturales 300 8 -97.3% 0.0% 0.0%

959 Servicios personales directos 33,904 9,656 -71.5% 0.0% 0.0%

Fuente: DANE. Datos preliminares.Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali.

Código Descripción
Valor FOB (US$)

Cuadro 2.2.1: Valle del Cauca: Importaciones acumuladas registradas por valor, según clasificación CIIU.
  2001 - 2002
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Descripción Arancelaria Valor FOB Dólar Descripción Arancelaria Valor FOB Dólar

maiz duro amarillo. 22,927,049            papel prensa en bobinas 1,982,168              
trigos. 20,178,386            maquinas y aparatos para envolver mercancías 1,930,595              
alambre de cobre refinado 15,979,676            sacos y talegas, para envasar de polipropileno 1,874,021              
neumaticos (llantas neumaticas) 12,941,079            aprestos yacabado para industria del papel 1,850,271              
frijoles 12,167,700            vehiculos con motor entre 1000 y 1500 c.c. 1,805,086              
neumaticos (llantas neumaticas) 10,312,865            medicamentos para tratamiento oncológico 1,800,976              
pasta quimica de madera de coniferas 9,364,245              los demas productos de panaderia 1,793,775              
los demas aparatos emisores 9,340,610              peroxido de hidrogeno (agua oxigenada) 1,765,218              
aceite de soja (soya) en bruto, 8,680,642              dentifricos. 1,765,103              
aluminio en bruto sin alear. 8,083,798              calzados deportivos 1,744,728              
medicamentos para la venta al por menor 7,906,874              tractores 1,744,126              
leches en polvo 6,716,996              telas y fieltros 1,743,441              

coches de turismo 6,407,556              arroz semiblanqueado o blanqueado 1,693,922              

instrumentos y aparatos de medicina y cirugía 5,990,185              maiz duro blanco. 1,690,958              

aceites de girasol o de cartamo, 5,671,321              maquinas y aparatos para la fabricación de pasta celulósica 1,648,987              

mezclas de sustancias odoríferas para la industria 5,462,906              extrusoras para trabajar el caucho 1,622,600              

motocicletas de cilindrada 5,370,153              alambre de aluminio sin alear, 1,616,190              

tela sin tejer, incluso impregnada 5,176,087              hidrogenoortofosfato de calcio. 1,615,028              

los demas trozos de pollo. 4,789,539              plomo refinado en bruto. 1,613,113              

tortas y demas residuos solidos de soya 4,339,241              calzados con suela de caucho o plástico 1,611,117              

papeles y cartones 4,198,518              las demas avenas. 1,564,901              

los demas vehiculos con motor de combustion 4,023,730              máquinas y aparatos mecánicos con función propia 1,544,260              

manzanas frescas. 4,014,387              acetato de etilo. 1,533,098              

sebos en rama y demas grasas 3,965,367              camperos 1,513,123              

cauchos tecnicamente especificados 3,823,206              tapones y tapas para envases 1,466,673              

calzados impermeables 3,800,618              los demas antibioticos. 1,462,477              

los  demas medicamentos 3,742,888              polipropileno. 1,458,578              

dodecilbenceno. 3,687,874              aparatos de telecomunicaciones 1,448,886              

polietileno de densidad inferior 3,669,896              maquinas y aparatos para trabajar caucho o plástico_ 1,434,521              

preparaciones compuestas cuyo 3,358,782              carne de gallo o gallina sin trozar 1,428,755              

desodorantes corporales y antitranspirantes 3,352,905              carnes de porcinos, congelada 1,422,582              

los demas coches de turismo 3,282,946              medicamentos que contengan vitaminas 1,418,459              

los demas aparatos receptores de sonido 3,274,238              peras, frescas. 1,413,321              

los demas productos quimicos 3,090,633              g los demas derivados solamente 1,388,867              

urea, incluso en disolucion acuosa. 3,060,343              g partes y accesorios, no expresa_ 1,385,522              

los demas elementos para vias férreas 3,034,660              mezclas de sustancias odoríferas para alimentos y bebidas 1,364,106              

atunes. 2,948,049              compuestos heterociclicos 1,357,143              

los demas receptores de radiodifusión 2,862,143              medicamentos que contengan penicilina 1,332,120              

polietileno de densidad superior 2,832,086              uvas frescas. 1,328,831              

energia electrica. 2,727,255              los demas tejidos de punto 1,317,494              

aleaciones de aluminio en bruto. 2,693,456              las demas preparaciones  opacificantes 1,267,706              

cafe tostado, sin descafeinar 2,690,132              los demas tapones,tapas, capsulas 1,254,413              

trifosfato de sodio 2,520,527              las demas preparaciones de belleza 1,247,240              

caucho estireno-butadieno en pla- 2,468,412              las demas vacunas para la medicina 1,244,315              

maquinas de afeitar 2,388,585              acido acetico. 1,243,964              

aceites de soja (soya) 2,267,215              partes para maquinas de industria del papel 1,243,701              

calzado de deporte,con suela de caucho 2,239,446              productos laminados planos de hierro o acero 1,222,774              

mezclas o preparaciones alimenticias de grasa 2,238,270              adhesivos a base de caucho 1,221,783              

medicamentos que contengan alcaloides 2,192,352              papel autocopia, en bobinas 1,211,201              

placas, laminas, hojas y tiras de plástico 2,159,737              los demas tomates preparados o en salsas 1,208,664              

aceites de girasol 2,120,290              latex de caucho estireno-butadie- 1,185,611              

las demas preparaciones alimenticias 2,104,133              sardinas,sardinelas y espadines 1,152,721              

polvos para la preparacion de budines 2,054,374              los demas acidos monocarboxilicos 1,121,043              

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali.

Principales productos importados en el Valle del Cauca
Enero junio de 2002

Cuadro 2.2.2
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2.3 Balanza Comercial 
 
En el primer semestre de 2002, el déficit de la balanza comercial del 
Departamento ascendió a US$184.8 millones de valor FOB frente al superávit 
observado en el total nacional de  US$186.6 millones. En el primer semestre del 
año pasado,  el déficit comercial vallecaucano presentaba un monto de US$218.5 
millones. El sector industrial fue el que más contribuyó a la reducción del déficit 
comercial en el primer semestre de este año, al reducir las importaciones en el 
9.9% frente a la caída de sus exportaciones de 5.3% en el mismo periodo.   
 

Primer trimestre de 2002

ene-jun 2001 ene-jun 2002

Total -218.5 -184.8

Agricultura, silvicultura y pesca -67.3 -72.0

Sector minero -2.3 -1.9

Sector industrial -144.0 -107.5

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 93.0 84.9

Fabricación otros productos alimenticios 4.2 4.4

Textíles, prendas de vestir -3.4 -2.6

Industria maderera 3.9 2.7

Fabricación de papel y sus productos 47.5 37.9

Fabricación sustancias químicas -83.9 -72.7

Minerales no metálicos -2.0 0.8

Metálicas básicas -15.5 -14.4

Maquinaria y equipo -181.5 -140.3

Otras industrias -2.1 -3.7

Energía -4.4 -2.7

Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles -0.4 -0.6

Servicios comunales, sociales y personales 0.0 0.0

Fuente: DANE, cifras preliminares. Cálculos Estudios Económicos - Banco de la República Cali

Millones de dólares FOB

Cuadro 2.3.1

Valle del Cauca: Déficit comercial por sectores económicos

 
 
Entre enero y junio de este año, los términos de intercambio2 del comercio 
exterior vallecaucano presentaron una reducción del 13.8% menor al total 
nacional registrado en el periodo enero mayo de este año, la cual alcanzó al 0.9% 
incluyendo exportaciones tradicionales e importación de combustibles. 
 

                                                 
2 Los términos de intercambio representan el precio de las exportaciones de un país relativo al precio de sus 
importaciones. Se expresa como la relación entre los índices de precios de exportación e importación (Px/Pm), en 
la que cada índice se refiere al promedio ponderado de los precios de una canasta de exportaciones e 
importaciones. Una manera de medir los términos de intercambio es utilizando los precios unitarios implícitos 
de las exportaciones y las importaciones. Este último indicador consiste en la relación entre el valor total 
exportado y su respectivo volumen transado (Precio implícito = Valor/Volumen).  
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Este indicador refleja un descenso en el precio implícito de los productos 
exportados frente a un mayor volumen transado. En efecto, el volumen de las 
exportaciones crecieron el 24.3%, mientras el valor exportado se redujo en 5.3%, 
frente al aumento del volumen importado del 3.6% y una caída del valor de las 
importaciones del  8.5%.  
 
Los precios implícitos de los productos exportados en el Valle del cauca 
registraron una contracción del 23.9% frente al precio implícito de las 
importaciones de 11.7% debido a la menor tasa de cambio. 
 
Por su parte, en el nivel nacional la reducción en el valor de las exportaciones 
industriales en el primer semestre de este año (2.9%, US$75 m), obedeció a la 
caída en los precios implícitos de exportación (10.4%) a pesar de registrar 
aumentos en los volúmenes vendidos (16.4%). Las mayores disminuciones en los 
precios implícitos de exportación se concentraron en los grupos de productos de 
maquinaria y equipo, cueros y sus manufacturas, alimentos y bebidas. 

Gráfico 3.2.1 Déficit Comercial Valle del Cauca 
Primer trimestre 2001 2002
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Período Valor Volumen Valor Volumen

ene-juno 2001 489,368,945 586,135,867 707,895,354 1,040,604,407

ene-juno 2002 462,886,288 728,381,875 647,664,657 1,077,923,634

Variación anual -5.4% 24.3% -8.5% 3.6%

Precios implícitos 2001

Precios implícitos 2002

Términos de intercambio 1.06€                1.23€                   

Variación anual

Cálculos: Estudios económicos
-13.8%

Exportaciones Importaciones

0.834907011

0.63549946

0.680273261

0.600844658

Valle del Cauca: Términos de intercambio

 
 

En el período enero-junio del año 2002, el consolidado nacional de la balanza 
comercial de bienes en la economía registró un superávit de US$187 millones, 
superior en US$186 millones al logrado en igual período del 2001. Este resultado 
obedeció a la mayor disminución del valor de las importaciones (US$443 
millones) frente a la menor disminución observada en las exportaciones (US$257 
millones). Por principales socios, la balanza comercial resultó positiva con 
Estados Unidos y la comunidad andina, mientras en el Valle del Cauca el 
comercio exterior resultó deficitario con el país del norte en US$120 millones, con 
Brasil US$18.5 millones, con Chile US$9.5 millones y con México en US$8.1 
millones en igual periodo. 
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País importaciones exportaciones Déficit o Superávit

ESTADOS UNIDOS. 175,000,455          54,445,742            -120,554,713          

CHINA. 28,366,794            489,997                 -27,876,797            

COREA (SUR), REP. DE 23,753,134            1,618,003              -22,135,131            

CANADA. 25,732,811            4,042,365              -21,690,446            

ARGENTINA. 21,177,792            1,662,778              -19,515,014            

BRASIL. 31,859,574            13,391,520            -18,468,054            

JAPON. 18,505,866            286,935                 -18,218,931            

BOLIVIA. 19,761,945            3,808,633              -15,953,312            

ALEMANIA. 14,327,087            406,025                 -13,921,062            

ZONA FRANCA PACIFICO. 16,327,630            3,966,079              -12,361,551            

ITALIA. 11,634,493            1,231,141              -10,403,352            

FRANCIA. 10,163,147            92,447                   -10,070,700            

CHILE. 29,690,197            20,161,855            -9,528,342              

INDONESIA. 8,952,785              -                        -8,952,785              

MEXICO. 29,975,787            21,847,313            -8,128,474              

PARAGUAY. 7,262,082              120,633                 -7,141,449              

TAIWAN. 7,609,309              889,549                 -6,719,760              

ESPA#A 8,866,466              2,355,547              -6,510,919              

INDIA 4,281,718              1,020                     -4,280,698              

REINO UNIDO. 5,419,573              1,448,535              -3,971,038              

NUEVA ZELANDA. 3,879,300              3,908                     -3,875,392              

URUGUAY. 4,579,239              760,056                 -3,819,183              

FINLANDIA. 3,272,606              -                        -3,272,606              

IRLANDA (EIRE). 3,068,002              -                        -3,068,002              

SUIZA. 2,904,457              137,113                 -2,767,344              

BELGICA. 2,630,282              11,573                   -2,618,709              

MALAYSIA. 2,342,802              291                        -2,342,511              

SUECIA. 1,937,389              38,836                   -1,898,553              

ZONA FRANCA CARTAGENA. 1,774,081              235,056                 -1,539,025              

DINAMARCA. 1,526,060              9,402                     -1,516,658              

AUSTRIA. 1,496,739              1,727                     -1,495,012              

PAISES BAJOS. 2,310,960              845,462                 -1,465,498              

ISRAEL. 1,442,110              38,452                   -1,403,658              

BAHREIN. 1,227,900              -                        -1,227,900              

SINGAPUR. 1,183,477              155,254                 -1,028,223              

ZONA FRANCA CALI. 994,630                 137,252                 -857,378                 

HONG KONG. 1,519,781              729,239                 -790,542                 

ESLOVAQUIA. 380,422                 32,354                   -348,068                 

SAN MARINO. 339,953                 14,480                   -325,473                 

HONDURAS. 9,594                     708,256                 698,662                  

EL SALVADOR. 48,328                   1,289,855              1,241,527               

FILIPINAS. 637,844                 1,932,719              1,294,875               

CUBA. 203,627                 2,139,200              1,935,573               

SRI LANKA. 23,559                   2,490,600              2,467,041               

GUATEMALA. 283,395                 2,957,376              2,673,981               

SIRIA, REP. ARABE DE. 129,250                 3,721,620              3,592,370               

PUERTO RICO. 3,128,994              9,728,647              6,599,653               

REPUBLICA DOMINICANA. 188,020                 10,088,559            9,900,539               

COSTA RICA. 43,120                   10,632,486            10,589,366             

PANAMA. 708,510                 11,465,851            10,757,341             

PERU. 26,268,519            37,207,489            10,938,970             

RUSIA. 4,042,089              15,829,579            11,787,490             

ECUADOR. 29,118,577            80,359,772            51,241,195             

VENEZUELA. 36,365,002            102,923,346          66,558,344             

Total general 647,664,657        462,886,288        -184,778,369          

Fuente: DANE. Cifras provisionales. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali.

