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Este informe de coyuntura económica del 
Departamento de Sucre, muestra la evolución 
de las principales variables económicas del 
año 2006 comparadas con 2005. En general 
el balance de la economía del Departamento 
muestra una mejoría todavía no cercana a la 
necesaria, para mejorar los indicadores de 
calidad de vida de la población, que la ubican 
como el departamento con mayor nivel de 
pobreza de la Costa Caribe. 
 
En este año se registró el menor numero de 
empresas liquidadas, pero a su vez fue el  de 
más bajo nivel de constitución de nuevas 
sociedades. La inversión neta, que alcanzó 
niveles sin precedentes, fue impulsada por el 
aumento de capital de una sola empresa que 
tiene la gran mayoría de sus actividades por 
fuera del Sucre, por lo cual esta inversión no 
se vio directamente irrigada sobre la 
economía del departamento. 
 
En cuanto al comercio exterior y la estructura 
de las importaciones, las compras de 
materias primas fueron superadas por la 
compra de bienes de capital, lo cual muestra 
que se están realizando inversiones en pro de 
desarrollo de proyectos productivos. Por su 
parte, las exportaciones en sus dos terceras 
partes lo constituyen la venta de camarón 
cultivado y cemento gris a dos destinos 
específicos, lo cual hace prioritario que se 
tomen medidas para ampliar los productos 
exportables y sus destinos, de esta manera se 
podrá reducir los riesgos que estos mercados 
casi exclusivos puedan tener en caso de 
presentarse alguna eventualidad. 
 
Igualmente durante este año se presentó un 
notorio aumento del empleo informal, el cual 
espera ser contrarrestado con la entrada en 
marcha de los nuevos proyectos productivos 
de plantaciones de palma, agroindustria de 
biocombustibles y la explotación de posibles 
yacimientos de gas en el Departamento. 
   
COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 
 
 
DANE  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
 
DIAN  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
 
CIIU  Clasificación Industrial  Internacional Uniforme 
  
IPC  Índice de Precios al Consumidor  
 
IPP  Índice de Precios al Productor  
 
FOB  Abreviatura de “Free on Board” libre  a bordo. Mercancía 

puesta a bordo  del barco con todos los gastos de derecho e 
impuestos pagos 
 

CIF               (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete).  
                    Es el precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los  
                    costos por seguros 
 
0  Cantidad inferior a la mitad de la unidad 
 
-  Sin movimiento 
 
--  No aplicable o no se investiga 
             

---           Variación Muy alta   
 
(-)          No existen datos    
 
(--)         No comparable   
 
(---)        Información suspendida  
 
(…)  Cifra aún no disponible 
 
p  Cifra provisional 
 
pE  Cifras provisionales estimadas 
 
m  Cifra provisional modificada 
 
r  Cifra definitiva modificada 
 
nep  No especificado en otra posición
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1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 
 
 
 1.1 Actividad Económica 
 
Según el DANE, el crecimiento real de la economía colombiana en el 
2006 fue de 6.83%, el registro más alto desde 1978 y alcanza el pico 
más alto de la fase expansiva iniciada en 2003.  Dicha expansión se 
ha caracterizado por altos niveles de confianza de inversionistas y 
consumidores, por aumentos en la productividad y la capacidad de 
oferta, así como un poderoso efecto del canal de crédito en la 
demanda interna y el fortalecimiento de la economía mundial con el 
impacto positivo sobre la demanda externa. 
 