Cuadro 2.3.3
Valle del Cauca: Comercio Exterior con principales socios

Dólares fob enero junio de 2002



 

Valle del Cauca -  Informe de Coyuntura Económica Regional- junio de 2002 34 
 

 
3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
Este capítulo presenta las variables monetarias del orden nacional, por cuanto 
las estadísticas regionales a cargo de la Superintendencia Bancaria presentan un 
retraso originado en el cambio de cuentas del PUCF, imposibilitando calcular los 
agregados monetarios y las cifras del sistema financiero regional. 
 
 
3.1 Monetarios 
 
Al finalizar el primer semestre del año, la liquidez en el mercado financiero se 
reflejada en el saldo de las OMA de expansión que al cierre de junio totalizaron 
$955 mil millones frente a las de contracción por $44 mil millones. Asimismo, el 
saldo de operaciones de liquidez mediante compras de TES B alcanzó la suma de 
$511 mil millones. Al cierre de esta edición, agosto 30, el saldo de Omas de 
expansión se mantenía en cifra similar de $952 mil millones, frente a las de 
contracción por $838 mil millones y una acumulación de TES B por $917 mil 
millones. La demanda de títulos de deuda interna, TES, obedeció a la liquidez 
reinante y la baja tasa de interés de otras opciones.  
 
 

 

Gráfico 3.1.1 
SALDOS DIARIO OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - OMAS ENERO AGOSTO de 2002
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Gráfico 3.1.2
TASAS DE INTERVENCION DEL BANCO DE LA REPUBLICA
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3.2 Financieros 
 
Durante el primer semestre del año, la tasa de interés de captación representada 
en la DTF, pasó del 11.5% en enero de 2002 a 8.2%, con lo cual consolidó una 
reducción de 330 puntos básicos frente a una reducción de 80 puntos básicos en 
igual periodo del año anterior. Con esta disminución de la rentabilidad de los 
excedentes de liquidez repuntó la demanda en el mercado de capitales, situación 
que se  manifiesta en el índice de la Bolsa de Valores de Colombia con la 
valoración de acciones promedio al cierre de junio del 19% de rentabilidad 
implícita, al alcanzar un nivel de 1.238.39, superior a la decreciente tasa de 
captación DTF, en el mismo periodo. De igual manera, la rentabilidad anual del 
índice alcanzó el 23.8%, Ver gráfico 3.2.1. 
 
Como se comentaba en el ICER del primer trimestre de este año, los excesos de 
liquidez observados en el sistema financiero por la disminución en las tasas de 
interés, tanto de captación como de colocación, anticipaba un repunte en la 
aprobación y desembolsos de créditos, explicando el aumento de la demanda 
agregada, como lo describen las ventas industriales, la producción y el 
crecimiento del PIB en el segundo trimestre del año, cuando alcanzó el 2.3%.  
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 Gráfico 3.2.1 
Indice de Acciones BVCy Tasas de Interés 1991- julio 2002 
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 Gráfico 3.2.2 

Tasas de Interés 1991- Julio 2002 
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Los indicadores del sistema financiero muestran sustancial recuperación en las 
utilidades,  mientras la calidad de la cartera muestra leve mejoría frente al primer 
semestre del año pasado.  
  

 



 

Valle del Cauca -  Informe de Coyuntura Económica Regional- junio de 2002 37 
 

I n d i c a d o r  d e  C a l i d a d  d e  c a r t e r a  T r a d i c i o n a l  ( 1 )
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En el plano cambiario, de acuerdo a los resultados del comercio exterior nacional, 
se esperaría  estabilidad en el mercado al finalizar el año, teniendo en cuenta que 
en los primeros seis meses del año los ingresos efectivos por exportaciones de la 
balanza de pagos totalizaron menos de US$1.200 millones de dólares, frente a 
exportaciones efectivas, según el DANE, de más de US$5.800 millones de dólares, 
es decir, cerca de US$3.600 millones se encontraban por fuera del mercado, gran 
parte en cuentas de compensación en el exterior. Estos recursos, aparte de servir 
para el pago de importaciones y deuda externa privada en el tercer y cuarto  
trimestre del año, muy probablemente contribuirán para estabilizar el mercado 
cambiario.   
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Período: Ingresos

Total Corrientes De
ingresos capital

Subtotal Exportaciones Compras Servicios  y

de oro transferencias
2/  

(a)

2002 (p) Ene. 1,360.4 789.4 213.6 0.0 575.8 570.9

Feb. 1,580.0 812.0 245.0 0.0 567.0 768.0

Mar. 1,075.8 636.6 200.7 0.0 435.8 439.3

Abr. 1,308.9 775.1 275.0 0.0 500.1 533.9

May. 1,358.4 803.3 248.0 0.0 555.2 555.1

Jun. 1,930.1 693.1 225.6 0.0 467.5 1,237.0

Acumulado 1er semestre 3,720.1 1,194.4 0.0 3,101.5 4,104.2
(p) Provisional.
1/ Registra las operaciones cambiarias canalizadas a través del Banco de la República y de los 

intermediarios financieros. No incluye los movimientos de divisas efectuados en cuentas de

compensación en el exterior.
2/ Neta de ventas para usos industriales.
3/ Divisas vendidas por filiales mineras extranjeras para sus gastos domésticos e inversión suplementaria.

4/ Hasta 1994, corresponde al movimiento neto de las partidas de reembolsos anticipados y operaciones .

especiales de financiamiento, las cuales se involucraron en la Cuenta de Capital desde 1992. 

En enero de 1993 se refiere a ingresos por liquidación de la Cuenta Especial de Cambios (C.E.C) 

y en los meses de diciembre de 1993 en adelante corresponde a la reversión del valor acumulado 

en el año de las causaciones y valuaciones del portafolio de reservas, que al finalizar cada período 

contable se incorpora a las reservas internacionales de caja.
5/ A partir de diciembre de 1992 incluye las provisiones por saldos de convenios de crédito recíproco 

pendientes de pago y por depósitos de reservas en entidades intervenidas. A partir de enero de 1993, 

incluye además ajustes por causaciones y valuaciones, (los rendimientos de reservas causados pero 

no recibidos; las primas amortizadas de inversiones; el cambio de las reservas por fluctuaciones en las 

cotizaciones del oro, y las divisas que componen el portafolio). En diciembre de cada año, el valor 

acumulado de las causaciones y valuaciones se reversa y se incorpora en las reservas de caja.

Fuente: Banco de la República - Departamento de Cambios Internacionales.

       (No incluye cuentas corrientes de compensación en el exterior) 1/
          (Millones de dólares)

Cuadro 3.3.1   
Balanza Cambiaria  Sector Externo

Ingresos
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4. FISCALES 
 
4.1 Situación fiscal.  
4.1.1 Gobernación del Valle del Cauca  
 

                  millones de pesos

Concepto

Valor Part. % Valor Part. % Valor Part. % Var. %

A. Ingresos corrientes 312,698 100.0 677,432 100.0 391,415 100.0 25.2

1. Ingresos tributarios 69,061 22.1 154,649 22.8 91,587 23.4 32.6

Valorización 1,535 0.5 0 0.0 0 0.0 -100.0
Cigarrillos 10,948 3.5 25,271 3.7 15,957 4.1 45.8
Cerveza 13,397 4.3 38,356 5.7 24,745 6.3 84.7
Licores 6,480 2.1 23,411 3.5 9,194 2.3 41.9
Timbre, Circulación y Tránsito 17,190 5.5 24,883 3.7 19,514 5.0 13.5
Registro y Anotación 8,761 2.8 16,643 2.5 8,944 2.3 2.1
Otros ingresos tributarios 10,750 3.4 26,085 3.9 13,233 3.4 23.1

2. Ingresos no tributarios 17,011 5.4 34,444 5.1 25,031 6.4 47.2
Ingresos de la propiedad 4,871 1.6 8,962 1.3 11,820 3.0 142.6
Ingresos por servicios y operaciones 1,803 0.6 4,034 0.6 0 0.0 -100.0
Otros ingresos no tributarios 10,336 3.3 21,448 3.2 13,212 3.4 27.8

3. Ingresos por transferencias 226,626 72.5 488,339 72.1 274,796 70.2 21.3

Nacionales 226,626 72.5 488,339 72.1 253,129 64.7 11.7
Departamentales 0 0.0 0 0.0 11,424 2.9 0.0

B. Gastos corrientes 326,878 100.0 705,350 100.0 372,630 100.0 14.0
1. Funcionamiento 265,419 81.2 579,877 82.2 270,914 72.7 2.1

Remuneración al trabajo 178,523 54.6 408,522 57.9 216,326 58.1 21.2
Consumo de bienes y servicios 84,168 25.7 139,623 19.8 53,163 14.3 -36.8
Otros gastos de funcionamiento 2,728 0.8 31,732 4.5 1,425 0.4 -47.8

2. Intereses y comis. deuda pública 39,871 12.2 78,496 11.1 41,538 11.1 4.2

Deuda Interna 39,871 12.2 78,496 11.1 41,538 11.1 4.2
3. Transferencias pagadas 21,587 6.6 46,977 6.7 60,178 16.1 178.8

Nacionales 6,049 1.9 12,216 1.7 5,963 1.6 -1.4
Departamentales 11,815 3.6 27,267 3.9 53,948 14.5 356.6
Otros gastos por transferencias 3,723 1.1 7,494 1.1 267 0.1 -92.8

C. Déficit o ahorro corriente -14,180 -27,918 18,785 -232.5
D. Ingresos de capital 1,350 100.0 5,140 100.0 0 0.0 -100.0
E. Gastos de Capital 5,128 100.0 19,393 100.0 19,377 100.0 277.9

Formación bruta de capital 2,908 56.7 13,510 69.7 18,677 96.4 542.3
Otros gastos por transf. de capital 2,220 43.3 5,883 30.3 700 3.6 -68.5

G. Déficit o superávit total -17,337 -38,804 -593 -96.6
H. Financiamiento 17,337 100.0 38,804 100.0 593 100.0 -96.6

Interno 18,066 104.2 47,898 123.4 -17,588 -2,967.6 -197.4
    Desembolsos 20,606 118.9 52,947 136.4 0 0.0 -100.0
    Amortizaciones 2,540 14.7 5,048 13.0 17,588 2,967.6 592.3
Variación de depósitos 0 0.0 -18,536 -47.8 -12,769 -2,154.5 0.0

Otros -729 -4.2 9,442 24.3 30,950 5,222.1 -4,347.0

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Cálculos: Estudios Económicos , Banco de la República Cali.

Cuadro 4.1.1

Goberenación del Valle del Cauca. Ejecución Presupuestal Acumulada

Junio 2001 - 2002

Junio 2002Junio 2001 Diciembre 2001
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4.1.2 Municipio de Santiago de Cali – Ejecución Presupuestal 
 

                  millones de pesos

Concepto

Valor Part. % Valor Part. % Var. %

A. Ingresos corrientes 236,522 100.0 423,293 100.0 197,644 100.0 -16.4

1. Ingresos tributarios 148,517 62.8 246,527 58.2 122,817 62.1 -17.3

Valorización 1,065 0.5 1,517 0.4 392 0.2 -63.2
Predial y Complementarios 77,301 32.7 103,244 24.4 81,825 41.4 5.9
Industria y Comercio y Complementarios 49,009 20.7 100,014 23.6 18,368 9.3 -62.5
Timbre, Circulación y Tránsito 1,139 0.5 1,523 0.4 1,334 0.7 17.1
Otros ingresos tributarios 20,002 8.5 40,230 9.5 20,898 10.6 4.5

2. Ingresos no tributarios 19,438 8.2 39,709 9.4 21,105 10.7 8.6

Ingresos de la propiedad 811 0.3 4,240 1.0 2,805 1.4 245.9
Ingresos por servicios y operaciones 5,869 2.5 10,686 2.5 6,757 3.4 15.1
Otros ingresos no tributarios 12,758 5.4 24,783 5.9 11,543 5.8 -9.5

3. Ingresos por transferencias 68,566 29.0 137,057 32.4 53,723 27.2 -21.6

Nacionales 61,980 26.2 129,122 30.5 49,157 24.9 -20.7
Departamentales 2,125 0.9 2,837 0.7 2,681 1.4 26.2
Municipales 4,461 1.9 5,098 1.2 1,884 1.0 -57.8

B. Gastos corrientes 90,573 100.0 336,649 100.0 165,692 100.0 82.9
1. Funcionamiento 74,307 82.0 238,002 70.7 135,926 82.0 82.9

Remuneración al trabajo 42,198 46.6 156,129 46.4 73,470 44.3 74.1
Consumo de bienes y servicios 32,109 35.5 22,583 6.7 59,793 36.1 86.2
Otros gastos de funcionamiento 0 0.0 59,290 17.6 2,663 1.6 0.0

2. Intereses y comis. deuda pública 4,433 4.9 6,891 2.0 2,488 1.5 -43.9

Deuda Externa 0 0.0 0 0.0 99 0.1 0.0
Deuda Interna 4,433 4.9 6,891 2.0 2,389 1.4 -46.1

3. Transferencias pagadas 11,833 13.1 91,756 27.3 27,278 16.5 130.5

Nacionales 0 0.0 5,974 1.8 2,617 1.6 0.0
Departamentales 0 0.0 833 0.2 0 0.0 0.0
Municipales 10,423 11.5 45,011 13.4 10,115 6.1 -3.0
Otros gastos por transferencias 1,409 1.6 39,938 11.9 14,547 8.8 932.1

C. Déficit o ahorro corriente 145,949 86,643 31,952 -78.1
D. Ingresos de capital 477 100.0 1,541 100.0 0 0.0 -100.00 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0

Recursos de cofinanciación 300 63.0 1,365 88.5 0 0.0 -100.0
Otros ingresos por transferencias de capital 176 37.0 176 11.5 0 0.0 -100.0

E. Gastos de Capital 49,191 100.0 106,246 100.0 10,965 100.0 -77.7

Formación bruta de capital 49,183 100.0 106,223 100.0 10,950 99.9 -77.7
Otros gastos por transf. de capital 8 0.0 24 0.0 15 0.1 94.0

G. Déficit o superávit total 97,573 -17,172 21,272 -78.2
H. Financiamiento -97,573 100.0 17,172 100.0 -21,272 100.0 -78.2

Externo 751 -0.8 1,412 8.2 646 -13.9
    Desembolsos 751 -0.8 1,412 8.2 646 -3.0 -13.9

Interno -6,812 7.0 80,181 466.9 8,923 -41.9 -231.0

    Desembolsos 0 0.0 91,525 533.0 10,845 0.0
    Amortizaciones 6,812 -7.0 11,343 66.1 1,922 -9.0 -71.8
Variación de depósitos 846,265 -867.3 84,627 492.8 0 -100.0

Otros -937,777 961.1 -149,048 -868.0 -30,841 145.0 -96.7

Fuente: Alcaldía de Cali. Cálculos: Estudios Económicos , Banco de la República Cali.