El crecimiento económico se sustentó en la dinámica de la demanda 
que registró un incremento del 9.81% y que fue impulsada 
principalmente por la formación bruta de capital con crecimiento real 
del 26.93%. El consumo exhibió un excelente dinamismo respecto de 
años anteriores y creció el 5.53%.  La variación de las exportaciones 
fue de 7.80%.  Por el lado de la oferta, el PIB con cultivos ilícitos 
aumentó el 6.83%, en tanto que las importaciones tuvieron un 
incremento del 20.76%.  Según las ramas de actividad económica, las 
mayores contribuciones al crecimiento del PIB se observaron en la 
industria manufactura, 1.60 puntos, comercio, servicios de 
reparación, restaurantes y hoteles, 1.28 puntos y construcción 
0.82%.  Este sector registró la tasa de crecimiento más alta con una 
variación interanual del 14.64% 

 
 

1.2 Inflación y empleo  
 
La inflación en 2006 fue del 4.48% y por tercer año consecutivo se 
sitúa dentro del rango meta establecido por la Junta Directiva del 
Banco de la República.  Es la cuarta vez que la J.D.B.R. da 
cumplimiento a la meta desde que en 1991 asumió como autoridad 
monetaria. En 1999, la inflación fue menor que la meta pero el logro 
fue minimizado por la fuerte caída de la demanda final. La baja 
inflación en 2006 se explica fundamentalmente por el menor 
crecimiento en los precios de los bienes transables (que se asocia a la 
revaluación) y el de los alimentos perecederos. Igualmente se explica  
por la caída de las expectativas de los agentes, resultado de una 
mayor credibilidad de los agentes en la política monetaria. 
 
Coherente con el objetivo de suavizar el ciclo económico para hacer 
sostenible el crecimiento económico, a partir de mayo de 2006 la 
autoridad monetaria redefine su política monetaria al pasar de una 
estrategia acomodaticia que se aplicó desde el último trimestre de 
1999, a una de normalización pausada. En los últimos siete meses se 
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aumentó la tasa mínima de expansión en seis veces, cada una en 25 
puntos básicos, para terminar el año en 7.5%. 
 
Respecto del mercado laboral, la evolución de sus indicadores no 
estuvo acorde al buen desempeño de la economía.  La tasa de 
desempleo para el total nacional se ubicó en diciembre en 12% frente 
al 11.7% de 2005.  El mayor desempleo representó un aumento en la 
cantidad de desocupados de 43.000 personas. 
 
 
1.3 Sector Externo, Mercado Cambiario y Situación Fiscal 
 
Los aspectos más relevantes de la evolución del sector externo en 
Colombia durante 2006 son los siguientes: 
 

• La cuenta corriente arrojó un saldo deficitario como 
consecuencia de un menor superávit comercial respecto de 
2005 y mayores egresos netos  de divisas por servicios 
factoriales. Las exportaciones crecieron pero a un menor ritmo, 
15.1%, totalizando las ventas externas US$24.391 millones, lo 
cual significó una desaceleración respecto de 2004 y 2005, 
cuando las variaciones fueron de 27.9% y 26.2%.  Con 
excepción del café, todos los rubros de las exportaciones 
tradicionales presentaron aumento. Las ventas de petróleo 
aumentaron el 13.8%, las de carbón 12.1% y las de 
ferroníquel, 50.1%. Las exportaciones no tradicionales 
crecieron el 16.2%, mientras las importaciones totales 
aumentaron en 23.4% manteniendo el promedio de crecimiento 
de los dos últimos años.  

 
• El flujo de remesas continúa siendo alto y en 2006, representó 

el 3.7% del PIB. El promedio de los ingresos de remesas en los 
últimos tres años fue de US$3.457 millones, gran soporte para 
el consumo de hogares. 

 
• Siguen aumentando los flujos de capital.  Las entradas netas 

derivadas de operaciones de inversión extranjera y el crédito 
externo ascendieron a US$2.667 millones. 

 
Respecto del mercado cambiario, en 2006 se mantuvieron los 
fundamentales económicos relacionados con el proceso de apreciación 
del peso durante los últimos 45 meses, la tasa de cambio se apreció 
nominalmente en 2% y en promedio el 8%. La economía mundial 
sigue mostrando un buen dinamismo y los excesos de liquidez 
internacional se conducen a portafolios de economías emergentes.  Es 
preciso señalar que durante el segundo trimestre de 2006 se exhibió 
alta volatilidad en los mercados financieros internacionales, 
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produciendo una corrección en los precios de activos financieros en 
Colombia y generando pérdidas por valoración.   
 