Municipio Santiago de Cali. Ejecución Presupuestal Acumulada.

Cuadro 4.1.2

Junio 2001 Junio 2002

Junio 2001 - 2002

Diciembre 2001
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4.1.3  Empresas Municipales de Cali - Ejecución Presupuestal  
 
Los resultados de la ejecución presupuestal de EMCALI al cierre de junio de 
2002, reflejan un mejoramiento nominal en los ingresos del 6.5%, lo que significa 
crecimiento eral nulo. Considerando que estos ingresos provienen de la 
prestación de servicios  públicos, quiere decir que muy probablemente no ha 
existido aumento en el número de suscriptores y que los actuales no aumentaron 
su consumo anual en el primer semestre del año. 
 
El contrato de compra de energía con Termoemcali, se constituye en la principal 
causa del déficit de caja del primer trimestre, el cual está en el orden de los $41 
mil millones, al contabilizarse $32 mil millones de pesos por otros pagos 
corrientes. 
 
 

                  millones de pesos

Concepto

Valor Part. % Valor Part. % Var. %

A. Ingresos corrientes 411,225 100.0 872,725 100.0 437,756 100.0 6.5
2. Ingresos no tributarios 411,225 100.0 872,475 100.0 431,606 98.6 5.0

Ingresos de la propiedad 403 0.1 0 0.0 3,271 0.7 712.4
Ingresos por servicios y operaciones 379,197 92.2 814,965 93.4 375,942 85.9 -0.9
Otros ingresos no tributarios 31,625 7.7 57,510 6.6 52,393 12.0 65.7

3. Ingresos por transferencias 0 0.0 250 0.0 6,150 1.4 0.0
B. Gastos corrientes 304,376 100.0 715,260 100.0 634,967 100.0 108.6
1. Funcionamiento 286,862 94.2 679,002 94.9 620,821 97.8 116.4

Remuneración al trabajo 99,707 32.8 209,359 29.3 111,289 17.5 11.6
Consumo de bienes y servicios 187,155 61.5 469,643 65.7 509,532 80.2 172.3

2. Intereses y comis. deuda pública 11,921 3.9 16,801 2.3 10,731 1.7 -10.0

Deuda Externa 4,371 1.4 1,170 0.2 3,966 0.6 -9.3
Deuda Interna 7,550 2.5 15,631 2.2 6,765 1.1 -10.4

3. Transferencias pagadas 5,592 1.8 19,457 2.7 3,416 0.5 -38.9

Municipales 4,000 1.3 4,000 0.6 1,740 0.3 -56.5
Otros gastos por transferencias 1,593 0.5 15,458 2.2 1,676 0.3 5.2

C. Déficit o ahorro corriente 106,849 157,465 -197,212 -284.6

E. Gastos de Capital 80,854 100.0 113,120 100.0 113,389 100.0 40.2

Formación bruta de capital 80,497 99.6 110,337 97.5 111,653 98.5 38.7
Otros gastos por transf. de capital 357 0.4 2,783 2.5 1,736 1.5 385.9

G. Déficit o superávit total 25,995 44,345 -310,601 -1,294.8
H. Financiamiento -25,995 100.0 -44,345 100.0 310,601 100.0 -1,294.8

Externo -19,499 75.0 13,415 -30.3 2,000 0.6 -110.3
    Desembolsos 0 0.0 13,415 -30.3 12,754 4.1 0.0
    Amortizaciones 19,499 -75.0 0 0.0 10,753 3.5 -44.9
Interno 4,580 -17.6 -4,773 10.8 -5,409 -1.7 -218.1
    Desembolsos 4,900 -18.9 0 0.0 0 0.0 -100.0
    Amortizaciones 321 -1.2 4,773 -10.8 5,409 1.7 1,587.6
Variación de depósitos 57,688 -221.9 57,688 -130.1 14,802 4.8 -74.3
Otros -68,763 264.5 -110,674 249.6 299,208 96.3 -535.1

Fuente: EMCALI. Cálculos: Estudios Económicos , Banco de la República Cali.

Junio 2002Junio 2001

Cuadro 4.1.3 

Empresas Municipales de Cali. Ejecución Presupuestal Acumulada

Junio 2001 - 2002

Diciembre 2001
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MILES DE PESOS

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 ACUMULADO

1. INGRESOS TOTALES 245,817,379 251,118,319 496,935,698
1.1 INGRESOS CORRIENTES 245,817,379 251,118,319 496,935,698
1.1.4 RENTAS PROPIAS 220,929,304 233,262,903 454,192,207
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 1,541,259 0

1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 23,158,596 16,314,157 39,472,753
2. PAGOS TOTALES 208,407,915 265,234,844 473,642,759

2.1 PAGOS CORRIENTES 208,401,891 229,330,444 437,732,335
2.1.1 FUNCIONACMIENTO 154,932,596 180,789,709 335,722,305
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 36,201,314 44,693,605 80,894,919
2.1.1.02 GASTOS GENERALES 0 0 0

2.1.1.03 PAGOS DE PREVEISION SOCIAL(PEN, C/TIAS,SALUD) 4,639,494 15,526,074 20,165,568
2.1.1.03.01 AFP( ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES) PUBLICAS 702,563 0 702,563
2.1.1.03.02 AFP( ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES) PRIVADAS 1,774,572 4,304,684 6,079,256

2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS 2,191,492 3,656,880 5,848,372
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS 1,222,319 7,564,510 8,786,829

2.1.1.05 OPERACION COMERCIAL 68,908,027 77,294,285 146,202,312

2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,710,290 37,382,726 71,093,016
2.1.1.07.01 AL NIVEL NACIONAL 9,943,716 15,348,532 25,292,248
2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL 11,392,000 12,017,000 23,409,000
2.1.1.07.04 PAGOS A PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS 12,374,574 10,017,194 22,391,768

2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 10,823 12,734,000 12,744,823
2.1.2.01 DEUDA INTERNA 3,254 628,100 631,354

2.1.2.02 DEUDA EXTERNA 7,569 12,105,900 12,113,469
2.1.8 OTROS PAGOS CORRIENTES 53,458,472 35,806,735 89,265,207
2.2 PAGOS DE CAPITAL 6,024 35,904,400 35,910,424

2.2.1 INVERSION 6,024 35,904,400 35,910,424
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORMACION BRUTA DE CAPITAL) 6,024 35,904,400 35,910,424
4. DEFICIT O SUPERAVIT 37,409,464 -14,116,525 23,292,939

5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT -45,665,312 14,116,525 -31,548,787
5.1 CREDITO EXTERNO NETO -8,255,848 -14,169,412 -22,425,260
5.1.1 MEDIANO Y LARGO PLAZO -8,255,848 -14,169,412 -22,425,260

5.1.1.02 AMORTIZACIONES (-) 8,255,848 14,169,412 22,425,260
5.2 CREDITO INTERNO NETO -98,985 -15,497,048 -15,596,033
5.2.2 NO MONETARIOS -98,985 -15,497,048 -15,596,033

5.2.2.02 CREDITO FONADE -98,985 -143,152 -242,137
5.2.2.02.02 AMORTIZACIONES (-) 98,985 143,152 242,137
5.2.2.04 CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 0 -14,119,019 -14,119,019

5.2.2.04.02 AMORTIZACIONES (-) 0 14,119,019 14,119,019
5.2.2.05 CREDITO FEN 0 -1,234,877 -1,234,877

5.2.2.05.02 AMORTIZACIONES (-) 0 1,234,877 1,234,877
5.4 VARIACION EN CAJA, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO -37,310,479 43,782,985 6,472,506

EMCALI : OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA 2002

Cuadro 4.1.3.1

 
 
 
Mientras el servicio de energía generó un déficit de caja en el semestre de $88 mil 
millones, el servicio de telecomunicaciones de EMCALI produjo las mayores 
utilidades de caja a la entidad en el periodo enero junio de 2002, con $88 mil 
millones, seguido por los $23 mil millones generados en el servicio de acueducto 
y alcantarillado, con lo cual, el superávit total de caja alcanzado en el mismo 
periodo ascendió a los $23 mil millones.  
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FORMATO DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA - 2002

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 ACUMULADO

1. INGRESOS TOTALES 70,069,623 78,386,111 148,455,734
1.1 INGRESOS CORRIENTES 70,069,623 78,386,111 148,455,734
1.1.4 RENTAS PROPIAS 56,893,019 63,086,233 119,979,252

1.1.4.12 INGRESOS DE OPERACION 56,893,019 63,086,233 119,979,252
1.1.4.12.13 VENTA DE ENERGIA AL USUARIO FINAL 56,031,953 61,242,254 117,274,207
1.1.4.12.98 OTROS INGRESOS DE OPERACION 861,066 1,843,979 2,705,045

1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 447,336 423,638 870,974
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 12,729,268 14,876,240 27,605,508

2. PAGOS TOTALES 111,293,788 125,020,567 236,314,355
2.1 PAGOS CORRIENTES 111,293,324 117,968,767 229,262,091
2.1.1 FUNCIONACMIENTO 79,219,409 94,504,405 173,723,814
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 9,453,186 11,983,156 21,436,342

2.1.1.03 PAGOS DE PREVEISION SOCIAL(PEN, C/TIAS,SALUD) 858,196 4,870,725 5,728,921
2.1.1.03.02 AFP( ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES) PRIVADAS 364,862 1,848,185 2,213,047
2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS 744,167 990,630 1,734,797
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS 607,606 2,031,910 2,639,516
2.1.1.05 OPERACION COMERCIAL 68,908,027 77,294,285 146,202,312

2.1.1.05.04 COMPRA DE ENERGIA EN BLOQUE 68,908,027 77,294,285 146,202,312
2.1.1.06 PAGO DE IMPUESTOS 0 356,239 356,239
2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 98 615,400 615,498
2.1.2.01 DEUDA INTERNA 98 615,400 615,498

2.1.8 OTROS PAGOS CORRIENTES 32,073,817 22,848,962 54,922,779
2.2 PAGOS DE CAPITAL 464 7,051,800 7,052,264

2.2.1 INVERSION 464 7,051,800 7,052,264
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORMACION BRUTA DE CAPITAL) 464 7,051,800 7,052,264
4. DEFICIT O SUPERAVIT -41,224,165 -46,634,456 -87,858,621
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT 41,224,165 46,634,456 87,858,621
5.2 CREDITO INTERNO NETO 0 -9,291,608 -9,291,608

5.2.2 NO MONETARIOS 0 -9,291,608 -9,291,608
5.2.2.04 CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 0 -8,056,731 -8,056,731
5.2.2.04.02 AMORTIZACIONES (-) 0 8,056,731 8,056,731
5.2.2.05 CREDITO FEN 0 -1,234,877 -1,234,877
5.2.2.05.02 AMORTIZACIONES (-) 0 1,234,877 1,234,877

5.4 VARIACION EN CAJA, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO 41,224,165 55,926,064 97,150,229

Cuadro 4.1.3.2.
EMCALI - ENERGIA
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FORMATO DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA - 2002
TELECOMUNICACIONES

MILES DE PESOS

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 ACUMULADO

1. INGRESOS TOTALES 105,427,284 107,337,313 212,764,597
1.1 INGRESOS CORRIENTES 105,427,284 107,337,313 212,764,597
1.1.4 RENTAS PROPIAS 98,294,573 105,739,884 204,034,457
1.1.4.12 INGRESOS DE OPERACION 98,294,573 105,739,884 204,034,457
1.1.4.12.07 TELEFONIA 95,531,946 101,528,388 197,060,334
1.1.4.12.07.98 OTROS INGRESOS DE OPERACION POR TELEFONIA 2,762,627 4,211,496 6,974,123
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 762,998 692,058 1,455,056
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6,369,713 905,371 7,275,084
2. PAGOS TOTALES 53,772,799 70,823,963 124,596,762
2.1 PAGOS CORRIENTES 53,767,239 60,965,263 114,732,502
2.1.1 FUNCIONACMIENTO 47,439,443 54,592,163 102,031,606

2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 15,803,672 19,978,347 35,782,019
2.1.1.03 PAGOS DE PREVEISION SOCIAL(PEN, C/TIAS,SALUD) 2,193,414 6,551,091 8,744,505
2.1.1.03.02 AFP( ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES) PRIVADAS 984,335 1,501,661 1,501,661
2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS 594,366 1,642,421 2,236,787
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS 614,713 3,407,009 4,021,722
2.1.1.06 PAGO DE IMPUESTOS 7,124,067 2,696,999 9,821,066
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,318,290 25,365,726 47,684,016
2.1.1.07.01 AL NIVEL NACIONAL 9,943,716 15,348,532 25,292,248
2.1.1.07.04 PAGOS A PARTICULARES Y ORGANISMOS PRIVADOS 12,374,574 10,017,194 22,391,768
2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 3,100 2,670,000 2,673,100
2.1.2.01 DEUDA INTERNA 1,343 12,700 14,043
2.1.2.02 DEUDA EXTERNA 1,757 2,657,300 2,659,057
2.1.8 OTROS PAGOS CORRIENTES 6,324,696 3,703,100 10,027,796
2.2 PAGOS DE CAPITAL 5,560 9,858,700 9,864,260