Respecto del mercado laboral, la evolución de sus indicadores no 
estuvo acorde al buen desempeño de la economía.  La tasa de 
desempleo para el total nacional, en 2006, se ubicó en 12% frente al 
11.7% de 2005.  El mayor desempleo representó un aumento 
interanual en la cantidad de desocupados de 43.000 
 
En cuanto a la situación fiscal, según el CONFIS, el sector público 
consolidado arrojó un déficit que equivale al 0.9% del PIB.  Este 
porcentaje es inferior a la meta para el cierre de 2006 que era de 
1.5%.  El Balance Fiscal consolidado es resultado de un déficit de 
$13.0 billones del Gobierno Nacional Central, un superávit de $9.9 
billones del sector público descentralizado y de balances positivos en 
el Banco de la República y FOGAFIN por $1.44 billones y $772 mil 
millones, respectivamente. 
 
El plan financiero para 2007 establece una meta del 1.3% de déficit 
fiscal del sector público consolidado. 
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Tabla 1 
Colombia. Indicadores Económicos 
Primer trimestre 2005 – cuarto trimestre 2006 
 

I II III IV I II III IV

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5,03 4,83 5,02 4,85 4,11 3,94 4,58 4,48
  IPC (Variación % corrida) 2,64 3,93 4,42 4,85 1,92 3,02 4,15 4,48
  IPP (Variación % anual) 4,94 2,73 2,20 2,06 1,45 4,78 5,97 5,54
  IPP (Variación % corrida) 2,48 2,54 2,01 2,06 1,86 5,27 5,91 5,54

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7,47 7,22 6,98 6,39 6,04 6,00 6,43 6,62
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15,06 14,80 14,80 13,59 13,49 12,46 12,76 12,82

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 5,06 5,66 5,71 4,72 5,41 5,74 6,40 6,80
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 2,40 5,10 4,85 3,85 7,24 6,72 9,20 10,87
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 2,10 5,02 4,79 3,90 8,00 7,23 9,44 11,06
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,92 1,16 0,85 1,04 2,84 2,87 3,30 3,33
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0,93 1,18 0,87 1,06 2,82 2,85 3,28 3,32
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 53,1 53,8 54,8 56,5 54,1 54,76 53,03 52,73
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 15,4 13,8 13,4 11,7 13,7 12,44 12,49 11,92

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 15,28 19,23 16,52 18,40 18,14 16,39 31,36 18,54
  M3 (Variación % anual) 17,09 16,46 17,41 15,92 12,64 16,76 16,64 16,83
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 11,74 13,44 12,02 13,88 15,63 23,61 35,03 36,72
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 68,64 31,01 27,23 36,94 33,95 40,21 -19,88 -19,50

  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 4.784,0 5.563,6 6.918,8 9.513,3 11.094,6 7.662,0 9.251,0 11.161,1

  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -522,0 -218,3 -839,1 -310,6 -650,9 -623,9 -735,6 -899,0
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -1,8 -0,7 -2,6 -1,0 -2,0 -1,9 -2,2 -2,5
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) -269,8 1.180,2 1.978,3 342,7 730,0 -285,1 959,2 1.273,0
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ -0,9 3,9 6,2 1,1 2,2 -0,9 2,8 3,5
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5.316,4 6.334,4 6.257,1 6.485,4 6.362,2 7.031,3 7.405,9 7.754,1
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 32,5 35,3 19,2 17,1 19,7 11,0 18,4 19,6
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 5.351,0 6.264,8 6.599,7 6.684,6 6.562,5 7.376,8 7.962,2 8.439,4
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 24,3 31,4 31,0 17,2 22,6 17,8 20,6 26,3

  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.353,7 2.331,8 2.294,5 2.278,9 2.262,4 2.542,2 2.398,9 2.261,3
    Devaluación nominal (%anual) -11,26 -13,62 -11,77 -4,42 -3,64 12,92 4,57 -1,99
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 117,9 117,1 119,6 118,9 117,2 130,9 123,7 118,7
    Devaluación real (% anual) -8,3 -10,3 -4,3 -3,1 -0,5 11,9 3,4 -0,1