2.2.1 INVERSION 5,560 9,858,700 9,864,260
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORMACION BRUTA DE CAPITAL) 5,560 9,858,700 9,864,260
4. DEFICIT O SUPERAVIT 51,654,485 36,513,350 88,167,835
5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT -59,910,333 -36,513,350 -96,423,683
5.1 CREDITO EXTERNO NETO -8,255,848 0 -8,255,848
5.1.1 MEDIANO Y LARGO PLAZO -8,255,848 0 -8,255,848
5.1.1.02 AMORTIZACIONES (-) 8,255,848 0 8,255,848
5.2 CREDITO INTERNO NETO -98,985 -4,520,573 -4,619,558
5.2.2 NO MONETARIOS -98,985 -4,520,573 -4,619,558
5.2.2.02 CREDITO PROVEEDORES(SIEMENS-ERICSON) -98,985 -143,152 -242,137
5.2.2.02.02 AMORTIZACIONES (-) 98,985 143,152 242,137
5.2.2.04 CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 0 -4,377,421 -4,377,421
5.2.2.04.02 AMORTIZACIONES (-) 0 4,377,421 4,377,421

5.4 VARIACION EN CAJA, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO -51,555,500 -31,992,777 -83,548,277

Cuadro 4.1.3.3.
EMCALI - TELEFONOS
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FORMATO DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA - 2002
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

MILES DE PESOS

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 ACUMULADO

1. INGRESOS TOTALES 70,320,472 65,394,895 135,715,367
1.1 INGRESOS CORRIENTES 70,320,472 65,394,895 135,715,367
1.1.4 RENTAS PROPIAS 65,741,712 64,436,786 130,178,498
1.1.4.01 VENTA DE SERVICIOS 65,741,712 64,436,786 130,178,498
1.1.4.01.02 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 64,882,222 62,626,111 127,508,333
1.1.4.01.98 OTRAS VENTAS DE SERVICIO 859,490 1,810,675 2,670,165
1.1.5 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 519,145 425,563 944,708
1.1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 4,059,615 532,546 4,592,161
2. PAGOS TOTALES 43,341,328 69,390,314 112,731,642

2.1 PAGOS CORRIENTES 43,341,328 50,396,414 93,737,742
2.1.1 FUNCIONACMIENTO 28,273,744 31,693,141 59,966,885
2.1.1.01 SERVICIOS PERSONALES 10,944,456 12,732,102 23,676,558
2.1.1.03 PAGOS DE PREVEISION SOCIAL(PEN, C/TIAS,SALUD) 1,587,884 4,104,258 5,692,142

2.1.1.03.01 AFP( ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES) PUBLICAS 702,563 0 702,563
2.1.1.03.02 AFP( ADMINISTRADOR DE FONDOS DE PENSIONES) PRIVADAS 425,375 954,838 1,380,213
2.1.1.03.03 EPS PUBLICAS 852,959 1,023,829 1,876,788
2.1.1.03.04 EPS PRIVADAS 0 2,125,591 2,125,591
2.1.1.06 PAGO DE IMPUESTOS 4,349,404 2,839,781 7,189,185
2.1.1.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,392,000 12,017,000 23,409,000
2.1.1.07.03 AL NIVEL MUNICIPAL 11,392,000 12,017,000 23,409,000

2.1.2 PAGOS DE INTERESES Y COMISIONES 7,625 9,448,600 9,456,225
2.1.2.01 DEUDA INTERNA 1,813 0 1,813
2.1.2.02 DEUDA EXTERNA 5,812 9,448,600 9,454,412
2.1.8 OTROS PAGOS CORRIENTES 15,059,959 9,254,673 24,314,632

2.2 PAGOS DE CAPITAL 0 18,993,900 18,993,900
2.2.1 INVERSION 0 18,993,900 18,993,900
2.2.1.01 INFRAESTRUCTURA FISICA (FORMACION BRUTA DE CAPITAL) 0 18,993,900 18,993,900
4. DEFICIT O SUPERAVIT 26,979,144 -3,995,419 22,983,725

5. FINANCIAMIENTO O UTILIZACION DEL SUPERAVIT -26,979,144 3,995,419 -22,983,725
5.1 CREDITO EXTERNO NETO 0 -14,169,412 -14,169,412
5.1.1 MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 -14,169,412 -14,169,412
5.1.1.02 AMORTIZACIONES (-) 0 14,169,412 14,169,412

5.2 CREDITO INTERNO NETO 0 -1,684,867 -1,684,867
5.2.2 NO MONETARIOS 0 -1,684,867 -1,684,867
5.2.2.04 CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS 0 -1,684,867 -1,684,867
5.2.2.04.02 AMORTIZACIONES (-) 0 1,684,867 1,684,867
5.4 VARIACION EN CAJA, CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO -26,979,144 19,849,698 -7,129,446

Cuadro 4.1.3.4.
EMCALI

 
 

 
 



 

Valle del Cauca -  Informe de Coyuntura Económica Regional- junio de 2002 46 
 

 
4.2   Recaudo de Impuestos Nacionales3  
 
ANÁLISIS DEL RECAUDO REGIONAL SUROCCIDENTE 
 
La Dirección Regional Sur occidente, durante el período enero a junio de 2002 
recaudó por concepto de impuestos internos y externos $1.2 billones frente a 
$1.1 billones recaudados en igual período del año anterior, lo cual significó una 
variación del 6.3%, mientras que el recaudo Nacional creció en 0.5%. 
 
Es importante resaltar la dinámica observada en el recaudo de Renta – cuotas, 
que creció  nominalmente en Cali en 21.6%, en la Regional 14.4%, mientras que 
el nivel Nacional lo hizo en el –12.1% y Medellín lo hizo en el  –8,8%. 
 
En materia de recaudo por Retención en la Fuente, la Regional  tuvo una 
variación del 12.6% y el recaudo Nacional registró 12.3%, ligeramente por debajo 
del recaudo Regional. 
 
El recaudo por impuesto a las ventas registró en la Regional del Suroccidente una 
variación anual en el primer semestre del año inferior a la recaudación total 
Nacional, al registrarse 3.1% de aumento frente al 4.8% nacional. 
  
El crecimiento negativo en el recaudo del impuesto a las ventas, que presenta el 
primer trimestre del año 2002, en relación con el mismo período del año 2001, 
obedece en buena parte a la no comparación de períodos homogéneos, puesto que 
en enero del año 2001, se recaudó el IVA correspondiente al 6° bimestre de 2000, 
al cual no le era aplicable el 75% de retención sino del 50%. De similar forma, 
pero a la inversa, la retención en la fuente durante los meses de enero, febrero y 
marzo del año pasado presentó, por reformas normativas en materia de retención 
en la fuente, de renta y ventas, cambios sustanciales que no se presentan en la 
actual vigencia, no obstante el crecimiento de la retención se observa bastante 
significativo con el 17,8% y en renta con el 16,8%, a pesar de las difíciles 
situaciones que afronta la región, en materia de seguridad y orden público, la 
cual repercute necesariamente en el desempeño económico.  
 
ANALISIS DEL RECAUDO TRIBUTARIO LOCAL 1998  -  2002 
 
El recaudo total de Impuestos y Aduanas. 
La Dirección Regional Suroccidente, pasó de recaudar $1.5 billones en el año 
1998 a $2.2 billones en el año 2001, y de enero a junio de 2002 ha recaudado el 
54.3% del valor alcanzado en todo el año anterior. En el gráfico 4.2.1, se puede 
apreciar la consistente dinámica del recaudo en materia tributaria y aduanera de 
la Regional Suroccidente.   

                                                 
3  Informe presentado por la DIAN, regional Suroccidental 
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Cuadro 4.2.1  RECAUDOS DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 

DIAN Regional Suroccidente 

VALORES EN MILLONES DE PESOS 

Concepto Ene-Mar 2001 Ene-Mar 2002 Var. Anual 

Renta                  48.178,8                    56.277,6  16,8% 

Retención                238.209,5                  280.531,9  17,8% 

Ventas                187.282,5                  185.790,1  -0,8% 

Otros                        533,6                          434,5  -18,6%  

Subtotal Impuestos                474.204,3                  523.034,2  10,3% 

Aduana                  89.396,0                    73.203,2  -18,1%  

TOTAL                563.600,4                  596.237,3  5,8% 

INFORME PRELIMINAR      
INFORME  DE RECAUDO, ENERO-MARZO DE 2002. Cifras tomadas de estadìsticas gerenciales EG20, el 16 de 
abril de 2002 
Fuente: DIAN, Regional Suroccidental.    
  

 
 

Gráfico 4.2.1
Recaudo Total Dirección Regional Suroccidente

1998-2002
valores en millones de pesos
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La Regional Suroccidente, como se puede apreciar en el gráfico siguiente, 4.2.2, 
conserva aproximadamente el mismo nivel de participación en el recaudo 
nacional impuestos y aduanas registrado durante 1998 (10%), al situarse en el 
9.7% al concluir el mes de junio de 2002; igual comportamiento mostró durante 
los años 2000 y 2001.  
 
Paradójicamente durante 1999, no obstante la prolongada crisis económica y los 
problemas de orden público en el sur occidente colombiano y en especial en el 
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Valle del Cauca, la participación ascendió al 11% y creció tanto en impuestos 
como en aduanas. 
  

Gráfico 4.2.2.
Participación de la Regional Suroccidente 

en el Recaudo Total de la DIAN 
1998 - 2002
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Participación de la Regional Suroccidente en el Recaudo Total de la DIAN 1998 - 2002

Crecimiento.  En el gráfico a continuación se puede observar cómo los recaudos 
de la Regional Suroccidente durante los años 2000 y 2001, crecieron por debajo 
del crecimiento alcanzado por el nivel nacional, mientras que durante los años 
1998, 1999 y durante el primer semestre del año 2002 ostenta crecimiento por 
encima del nacional.  

Gráfico 4.2.3.
CRECIMIENTO DEL RECAUDO TOTAL 

NACIONAL VS. REGIONAL SUROCCIDENTE 
1998- 2002
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Cumplimiento. El cumplimiento de la Regional en el cuatrienio ha oscilado entre 
el 97% y el 105%. La cifra más baja de cumplimiento corresponde al año 1998 
con el 97%, igual al nivel de cumplimiento observado a nivel nacional.  
En el año 1999, alcanzó un nivel de cumplimiento del 105%, mientras el 
cumplimiento nacional se observó en 93%. 
  
Particularmente para 1999 es preciso recordar que por el mes de octubre el 
CONFIS disminuyó las metas de la DIAN por el bajo desempeño de la economía 
cuyo crecimiento real  terminó en –5% a nivel nacional, no obstante a la Regional 
Suroccidente no le correspondió disminución de las metas sino aumento, faltando 
solo dos meses para concluir el año. Fue tal el ahínco y compromiso de los 
funcionarios en el desarrollo de las funciones de control y recaudo que al finalizar 
el año se superaron las nuevas y mayores metas al registrar un cumplimiento del 
104,5% 
Durante los años 2000 y 2001 la regional cumplió con el 98.8% y 99.7% 
respectivamente comportamiento similar al presentado en el nivel nacional. 
 
ANÁLISIS SECTORIAL 
La composición sectorial del impuesto de renta en  la Dirección Regional 
Suroccidente, para mencionar solo los cinco sectores más representativos, es la 
siguiente: 
  
El sector Manufacturero participa con el  37% del impuesto de renta; también es 
el de mayor riesgo con 58% del saldo a favor. El sector Servicios participa con el  
28% en el impuesto de renta e igualmente representa alto riesgo porque ostenta 
el 65% de la pérdida declarada en la Regional y el 70% de la de Cali. El sector 
Comercio participa con el 14%, los asalariados con el 6%, el sector Agropecuario 
también con el 6% y otros sectores en total participan con el restante 8%. 
 
 

 Gráfico 4.2.4  
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL  
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Crecimiento Recaudo Regional vs. Nacional 
 
ANÁLISIS REGIONAL 
En materia del recaudo total, el crecimiento regional estuvo muy por encima del 
crecimiento nacional en el año 1999 al registrar 13.7% frente al 4% registrado a 
nivel nacional. También registró por encima  en 1998 con 13,8% frente a 12% 
nacional y 6.2% enero- junio de 2002 frente a 0.4% nacional. Vale la pena 
destacar el alto crecimiento de los recaudos en la Regional Suroccidente durante 
el año 1999, a pesar de los aspectos de seguridad y orden público que han 
afectado especialmente el desempeño económico de la Regional Suroccidente. 

Gráfico 4.2.5
CRECIMIENTO DEL RECAUDO TOTAL 

NACIONAL VS. REGIONAL SUROCCIDENTE 
1998- 2002
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Renta.  El crecimiento de Renta a nivel regional , como se puede observar en el 
gráfico a continuación, ha registrado por encima del comportamiento nacional 
durante los años 1998, 1999  y enero – junio de 2002.  El comportamiento a la 
baja presentado en el año 2000, fue lógica consecuencia del crecimiento del 
58,9% en 1999, frente al 28% que registró el recaudo nacional de renta.  
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Gráfico 4.2.6
CRECIMIENTO RECAUDO RENTA 

NACIONAL VS. REGIONAL SUROCCIDENTE 
1998-2002

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NACIONAL REGIONAL

NACIONAL -11% 28% 17% 60% -12%

REGIONAL -2.4% 58.9% -14.2% 8.5% 14.4%

1998 1999 2000 2001 Ene-jun-2002

 
Además, era de esperarse un crecimiento menor del recaudo que en el de 1999, 
debido al carácter temporal de los beneficios de auditoria que aumentaron el 
recaudo en 1999; así mismo, la eliminación del ajuste a los inventarios, la 
aplicación del descuento tributario por generar empleo y la eliminación de la 
renta presuntiva sobre el patrimonio bruto, disposiciones aplicables a partir del 
año gravable 1999 y establecidas en la Ley 488/98 y recaudables a partir del 
2000. A nivel Nacional fue proyectado el recaudo de renta en –23% y a nivel 
regional se obtuvo un crecimiento del 5.1%. 
  
Retención en la Fuente. El recaudo de Retención en la fuente en la Regional 
durante el período 1999 y junio del 2002 ha presentado un crecimiento nominal 
superior en cada uno de los años que el nivel nacional. Con excepción del año 
1998 el cual registró menor crecimiento como se puede observar en el cuadro que 
aparece más adelante. 

Gráfico 4.2.6 
CRECIMIENTO RECAUDO RETENCIÓN EN LA FUENTE 

NACIONAL VS. REGIONAL SUROCCIDENTE 
1998-2002
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Durante el año 2001, se esperaba un crecimiento nacional cercano al 18%, no 
solo como consecuencia del incremento en la retención del IVA y las bases 
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gravables del mismo y cambio de algunas tarifas de retención en la fuente (Ley 
633 de 2000), sino como consecuencia del esfuerzo adicional que la DIAN viene 
realizando en la lucha contra la evasión y el contrabando; fue así como  los 
recaudos regionales crecieron en 34.7%. 
  
Ventas.  El recaudo de ventas , como se puede observar en el gráfico a 
continuación,  a partir del año 2000, figura con crecimiento inferior al nacional, 
pero es necesario observar que mientras en los dos años que precedieron creció el 
regional al 15,6% y 20,%, mientras el nacional creció en 1998 y 1999, solo al 7% 
y 13% respectivamente. 
  
El mal desempeño del recaudo regional del  IVA en el 2000 y 2001 se explica por 
la reducción de la demanda agregada, como consecuencia de los altos recaudos 
de la DIAN a partir del año 1999 por el beneficio de auditoria, intereses y 
conciliación de procesos en discusión. Se esperaba mayor crecimiento de la 
economía para el 2001, sin embargo el crecimiento real del PIB nacional fue de 
1.57%, inferior al 2,8% registrado en el año 2000, mostrando un debilitamiento 
en el proceso de recuperación de la economía, luego de la recesión experimentada 
en 1999. 
 
Según el informe presentado por el Banco de la República en relación con el año 
2001, se dice que el crecimiento de la demanda interna siguió siendo bajo 
(2.51%), como consecuencia del escaso ritmo de crecimiento del consumo final 
(1.45%) que aún no ha logrado recuperarse a pesar de que han transcurrido dos 
años desde la peor recesión de la economía colombiana desde que existen 
estadísticas. 

Gráfico 4.2.7
CRECIMIENTO RECAUDO VENTAS 

NACIONAL VS. REGIONAL SUROCCIDENTE
1998-2002

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

NACIONAL REGIONAL

NACIONAL 7% 13% 16% 11% 4.8%

REGIONAL 15.6% 20.5% -1.3% 3.5% 3.1%

1998 1999 2000 2001 Ene-jun-2002

Otros factores que inciden en la baja demanda agregada: 
- La baja particularmente notoria en los ingresos del sector cafetero como 
consecuencia de la baja en los precios internacionales. 
- La alta incidencia del desempleo hizo a las familias más cautelosas al consumir, 
dada la incertidumbre que persiste sobre sus ingresos futuros. 
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Importaciones.  En materia de recaudo aduanero la dinámica regional ha tenido 
un comportamiento paralelo al nacional, es decir, fue creciente en los años 1998, 
2002 y 2001, mientras que fue decreciente en 1999 y el primer semestre de 2002, 
lo que deja entrever que nos afectan los mismos factores y en especial la marcada 
recesión de 1999, traducida en una disminución generalizada de la demanda 
interna.  
Durante el año de 1999 no se cumplieron los presupuestos macroeconómicos de 
crecimiento de las importaciones en el 40% y estabilidad de la tasa de cambio. 

 

Gráfico 4.2.8
CRECIMIENTO DEL RECAUDO DE ADUANA 

NACIONAL VS. REGIONAL
1998-2002
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Elaboró: División de Estudios Económicos Dirección Regional Suroccidente 
 
4.3 Deuda pública Regional4 
 
Gobernación del Valle del Cauca 
En el primer semestre del año 2002, el saldo de la deuda pública del gobierno 
central departamental del Valle del Cauca alcanzó la suma de $611.294 millones, 
monto superior en 16.3% a la observada al finalizar el mismo período del año 
anterior por valor de $525 mil millones, e igualmente superior en 13.9% a los  
$536.6 mil millones observados al finalizar el año 2001. El aumento del saldo el 
año pasado se explica por la adquisición de un nuevo crédito interno al recibir 
desembolsos por $13.673 millones requeridos para la reestructuración de la 
Contraloría y la Asamblea Departamental, como medidas de ajuste fiscal. Se 
incluye también $91.178 millones del crédi to de la nación para atender la 
financiación de los gastos de personal y contribuciones asociadas a la nómina de 
personal docente financiada con recursos del situado fiscal. Este crédito tiene 
carácter de condonable y se realizará de acuerdo con el grado de cumplimiento a 

                                                 
4 Informe presentado por Ludivia Franco Giraldo 
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los compromisos establecidos en el Convenio de Desempeño, razón por la cual, 
solo se reflejan en el saldo y no en los desembolsos del cuadro 4.3.1.  
 
De otra parte, los pagos de deuda en el primer semestre alcanzaron la suma de 
$16.523 millones de pesos frente a los $4.206 millones cancelados hasta 
diciembre del 2001 y bastante superior a los $1.923 millones cancelados durante 
el primer semestre del año pasado. El aumento en las amortizaciones a la deuda 
pública departamental en el primer semestre corresponde a la destinación de 
recursos por parte del gobierno nacional para los entes territoriales provenientes 
del FAEP, fondo de ahorro y estabilización petrolera. Estos aportes o regalías 
fueron abonados al componente de deuda del Departamento, mediante traslados 
directos al sistema financiero. 
 
Por otro lado, los intereses pagados en el primer semestre, $41.039 millones, 
superaron en un 20.2% a los pagos realizados durante igual periodo del año 
anterior, lo cual correspondió al 60% del servicio total de la deuda cancelado 
durante el año 2002.  

Entidad Financiera A B C Total

BANCO DE BOGOTA 1.286        27.890       29.176     

BANCO POPULAR S.A. 1.884        50.819       52.703     

BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. 2.170        47.067       49.237     

BANCOLOMBIA S.A. -           49.915       49.915     

BBV BANCO GANADERO S.A. 14.537       14.537     

CREDITO -           12.923       12.923     

UNION COLOMBIANO 3.885         3.885       

OCCIDENTE 704           20.374       21.078     

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 3.176     3.176       

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. 1.422        37.843       39.265     

MEGABANCO S.A. 278           7.216         7.494       

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA 861           10.780       10.780   11.641     

CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE SA 7.250         7.250       

CORFINSURA S.A. 93.909      30.468       124.377    

Otros (Findeter, Infivalle,FES, Bancafé, Andino, Selfin) 93.909     

Total deuda sistema financiero 102.514   320.967    13.956  426.657    

Fuente: Superintendencia Bancaria y Gobernación del Valle del Cauca. 

 Calificación

Cuadro 4.3.1

Saldo Deuda con la banca comercial de la Gobernación del Valle del Cauca  a marzo de 2002
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Millones de $

2001 2001 2002

Junio Diciembre Junio Semestral Anual

Desembolsos 0 13,673 91,178

   Interna 0 13,673
Amortizaciones 1,923 4,206 16,523 292.8 759.4
   Interna 1,923 4,206 16,523 292.8 759.4
Intereses 34,152 68,520 41,039 -40.1 20.2

   Interna 34,152 68,520 41,039 -40.1 20.2
Reestructuración Deuda 524,327 922 0 -100.0 -100.0

   Interna 524,327 922 -100.0 -100.0
Saldo 525,407 536,639 611,294 13.9 16.3
   Interna 525,407 536,639 611,294 13.9 16.3

Desembolsos -210 114,949 73,128 -36.4 -34,922.9

   Interna -210 114,115 73,128

   Externa 0 834 -100.0 0.0

Amortizaciones 14,076 18,541 2,167 -88.3 -84.6

   Interna 14,076 18,541 2,068 -88.8 -85.3

   Externa 0 0 99 0.0 0.0
Intereses 4,107 7,531 2,675 -64.5 -34.9

   Interna 4,107 7,289 2,576 -64.7 -37.3

   Externa 0 242 99 -59.1 0.0

Saldo 455,203 540,077 611,136 13.2 34.3

   Interna 452,289 536,518 606,724 13.1 34.1

   Externa 2,914 3,559 4,412 24.0 51.4

Desembolsos 28,310 81,223 40,099 -50.6 41.6

   Interna 22,018 67,600 26,556 -60.7 20.6

   Externa 6,292 13,623 13,543 -0.6 115.2

Amortizaciones 23,986 47,709 36,113 -24.3 50.6

   Interna 1,080 9,279 17,334 86.8 1,504.8

   Externa 22,906 38,430 18,779 -51.1 -18.0

Intereses 118,608 127,211 150,286 18.1 26.7

   Interna 107,302 125,109 147,085 17.6 37.1

   Externa 11,307 2,102 3,201 52.3 -71.7

Saldo 986,760 890,755 945,814 6.2 -4.1

   Interna 496,226 526,386 548,044 4.1 10.4

   Externa 490,534 364,369 397,770 9.2 -18.9

Fuente: Gobernación del Valle, Municipio de Cali y Empresas Públicas Municipales de Cali

Variación%

Cuadro 4.3.1

Gobierno Central Municipal (capital)

Gobierno Central Departamental

Empresas Públicas Municipales de Cali

Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Junio, Diciembre de 2001 y Junio de 2002

Entidad

Saldos
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Municipio de Cali 
Por su parte, el saldo de la deuda del gobierno central municipal de Santiago de 
Cali,  al cierre del primer semestre del año 2002 se ubicó en $611.136 millones, 
monto superior en 34.3% al registrado en igual periodo del año 2001.  
 
El aumento del saldo durante el periodo se debe tanto a la capitalización de 
intereses del año 2002, como también se incluye el valor de $49.549 millones 
correspondiente a la capitalización de intereses de la fecha del 2001 que suscribió 
el programa de saneamiento fiscal y financiero suscrito el 11 de junio del 2001 
con las instituciones financieras.   
 
En el año pasado se recibieron desembolsos por nuevos créditos internos por 
$114.115 millones destinados al pago de indemnizaciones como consecuencia de 
la reestructuración de la planta de personal del municipio, en cumplimiento de 
una medida de ajuste fiscal; además de la contratación de créditos externos 
obteniendo desembolsos por $834 millones destinados a obras de inversión 
social. (ver Cuadro 4.3.2).  
 
 

LINEA DE CREDITO

Fondos 
comunes Libre 

asignación
Recursos de 
sobretasa

Fondo de 
Valorización

Fondo de 
Tránsito

Fondo Especial 
de Vivienda TOTALES

CARTERA ORDINARIA 517,427 6,106 7,892 11,500 14,843 557,767

F.F.E. (BANCALI) 11,184 0 0 0 0 11,184

BONOS   IV  EMISION 11,710 8,143 0 0 0 19,853

MIN.HACIENDA - KFW 1,214 0 0 0 0 1,214

FINDETER 16,706 0 0 0 0 16,706

TOTAL DEUDA INTERNA 558,241 14,249 7,892 11,500 14,843 606,724

TOTAL DEUDA EXTERNA 4,412 0 0 0 0 4,412
TOTAL DEUDA 562,654 14,249 7,892 11,500 14,843 611,136

Fuente: Municipio de Cali

Cuadro 4.3.2

MUNICIPIO DE CALI            SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA -                                            Millones de pesos

 
 

Nota: Se  reclasifican los pagos de capital del mes de Abril de 2,002: Fondo de 
Tránsito por $55.290.000; Fondo de Vivienda por $71.580.000; Fondo de 
Valorización $38.040.000 y Recursos de Sobretasa a la gasolina por $29.430.000. 
 
DEUDA DE EMCALI 
Al finalizar el primer semestre del año, el saldo de la deuda de las Empresas 
Municipales de Cali, se ubicó en $945.814 mil millones, superior en 6.2% al saldo 
registrado a diciembre del año 2001. En los primeros seis meses de año presenta 
desembolsos totales, tanto en la interna como en la externa, por valor de $40.099 
millones, $26.556 millones de deuda interna y los restantes a desembolsos por 
créditos externos correspondientes a crédito contratado para la PTAR, con 
desembolsos parciales según obra ejecutada.  
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Por otro lado, el 42% del total de la deuda de EMCALI corresponde a deuda 
externa, mientras el restante 58% con la banca nacional. Cabe anotar que no se 
incluyen los acuerdos de negociación con la banca privada llevada a cabo 
recientemente, por encontrarse en revisión dichos acuerdos sobre la condonación 
de intereses vencidos. 
 
DEUDA PÚBLICA NACIONAL 
Por último, se presenta el cuadro resumen de los saldos y la evolución trimestral 
de la deuda pública colombiana, donde se resalta su crecimiento del 9.1% al 
finalizar el primer semestre del año. 
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5. SECTOR REAL 
 
5.1 Agropecuario. 
 
El Sector agrícola vallecaucano durante el primer semestre del año 20025  
 
El comportamiento  del sector agrícola  registra a marzo del 2002 una variación 
positiva de un  5.6%  en el valor agregado regional, mientras que durante el  
mismo periodo del 2001  el sector solo alcanzó un crecimiento de 1.5%,  este 
incremento en 4.1 puntos porcentuales obedece básicamente a  la dinámica del 
cultivo de  caña de azúcar, que a marzo del 2002 registra un  crecimiento positivo 
de un 12.3%, debido  a que en el 2001 la situación fue de baja disponibilidad de 
caña para corte influyendo notoriamente en la reducción de producción de azúcar 
en el 2001 del –6.3%. 
 
Es necesario aclarar que el PIB del sector agrícola se calcula con base en los 
resultados de las producciones físicas, no obstante para analizar la dinámica del 
sector es muy importante observar el comportamiento de las hectáreas 
sembradas y cosechadas, lo cual indica que en el departamento durante el primer 
semestre del 2002 el área sembrada  tuvo  una  variación  negativa  del -0.2% 
frente al mismo periodo del año 2001, mientras que el área cosechada registró 
una variación positiva de 6.6% en el mismo lapso de tiempo, esto explica que la 
producción haya reportado crecimientos, aunque el hecho de que la dinámica de 
siembra haya descendido tendrá sus efectos sobre el segundo semestre del año 
2002 y el primer semestre del 2003. 
 
De acuerdo a la estimación del PIB departamental a marzo del 2002 el sector 
Agrícola generó el 5.1% del total del valor agregado de toda la economía en su 
conjunto y explicó el 57.7% del sector primario; comparado frente al primer 
trimestre del 2001, el aporte del sector agrícola al PIB  regional  tuvo un 
incremento de 0.4 puntos porcentuales, situación  que obedeció al aumento de 
área cosechada y de la producción en toneladas de los cultivos permanentes y de 
frutales.   
 
A junio del 2002, la distribución de las hectáreas sembradas por tipo de cultivos, 
muestra que los cultivos permanentes participaron con un 85.4%,  donde la caña 
alcanzó el 53.7% del total del área sembrada y el café el 25.8%. Cabe anotar el 
repunte del cultivo de algodón en más de 2.100 hectáreas sembradas en el primer 
semestre. En orden de aporte le sigue los cultivos transitorios y los frutales al 
explicar el 7% y 6%  del total del área sembrada respectivamente.  En conjunto 
estos tres grupos de cultivos representan el 99% del total de  área sembrada en el 
Valle al  primer semestre del 2002.  Esta misma distribución para las toneladas 
producidas conserva  el mismo orden de participación por tipo de cultivos es decir 
los permanentes ocupan el primer lugar concentrando el 97.8% del total de 
toneladas producidas y le siguen los frutales con un 1.6%. 
                                                 
5  Documento elaborado por la Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos de Planeación 
Departamental. 
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Cuadro 5.1.1 
PARTICIPACIONES EN EL AREA SEMBRADA 

CULTIVOS 2.001 2.002 

Permanentes 85,2% 85,4% 

Transitorios 7,3% 7,0% 

Frutales 6,4% 6,5% 

Hortalizas 0,6% 0,6% 

Raices y Tuberculos 0,4% 0,4% 

TOTAL 100% 100% 

 
 

 
 
 

Cuadro 5.1.2. 
PARTICIPACIONES  EN TONELADAS PRODUCIDAS 

CULTIVOS 2.001 2.002 

Permanentes 97,5% 97,8% 

Transitorios 0,6% 0,5% 

Frutales 1,5% 1,4% 

Hortalizas 0,2% 0,2% 

Raices y Tuberculos 0,1% 0,1% 

TOTAL 100% 100% 

  
Fuente URPA  
Cálculos Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Secretaría de Planeación Departamental6  
 

                                                 
6   Para el análisis del primer semestre del 2002 se realizaron bajo las siguientes condiciones:    
los datos de área sembrada, cosechada y producción  son fuente URPA, Secretaría de Agricultura 
Departamental. 
Los datos del área sembrada, cosechada y producción del 2002 son proyecciones. 
Para los cultivos permanentes y frutales se toma el total del año 2001 versus el total proyectado para el año 
2002 
Para los cultivos transitorios y para las hortalizas a excepción de la cebolla larga se toman los datos del 
semestre A de los años analizados. 
Para Raíces y Tubérculos se toma el total anual de papa, yuca, arracacha y para cebolla bulbo se registran los 
datos correspondientes al semestre A de los años analizados.. 
Para azúcar y café no se toman los datos de los gremios dado que solo se cuenta con producciones y no con las 
áreas sembradas y cosechadas. 
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Analizando los crecimientos de las hectáreas sembradas a junio, se registra  una 
variación negativa  de  -0.2% en el total del área sembrada  debido a la caída de 
los cultivos transitorios y  de los  tubérculos.  El área sembrada en cultivos 
transitorios pasó de 25.084 has. a  24.017 hectáreas lo que representó un 
decrecimiento del –4.3%, básicamente por la disminución  del área sembrada en 
soya que registró   3.500 hectáreas frente a   5.059 del 2001 que en términos 
porcentuales representa un descenso en un –30% situación explicada por las 
importaciones del producto dado su bajo precio.  Igualmente en maíz de zona 
plana se estima una variación negativa del -13% pues de 11.000 has sembradas 
se proyectan sembrar  solamente 9.500 a junio del 2002,  la reducción del área 
sembrada del maíz industrial se estima se seguirá presentando en los siguientes 
tres años dado la tendencia a la baja  del precio del maíz importado  frente al cual  
no somos competitivos.  Así mismo  los cultivos  de raíces y tubérculos 
presentaron un crecimiento negativo del –13.8% específicamente por la caída del 
área sembrada en yuca del –30% al reportarse un estimado de  608 hectáreas en 
el 2002   frente a 874 Has en el 2001.  Este comportamiento decreciente se 
presenta igualmente en las áreas cosechadas como en el total de toneladas 
producidas en dicho cultivos.  
 
  Debe anotarse que aunque las áreas sembradas en los cultivos permanentes 
(0.2% ), en frutales (1%  ) y en  hortalizas (1.3%) reportan  crecimientos positivos 
no alcanzan a contrarrestar la caída que registran los transitorios y tubérculos . 
 
A nivel de las producciones registradas se observa un crecimiento significativo en 
los cultivos permanentes el cual alcanza un 13.3% en el 2002, situación que 
obedece al incremento en la cosecha que presenta el cultivo de  caña de  azúcar 
que como se mencionó anteriormente la escasez de caña para corte durante el  
2001 influyó notoriamente pues en dicho año se logró cosechar el 87% de lo 
sembrado, mientras que para el 2002 se ha estimado cosechar el 96.7% del total 
del área sembrada en dicho cultivo.   
 
Con relación a los frutales se estima un crecimiento del 5.9% en las toneladas 
producidas, donde la maracuyá, el lulo y el banano contribuyen con un 
crecimiento estimado de 76%, 44% y  9%  respectivamente mientras que los 
cítricos que pesan el 31% en el total de toneladas de frutas  producidas  presenta 
una caída estimada  del  –2.7% para el 2002. 
 
En los  cultivos semestrales en el análisis del comportamiento de las toneladas 
producidas a junio del 2002, se registra para  las hortalizas  una variación 
positiva del 2.3%  destacándose el tomate, la habichuela y la arveja con 
crecimientos positivos mientras que el resto de hortalizas registra variaciones 
negativas.    Para los cultivos transitorios se estima  una variación negativa del –
4.5%,  sin embargo dentro de este grupo se destaca el algodón el cual reporta un 
incremento del 162% tanto en área sembrada como cosechada al pasar de 800 
hectáreas del semestre A del 2001 a más de 2.102 en el semestre A del 2002  y en 
producción se estima un total producido de 6.307 toneladas frente a 2.400 en el 
semestre A del 2001,  lo que equivale a un crecimiento del 162%. Este 
comportamiento positivo  del algodón obedece a dos situaciones: la primera es la 
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mejora en los rendimientos obtenidos por la introducción de nuevas variedades y 
nuevas tecnologías en el proceso de producción; la segunda razón que explica 
este ascenso en la producción es el incremento que registra el precio 
internacional del algodón y el de sustentación. 
 
 

Cuadro 5.1.3 
VARIACIONES  JUN 02/JUN 01 

 
CULTIVOS HAS. 

SEMBRADAS 
HAS. COSECHADAS TON. PRODUCIDAS 

Permanentes 0,2% 7,8% 13,3% 

Transitorios -4,3% -4,2% -4,5% 

Frutales 1,0% 7,4% 5,9% 

Hortalizas 1,3% 2,6% 2,3% 

Raíces y Tubérculos -13,8% -13,5% -14,7% 

TOTAL -0,2% 6,6% 12,9% 

  
 
 

En términos generales la actividad agrícola vallecaucana a junio del 2002 
muestra un comportamiento positivo frente al observado durante el primer 
semestre del año 2001. Es así como para el total de área cosechada en el 
departamento a junio del año en curso se estima un crecimiento del 6.6% y de un 
12.9% en el total de toneladas producidas por los diversos cultivos, entre los 
cuales se incluyen aparte de los de caña de azúcar, el cultivo de algodón, para el 
cual se importó al finalizar el año pasado más de mil millones de pesos en 
semilla, otros en menor extensión como el maíz, sorgo, soya, frutales, hortalizas y 
legumbres, principalmente en zonas de laderas y tierras incultas.  
 
Lo anterior significa un aumento en la productividad de los cultivos, la cual se 
podrá verificar en el aumento del área sembrada en el segundo semestre de este 
año, cuando se inicien las cosechas por rotación de los cultivos semestrales 
mencionados anteriormente.  
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5.2 Sacrificio de ganado 
 
5.2.1. Sacrificio de ganado vacuno 

 

Cabezas Variación Part. % kilos Variacion Machos Variacion Hembras Variacion

2001 33.797 100% 14.303.769      26.311     7.486    
2002 29.197 -13,61% 100% 13.155.700      -8,0% 24.120     -8,3% 5.077    -32,2%

Buga 2001 4.376       12,95% 2.070.380         2.973       1.403    

2002 2.891      -33,94% 9,90% 1.290.340        -37,7% 1.843       -38,0% 1.048    -25,3%

Cali 2001 23.886    70,67% 10.029.300       21.459      2.427     

2002 21.200    -11,25% 72,61% 9.738.148        -2,9% 20.549     -4,2% 651       -73,2%

Cartago 2001 1.965      5,81% 796.330            724           1.241     

2002 1.714      -12,77% 5,87% 673.176           -15,5% 469          -35,2% 1.245    0,32%

Tuluá 2001 3.570      10,56% 1.407.759         1.155        2.415     
2002 3.392      -4,99% 11,62% 1.454.036        3,3% 1.259       9,0% 2.133    -11,7%

Fuente: DANE. Banco de datos. Avance sacrificio de ganado II trimestre 2001-2002

Total

Cuadro 5.2.1
Valle del Cauca. Sacrificio de ganado vacuno. II trimestre 2001 - 2002 

 

Municipio Año

Total Cabezas

 
 

 G a f i c o  N o .  5 . 2 . 1
V a l l e  d e l  c a u c a .  S a c r i f i c i o  d e  g a n a d o  v a c u n o .  V a r i a c i o n  

p o r c e n t u a l  2 0 0 1 - 2 0 0 2

- 3 3 , 9 4 %

- 1 2 , 7 7 %

- 4 , 9 9 %

- 1 1 , 2 5 %

- 4 0 %

- 3 0 %

- 2 0 %

- 1 0 %

0 %

1

C i u d a d

V
a

r
 %

B u g a C a l i C a r t a g o T u l u á

 
 

Para destacar 
Para el II trimestre del presente año, las cifras del ganado vacuno indican que 
fueron sacrificadas 29,197 cabezas. Esto equivale a 4,600 cabezas menos 
comparadas con el sacrificio en el mismo período del año 2001 (-13.61%). 
 
El municipio de Cali presenta la mayor participación en el total de cabezas 
sacrificadas (72.61%), aunque tuvo una disminución del -11.25% en el número 
de cabezas con relación al mismo período del año anterior (2,686 cabezas menos), 
estas cifras reflejan una disminución en el peso del ganado sacrificado en un 
2.9%. Para los demás municipios el comportamiento fue muy similar, a excepción  
de Tulúa que aunque disminuye él numero de cabezas en un -4.99%, el peso se 
incrementa en un 3.3% con relación al mismo período del ano 2001.  
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 5.2.2 Sacrificio de ganado porcino 
Las cifras sobre el sacrificio de ganado porcino en el Valle del Cauca para el II 
trimestre del presente año indican que: de 22,749 cabezas de ganado 
sacrificadas, el 82% fueron de machos y el restante de hembras, esto represento 
en peso un total de 1´591,474 kilos. 
 
Comparando estas cifras con el mismo periodo del año anterior, se observa una 
disminución del numero de cabezas y de kilos de un 8.24% y 2.4% 
respectivamente. 
 
El municipio de Cali registra el mayor numero de cabezas sacrificadas, con una 
participación del 79.8% sobre el total del departamento. Aunque al comparar sus 
cifras con las del año anterior tuvo una disminución de  -4.76% en el número de 
cabezas sacrificadas, presento un incremento en el peso de las mismas de 2% 
(1´502.397 kilos). Asimismo, el municipio de Buga registra la mayor disminución 
del número de cabezas sacrificadas (-44.05%), para una disminución de 1,337 
cabezas con respecto al mismo periodo del año 2001 

 

Cabezas Variación Part. % kilos Variacion Machos Variacion Hembras Variacion

2001 24.791 100% 1.998.566     20.654    4.137    

2002 22.749 -8,24% 100% 1.951.474     -2,4% 18.700    -9,5% 4.049    -2,1%

Buga 2001 3.035       12,24% 263.470         1.690      1.345    

2002 1.698      -44,05% 7,46% 157.371        -40,3% 867         -48,7% 831       -38,2%

Cali 2001 19.050    76,84% 1.473.464      17.057     1.993     

2002 18.161    -4,67% 79,83% 1.502.397     2,0% 16.468    -3,5% 1.693    -15,1%

Cartago 2001 778         3,14% 77.224           778          n.d  

2002 967         24,29% 4,25% 88.890          15,1% 332         -57,3% 635        

Tuluá 2001 1.928      7,78% 184.408         1.129       799        

2002 1.923      -0,26% 8,45% 202.816        10,0% 1.033      -8,5% 890       11,4%

Fuente: DANE. Banco de datos. Avance sacrificio de ganado II trimestre 2001-2002
nd. No existen datos  

Total

Cuadro 5.2.2
Valle del Cauca. Sacrificio de ganado porcino. II trimestre 2001 - 2002 

 

Municipio Año

Total Cabezas

 
 
 

G a f i c o  N o .  5 . 2 . 2
V a l l e  d e l  c a u c a .  S a c r i f i c i o  d e  g a n a d o  p o r c i n o .  

V a r i a c i o n  p o r c e n t u a l  2 0 0 1 - 2 0 0 2

- 4 4 , 0 5 %

2 4 , 2 9 %

0 , 2 6 %

- 4 , 6 7 %

- 6 0 %

- 4 0 %

- 2 0 %

0 %

2 0 %

4 0 %

1

C i u d a d

V
a

r 
%

B u g a C a l i C a r t a g o T u l u á
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5.7  Industria Manufacturera 

Sector

Indice de 

Solvencia

Rotación 
de activos 

totales

Indice de 
endeudamie

nto

Margen 
bruto de 

utilidades

Margen 

Operacional

Margen neto 
de 

utilidades

SECTOR AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR 1.29      0.26   21.71% 32.12% 13.63% 13.19%

SECTOR ALIMENTOS 1.30      0.79   36.92% 23.08% 7.53% 4.01%

SECTOR BEBIDAS 1.43      1.06   35.81% 31.36% 2.11% -0.07%

FABRICACION PRENDAS DE VESTIR 1.12      1.06   59.25% 23.48% 5.23% 1.32%

FABRICACION DE PAPEL, CARTON Y DERIVADOS     1.52      0.44   34.44% 23.76% 11.67% 7.31%

EDITORIAL E IMPRESION (SIN INCLUIR PUBLICACIO 1.37      0.88   51.96% 27.16% 1.64% 0.94%

PRODUCTOS QUIMICOS                           1.66      1.01   41.53% 40.20% 11.01% 5.94%

PRODUCTOS DE PLASTICO                        1.08      0.82   57.02% 21.16% 5.67% 1.63%

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS                 1.23      0.70   53.09% 22.96% 7.92% 2.76%

INDUSTRIA METALMECANICA DERIVADA             1.09      0.81   48.41% 24.14% 9.11% 1.71%

FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS PA 2.18      0.76   29.32% 37.44% 11.36% 6.76%

OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS              1.73      1.07   42.00% 37.83% 9.90% 4.74%

CONSTRUCCION DE OBRAS RESIDENCIALES          2.76      0.34   50.13% 13.40% -3.91% -11.39%

COMERCIO DE VEHICULOS Y ACTIVIDADES CONEXAS  1.45      2.12   62.02% 17.36% 3.37% 2.22%

COMERCIO AL POR MAYOR                        1.17      1.87   63.60% 17.75% 1.74% 0.03%

COMERCIO AL POR MENOR                        1.06      1.77   61.69% 17.28% -0.46% 0.89%

ALOJAMIENTO                                  1.15      0.39   28.55% 88.80% 10.32% 1.10%

TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA                2.94      0.67   16.70% 51.16% 10.49% 7.07%

ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS 0.76      0.08   14.15% 57.97% 30.61% 17.83%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                    1.27      0.11   21.71% 89.42% 10.16% 10.31%

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVISIOS COMUNITARIOS, 1.92      0.61   26.28% 35.67% 14.91% 10.74%

ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA              0.99      1.23   34.97% 16.81% 0.92% 1.07%

FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO           1.08      0.75   46.82% 32.60% 8.88% 1.07%

ALMACENAMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONAD 0.44      0.50   51.03% 91.09% 1.99% 6.68%

TELEFONIA Y REDES                            0.52      0.51   78.70% 51.38% -50.32% -65.96%

PESCA, PISICULTURA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.77      0.41   28.12% 37.54% 0.57% 1.94%

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES              1.18      1.08   39.85% 24.78% -0.67% 0.62%

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES                0.89      0.28   71.49% 34.98% 14.14% 10.91%

ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION          2.36      0.55   59.23% 16.36% -2.48% -0.28%
Fuente: Supersociedades. Cálculos: Proyecto de Investigación de Julio Escobar, Jose Vicente Romero y Harold Londoño. 

Algunos indicadores financieros de las mayores empresas del Valle del Cauca

Cuadro 5.7.1

 
 
Los anteriores resultados provienen de un estudio en ciernes relacionado con los  
principales indicadores financieros por sectores económicos a nivel de regiones 
del país, que busca encontrar posibles determinantes de la competitividad por 
localización o desarrollo de la infraestructura. Con esta intención se realizaron en 
el nivel sectorial del Valle del Cauca, los cálculos de algunos índices de como 
liquidez, endeudamiento y rentabilidad, entre otros con las siguientes 
definiciones: 
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Índice de solvencia:   Activos circulantes/pasivos a corto plazo 
Rotación de activos totales:   Ventas totales/ activos totales 
Índice de endeudamiento: Pasivos totales/activos totales 
Margen bruto: Utilidades brutas/ ventas 
Margen operacional: Utilidades operacionales/ ventas 
Margen neto: Utilidades netas después de impuestos / ventas 
 

Sectores con mayor Indice de Solvencia en el 
Valle

2.18

2.76 2.94

1.92
2.36

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

FABRICACION DE
VEHICULOS

A U T O M O T O R E S  Y  S U S  P A

CONSTRUCCION DE
OBRAS RESIDENCIALES    

TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA     

OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVISIOS

COMUNITARIOS, 

ADECUACION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION          

 
Fuente: Supersociedades. Cálculos de los autores 

 
En cuanto a la liquidez del sector productivo, medido a través del índice de 
solvencia, los sectores con mejores resultados sobre la liquidez en el 2001, fueron 
en su orden los de transporte terrestre de carga con 2.94, seguido del sector de la 
construcción de obras residenciales con 2.76, adecuación de obras de 
construcción con 2.36, fabricación de vehículos automotores y sus partes con 
2.18 y otras actividades de servicios con 1.92. 
 
Por su parte los sectores de almacenamiento (0.44), telefonía y redes (0.52) y 
actividades diversas de inversión y servicios (0.76) presentaron los índices más 
bajos de liquidez. 

 
En cuanto a la eficiencia en que los sectores se encuentran administrando sus 
recursos productivos, utilizando la rotación de activos totales, se observa que, los 
sectores de comercio de vehículos (2.12), el comercio al por mayor (1.87) y 
comercio al por menor (1.77) presentaron los mejores resultados entre las 
empresas del Valle del Cauca durante el año 2001.   
 
Este valor del índice equivale a las ventas que se generan por cada peso en 
activos. 
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S e c t o r e s  c o n  m a y o r  r o t a c i ó n  d e  a c t i v o s  e n  e l  V a l l e

2 . 1 2

1 . 8 7
1 . 7 7

1 . 2 3
1 . 0 8

0

0 . 5

1

1 . 5
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2 . 5

C O M E R C I O  D E
V E H I C U L O S  Y
A C T I V I D A D E S

C O N E X A S   

C O M E R C I O  A L  P O R
M A Y O R                         

C O M E R C I O  A L  P O R
M E N O R                         
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El nivel de endeudamiento refleja que porcentaje de los activos de una empresa o 
sector pertenecen a los acreedores. Por lo general se considera que este índice no 
debe ser superior al 60%. El nivel de endeudamiento sectorial en el Valle del 
Cauca, se encontró que el sector de telefonía y redes presentó un índice de 
78.7%, seguido de construcción de obras civiles con 71.49% y comercio al por 
mayor con 63.60%. 
 
Las empresas menos endeudadas corresponden a los sectores de actividades 
diversas de inversión y servicios con 14.15% y transporte terrestre de carga con 
16.7%. Este último sector ha presentado un buen comportamiento en cuanto a 
los niveles de liquidez y endeudamiento, por contar con mayor holgura al 
momento de realizar procesos de expansión. 
 
Por otra parte, y como algo paradójico las actividades inmobiliarias se 
encontraron entre los 5 sectores con mejor margen neto de 10.31%, aunque esta 
utilidad es incrementada ligeramente por los ajustes de inflación, lo cual hace 
que este margen sea más alto que el operacional (10.16%). 
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Por último, otro sector que presentó un comportamiento favorable fue el de 
actividades diversas de inversión y servicios con un margen neto del 17.83%, 
siendo el mas alto de todos los sectores, seguido de el sector agrícola con 
predominio exportador con un margen neto del 13.19%. 
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Fuente: Supersociedades. Cálculos de los autores 
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5.7.1 Industria Vallecaucana en el primer semestre de 2002 
 
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA VALLE DEL CAUCA - ANDI7 
Se mantienen los niveles de Crecimiento en la industria del Valle al cierre del 
primer semestre de 2002 
 
En la encuesta del mes de junio se incluyó una pregunta especial relacionada con 
los inconvenientes que han tenido los empresarios con sus socios comerciales.  El 
32% de las empresas exportadoras del Valle del Cauca que hacen parte de la 
Encuesta, manifestaron que, en el primer semestre, tuvieron dificultades en sus 
relaciones comerciales (Gráfico 1).  

 
Gráfico 1

Industria del Valle del Cauca
Dificultades con Socios Comerciales
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC – Junio de 2002 

 
Los mayores obstáculos se han presentado en las exportaciones hacia Venezuela, 
seguido de Ecuador y otros países como Perú y República Dominicana (Gráfico 2).   
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC – Junio de 2002 

 

                                                 
7 Informe elaborado por la ANDI regional Valle del Cauca. 
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Al indagar sobre los aspectos que están afectando el normal desempeño con estos 
países, los industriales del Valle del Cauca señalaron la debilidad de la demanda, 
la baja rotación de la cartera y los bajos precios de exportación, como sus 
principales limitantes (Gráfico 3).  
 

G r á f i c o  3
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Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta EOIC – Junio de 2002 

 
Por países, la problemática difiere: mientras en las relaciones con Venezuela el 
problema de demanda es prioritario, en Ecuador este problema afecta en 
mayoría, pero es igual al de los obstáculos administrativos, situación similar se 
aprecia con el Perú (Gráficos 4, 5 y 6).  

 
Gráfico 4
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Gráfico 5

Industria del Valle del Cauca
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Gráfico 6
Industria del Valle del Cauca
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, 
que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, 
CAMACOL, FEDECURTIDORES e ICPC en el período enero-junio del 2002, 
comparado con igual lapso en el 2001, la producción en el Valle del Cauca 
aumentó 5.6%, mientras que el promedio nacional fue de 2.7%, a su vez,  las 
ventas industriales en el departamento  crecieron 3.9%, mientras que el promedio 
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de crecimiento fue de 3.4% y las destinadas al mercado nacional, registraron un 
crecimiento del 0.5% y en la nación del 1.7%. (Gráficos 7, 8 y 9)  

 
 
 

 
Gráfico 7
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Gráfico 9

Industria del Valle del Cauca
Ventas Nacionales
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Al analizar la evolución industrial por subsectores, se mantiene el 
comportamiento heterogéneo.  Actividades como alimentos, papel, sustancias 
químicas y otros productos químicos muestran un mejor desempeño, que el 
promedio de la industria, en producción o ventas.   
 
La utilización de la capacidad instalada para el mes de junio se situó en 73% que 
son dos puntos y medio por encima del promedio nacional que alcanzó el 71.4%, 
y levemente inferior al índice observado en el mes de mayo (Gráfico 10).  
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Gráfico 10
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En junio los indicadores de demanda mantienen la dinámica observada en los 
últimos tres meses.  Los pedidos son calificados como altos o normales por el 
65.2% de la producción encuestada. Con respecto al indicador de inventarios, el 
19.5% de la producción considera que su nivel actual de existencias es alto, 
cuando en mayo era de 12.7%.  Sin embargo, este porcentaje está cerca de 8 
puntos por encima del alcanzado al finalizar el 2001 (Gráfico 11).  
 

 
Gráfico 11
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En los indicadores del clima de los negocios se percibe aún cierto grado de 
incertidumbre.  La situación es reportada como buena por el 46.3% de las 
empresas, cerca de 7 puntos por debajo al observado en mayo del 2002.  Las  
expectativas  para  el  futuro inmediato son calificadas como favorables por el 
40.7% de los encuestados, frente al 32.7% calificado en el mes inmediatamente 
anterior (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12
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Los principales problemas que afectaron el normal desarrollo de los negocios, en 
los primeros seis meses del  2002 son:  falta de demanda, bajos márgenes de 
rentabilidad,  problemas de orden público,  escasez del capital de trabajo, 
suministro y costo de materias primas y la rotación de cartera. (Gráfico 13). 
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5.7.2 Mercado del Azúcar Primer semestre de 2002 8* 
 
Producción 
El segundo trimestre del año reflejó la recuperación en la producción de azúcar 
frente a la situación coyuntural del año anterior. Se produjeron 587,468 tmvc9, 
reflejando un incremento de 183,006 tmvc (45.25%) frente al mismo trimestre del 
año 2001. En el acumulado del año, la producción alcanzó un volumen de 
1’173,782 tmvc, superior en 226,828 tmvc (23.95%). 
 
La recuperación en la producción de azúcar obedeció a la normalización del ciclo 
de los cultivos, contando con una disponibilidad adecuada de caña en edad de 
corte. Es de recordar que durante el año 2001 se presentó una situación de 
escasez por cuenta de problemas climáticos y de mercado rezagados del año 
2000. Igualmente, el clima predominantemente seco facilitó las labores de 
cosecha logrando tener un mejor desempeño en este frente. 
 
La perspectiva para finalizar el año es que la producción alcance un total de 
2’515,007 tmvc, reflejando un incremento de 12.20% frente a lo producido en 
2001 e inclusive superior en 5.17% frente a la producción obtenida en 2000. 
 

Gráfico 1 
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Ventas Internas10 
Durante el segundo trimestre del año, las ventas al mercado interno presentaron 
un positivo incremento respecto del mismo trimestre del año anterior, pasando de 
318,328 tmvc en 2001 a 339,628 tmvc en 2002, lo que significó un incremento de 
6.69%. En lo corrido del año, las ventas al mercado interno mostraron un 
                                                 
8 * Cifras provisionales, sujetas a revisión  
9 tmvc: toneladas métricas valor crudo. Se refiere al peso del azúcar en términos equivalentes a 
azúcar crudo.  
10 Incluye Exportaciones Conjuntas, que son ventas realizadas en Colombia a empresas 
fabricantes de productos que incluyen azúcar para su posterior exportación.  
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incremento de 7.94%. La demanda interna de azúcar, entendida como la suma de 
las ventas al mercado interno de los ingenios y las importaciones, presentó un 
crecimiento de 8.84% durante los primeros 5 meses del año, frente a igual 
periodo del año anterior. Si bien las importaciones de azúcar se incrementaron en 
2.86% en el periodo enero – mayo de 2002 frente a igual periodo de 2001, el 
mayor incremento de la demanda estuvo determinado por las ventas al mercado 
interno realizadas por los ingenios.  

Gráfico 2 
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La dinámica de la economía si bien no mostró resultados alentadores durante el 
primer trimestre (un crecimiento de 0.5% únicamente) si presentó algunas 
señales positivas durante el segundo, dado que la construcción y las ventas de 
vehículos mostraron un mayor dinamismo. Igualmente, la tasa de desempleo 
continúa con una leve tendencia a la baja, lo que posibilita un mejor ingreso a las 
familias, incrementando la demanda por bienes y servicios. Esta mayor dinámica 
estimula el consumo de azúcar, dado que éste es un insumo de productos de 
mayor valor agregado. 
 
Exportaciones 
 
El volumen de las exportaciones de azúcar realizadas durante el segundo 
trimestre de 2002 presentaron un crecimiento de 75.77% frente a igual trimestre 
del año anterior, alcanzando un volumen exportado de 255,799 tmvc. 
 
Este significativo incremento fue producto de la recuperación de la producción de 
azúcar debido a que se contó con una oferta adecuada de caña, en contraste con 
el año anterior y a que el crecimiento de la demanda interna no logró absorber la 
mayor producción de azúcar, por lo cual la oferta exportable se incrementó. En el 
acumulado del año, las exportaciones de azúcar alcanzaron un volumen de 
461,840 tmvc, superior en 146,231 tmvc (46.33%) al resultado del primer 
semestre de 2001. 
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De otro lado, el valor de las exportaciones de azúcar11 durante el segundo 
trimestre del año superó los  US$ 49 millones, incrementándose en  40.50% 
frente al mismo trimestre de 2001. Durante el primer semestre, el valor de las 
exportaciones logró un crecimiento de 16.46% frente a igual periodo del año 
anterior, a pesar de la caída del precio internacional del azúcar. El mayor valor de 
las exportaciones estuvo determinado por el mayor volumen exportado y por el 
incremento en la exportación de azúcar blanco. Este producto pasó de 
representar el 35% de las exportaciones durante el primer semestre de 2001 a 
48% en el mismo periodo de 2002. La mayor participación del azúcar blanco en 
las exportaciones impulsó el valor de las mismas, dado que este producto tiene 
una cotización mayor en el mercado por ser un producto de más elaboración.  

Gráfico 3 
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Precio Internacional 
El precio internacional12 del azúcar continuó con su tendencia a la baja, desde 
agosto de 2000. enero a un promedio de US¢ 5.40 en junio. En el gráfico 4 se 
observa claramente la tendencia a la baja del precio internacional del azúcar.   
 
Esta reducción en el precio del azúcar es producto de la sobreoferta del mercado, 
ya que para este año se estima un exceso de oferta como consecuencia de la 
expectativa de un gran excedente exportable de Brasil. A pesar del retraso en la 
cosecha por factores climáticos, se estima que tendrá una cosecha record y que el 
centro – sur llegará a exportar cerca de 11 millones de toneladas, frente a las 9.8 
millones de toneladas exportadas en la cosecha de 1999/00. De otro lado, otros 
principales productores como India y Tailandia también contaron con cosechas 
excepcionales que incrementan la oferta en el mercado internacional. 
 
Del lado de la demanda de azúcar, Rusia esta terminando su demanda en el 
mercado puesto que su programa de cuota de importación ya esta casi satisfecha. 
China por su parte presentó cosecha record. A la expectativa de menores precios, 
el gobierno canceló la importación de 200,000 toneladas. 
 

                                                 
11 Cálculo realizado con base en los precios de venta de CIAMSA S.A. 
12 Tomando como referencia el precio de la primera posición del contrato N° 11 de Nueva York. 
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Gráfico 4 

P r e c i o  C o n t r a t o  1 1  -  P r i m e r a  P o s i c i ó n  
( N e w  Y o r k  -  U S  c e n t  /  L b )
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F u e n t e :  B o l s a  d e  N e w  Y o r k  
Tabla 1 

E s t a d í s t i c a s  d e l  S e c t o r  A z u c a r e r o  C o l o m b i a n o  1 9 9 0  -  2 0 0 1
P r o d u c c i ó n  d e  A z ú c a r e s V e n t a s O t r o s  I n d i c a d o r e s

A ñ o B l a n c o C r u d o T o t a l M e r c a d o M e r c a d o P r e c i o A r e a  

t . m . v . c t . m . v . c t . m . v . c
I n t e r n o  
t . m . v . c

E x t e r n o  
t . m . v . c

N u e v a  
Y o r k *

s e m b r a d a  
H a s

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

*  P r i m e r a  P o s i c i ó n ,  C o n t r a t o  N °  1 1  ( U S  C e n t  /  L b ) ,  A z ú c a r  C r u d o.
F u e n t e s :  a s o c a ñ a ,  C e n i c a ñ a ,  N Y M E X   

 
 
5.8 Sector de la Construcción  
  
En el nivel nacional, durante el primer semestre de 2002, el área aprobada para 
edificaciones según licencias creció 33,2% respecto al mismo lapso de 2001, como 
resultado del aumento registrado en vivienda (58,6%). Las licencias para 
construir Vivienda de Interés Social (VIS) se incrementaron en 69,4%. 
 
Del total de metros cuadrados aprobados para construcción entre enero y junio 
del año 2002, el 40% se licenció en Bogotá (1.925.354 m²), 15% en Antioquia 
(744.201 m²), 9% en el Valle del Cauca (438.770 m²), 6% en Cundinamarca 
(282.028 m²), 4% en Santander (174.726 m²), 3% en Meta y Quindío (151.197 m² 
y 125.257 m², respectivamente) 2% en Risaralda, Boyacá  y Nariño (110.991 m², 
102.364 m² y 111.462 m², en su orden) y el 14% restante en los demás 
departamentos que cubre esta investigación. 
 
El área aprobada para vivienda durante el primer semestre del año 2002 registró 
un aumento de 58,6%, respecto al mismo período del año 2001. Los metros 
cuadrados aprobados para VIS crecieron 69,4% y para vivienda diferente a VIS 
51,8%. 
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Del total de metros cuadrados aprobados para la construcción de VIS en el 
período de análisis (1.702.372 m²), 1.086.412 m² correspondían a casas y 
615.960 m² a apartamentos. Para la vivienda diferente a VIS, se acumularon 
2.401.888 m², de los cuales 1.066.888 m² fueron con destino a casas y 1.335.000 
m² a apartamentos. 
 
 
 

Municipio Total Vivienda Otros Total Vivienda Otros Total Vivienda Otros

Cali 60.577       49.008       11.569     160.271      145.226     15.045     164,6% 196,3% 30,0%
     

Buenaventura 19.922       14.943       4.979       4.247          1.898         2.349       -78,7% -87,3% -52,8% -                 -                 -                 

Buga 20.972       18.052       2.920       9.429          8.566         863          -55,0% -52,5% -70,4%
         

Cartago 16.289       15.235       1.054       7.567          6.454         1.113       -53,5% -57,6% 5,6%
         

Jamundi 4.691         4.691          7.534          7.441         93            60,6% 58,6%  
         

Palmira 17.957       12.875       5.082       49.012        47.046       1.966       172,9% 265,4% -61,3%
         

Tulua  14.805       12.543       2.262       17.345        16.617       728          17,2% 32,5%  
         

Yumbo 17.986       7.771         10.215     4.545          2.588         1.957       -74,7% -66,7% -80,8%
      

Total Valle 173.199   135.118   38.081   201.492    189.547   24.114   14,0% 28,7% -57,9%

Fuente: DANE - Datos preliminares - Regional - Licencias de Construcción 

Cuadro 5.8.2.1
Valle del Cauca -  Area Total Aprobada para vivienda y otros destinos - metros cuadrados

Periodo Abril - junio 2001-2002

Abril - junio 2001 Abril - junio 2002 Variación % 2001-2002

 
 
 

 
V a l l e  d e l  C a u c a  -   M e t r o s  c u a d r a d o s  a p r o b a d o s  I I  

t r i m e s t r e  2 0 0 1 - 2 0 0 2

- 

5 0 . 0 0 0  
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5.9  Consumo de Energía y Gas en Cali 
 
La demanda por energía exclusivamente eléctrica para consumo industrial 
aumentó en el primer semestre de este año 0.9%, respecto al mismo periodo del 
año pasado, en tanto que el consumo total de energía eléctrica aumentó en 2.7%. 
La mayor demanda por energía eléctrica podría estar explicando un leve repunte 
de la actividad económica en el período. 
 
Por su parte, el consumo de gas natural para uso industrial cayó 9.4% en el 
primer semestre de 2002 frente a igual período del año anterior, y el consumo 
total de gas natural registró en el mismo lapso una contracción del 4.4%, 
comportamiento relacionado con el cambio de distribuidor del servicio para 
algunas empresas del área industrial de Yumbo. 
 
El consumo consolidado de energía y gas natural en el área metropolitana (Cali – 
Yumbo), equivalente en kilovatios-hora, no presentó crecimiento en comparación 
con igual periodo del año anterior, faltando por consolidar dentro del total del 
consumo de gas, las ventas de un nuevo operador. Este comportamiento explica 
una caída del 5.1% del consumo para uso industrial, en contraste con 
crecimientos en el consumo consolidado para uso comercial de 9.0% y residencial 
de 5.4%. 
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Área metropolitana de Cali. Consumo de energía eléctrica y gas natural 
Enero-junio 

2001 y 2002

      Uso Industrial 1,296,304.1 1,229,674.4

      Uso Comercial 290,181.1 316,173.8

      Uso Residencial 606,564.5 639,091.7

      Uso Oficial 74,243.5 88,839.0

      Alumbrado Público 45,667.0 38,746.4

      Otros 9,741.2 10,233.8

Total 2,322,701.4 2,322,759.1

ENERO-JUNIO 2001 ENERO-JUNIO 2002

 
 
 
 

 Fuentes : Empresas municipales de Cali -Emcali- E.I.C.E.  Gerencia de Planeación, Unidad de Economía y, 
Gases de Occidente S.A. 
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E N E R O - J U N I O  2 0 0 1 E N E R O - J U N I O  2 0 0 2 V a r i a c i ó n  a n u a l  %
U s o s E n e - j u n 2 0 0 2 / e n e - j u n 2 0 0 1

      U s o  I n d u s t r i a l 1 , 2 9 6 , 3 0 4 . 1 1 ,229 ,674 .4 -5.1
      U s o  C o m e r c i a l 2 9 0 , 1 8 1 . 1 316 ,173 .8 9 . 0
      U s o  R e s i d e n c i a l 6 0 6 , 5 6 4 . 5 639 ,091 .7 5 . 4
      U s o  O f i c i a l 7 4 , 2 4 3 . 5 88 ,839 .0 1 9 . 7

      A l u m b r a d o  P ú b l i c o 4 5 , 6 6 7 . 0 38 ,746 .4 - 1 5 . 2

      O t ro s 9 ,741 .2 10 ,233 .8 5 . 1
T o t a l 2 , 3 2 2 , 7 0 1 . 4 2 ,322 ,759 .1 0 . 0

N o t a : S e g ú n i n f o r m a c i ó n s u m i n i s t r a d a p o r G a s e s d e O c c i d e n t e S.A. , u n m e t r o c ú b i c o d e g a s n a t u r a l
e s  e q u i v a l e n t e  a  1 0  k i l o v a t i o s  /  h o r a  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a .  

F u e n t e s : E m p r e s a s M u n i c i p a l e s d e Cal i " E M C A L I " - E . I .C .E. - , U n i d a d de E c o n o m í a , G e r e n c i a d e
P l a n e a c i ó n  y ,  G a s e s  d e  O c c i d e n t e  S . A .

C u a d r o  9 . 1  Á r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  C a l i .  C o n s u m o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a  y  g a s  n a t u r a l  

( M i l s .  d e  K w )

 
 
 

Energía  eléctrica Energía  eléctrica Energía  eléctrica

DETALLE CANTIDAD CANTIDAD Variaciones anuales %

(Mils. de Kw) (Mils. de Kw)

      Uso Industrial 538,269.1 543,035.7 0.9

      Uso Comercial 264,043.5 281,368.2 6.6
      Uso Residencial 513,324.5 521,818.2 1.7

      Uso Oficial 74,243.5 88,839.0 19.7
      Alumbrado Público 45,667.0 38,746.4 -15.2

      Especial (1) 6,851.7 8,971.7 30.9
      Provisional (2) 2,889.5 1,262.1 -56.3

TOTAL: 1,445,288.8 1,484,041.3 2.7

(1):  Venta de energía temporal a parques de diversión.

(2):  Venta de energía temporal a obras civiles en general.

Fuente: Empresas Municipales de Cali "Emcali" -E.I.C.E., Unidad de Economía, Gerencia de Planeación.

Cuadro 5.9.1 Área metropolitana de Cali. Consumo de energía eléctrica

Enero-junio 2001 Enero-junio 2002 Enero-junio 2002/2001

 
 

Gas natural Gas natural Gas natural

Variaciones anuales %

      Uso Industrial 758,035.0 686,638.7 -9.4

      Uso Comercial 26,137.6 34,805.6 33.2

      Uso Residencial 93,240.0 117,273.5 25.8

TOTAL: 877,412.6 838,717.8 -4.4

Fuentes : Gases de Occidente S.A.

Cuadro 5.9.2  Área metropolitana de Cali. Consumo de gas natural 

Enero-junio 2001

Nota : Según información suministrada por Gases de Occidente S.A., un metro cúbico de gas natural es
equivalente a 10 kilovatios / hora de energía eléctrica. 

Enero-junio 2002 Enero-junio 2002/2001

(Mils. de Kw)

 
 
 
 
 
 