Finanzas Públicas   5/ (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr) (pr)
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,4 18,4 16,6 14,4 17,2 19,0 20,1 15,0
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,8 20,2 20,5 24,1 20,1 20,4 21,4 24,0
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -4,5 -1,8 -3,9 -9,7 -2,9 -1,4 -1,3 -9,1
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34,2 36,2 32,8 35,4 36,6 38,8 36,1 n.d.
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32,8 33,4 35,9 38,3 33,3 34,8 34,4 n.d.
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 2,8 -3,1 -2,9 3,3 4,0 1,7 n.d.
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 44,3 44,0 44,5 46,6 42,8 44,7 44,1 44,9

(p) Provisional
(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/  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.
3/  En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupad
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 
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 
el Banco de la República.
4/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
5/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.
Fuente:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

20062005Indicadores Económicos
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2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL 
 
 
En Sucre, en el 2006, tres sectores comercio, servicios y finanzas y seguros, 
son los mayores generadores en la creación de nuevas sociedades, 
participando con  el 64% del total de empresas constituidas y con el 77% del 
monto de capital nuevo. 
 
Con respecto a las reformas de capital, una leve disminución en el número 
de sociedades que registraron reforma, además se registró un crecimiento 
del 128,2% en el aumento de capital, explicado principalmente en el 
aumento sin precedentes en el sector de finanzas y seguros, debido a la 
capitalización de una empresa que adelanta proyectos de gran envergadura 
tanto en el ámbito nacional como internacional, como proyectos de 
concesiones, administración en la tercerización de servicios públicos, 
administración de redes eléctricas, entre otros.  
  
Las sociedades disueltas para el 2006 fueron 51, siendo ésta la menor cifra 
de los últimos seis años, lo cual resulta muy positivo, ya que significa que 
menos empresas tuvieron que cerrar sus puertas y con ello hubo menos 
despidos de trabajadores. 
 
Como resultado principalmente del comportamiento registrado en las 
reformas de capital presentadas en el sector de finanzas y seguros, la 
inversión neta alcanzó un crecimiento (126,2%) y unos niveles record con un 
monto de $167.627,9 millones. 
 
En el 2006 las importaciones crecieron un 30,4% con respecto al 2005, al 
pasar su valor CIF de US$ 4,98 millones a US$ 6,48 millones en 2006. De 
acuerdo a la clasificación CUODE,  el mayor porcentaje de los productos 
comprados en el exterior correspondieron a bienes de capital y materiales de 
construcción con el 52,5%, seguido de materias primas y productos 
intermedios con el 47,0%, el porcentaje restante se repartió con un 0,4% 
bienes de consumo y 0,2% la importación de diversos o no clasificados.  
 
La importación de bienes de capital y material de construcción aumentó en 
un 36,3%, motivado por el aumento en más del 700% de las compras en 
equipos de transporte, igual hecho ocurrió con el rublo de las materias 
primas y  productos duraderos el cual aumentó en un 26,9% reimpulsado 
por el comportamiento en la importación de materias primas y productos 
intermedios para la industria que crecieron en un 27,9%. El origen más 
importante de las importaciones en el departamento continua siendo los 
Estados Unidos con el 24,3%, seguido de Japón con el 21,1% y Venezuela 
con el 10,5%.    
 
En el 2006, las exportaciones ascendieron a US$ 42,5 millones, presentando 
un incremento del 1,2% con respecto al monto del año anterior. De acuerdo 



SUCRE 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 13

a la clasificación CIIU los bienes del sector industrial representaron el 99,1% 
del total exportado, a su vez que los productos alimenticios y de bebidas 
específicamente camarones cultivados con el 57,3% los que participaron con 
el de mayor porcentaje, seguido de otros productos minerales no metálicos 
con el 38,3% y curtido y preparado de cueros con el 3,1%.  
 
Por destino de las exportaciones la zona franca de Cartagena recibió el 
52,0% de las exportaciones del departamento, siendo el único producto 
vendido los camarones de cultivo, seguido de los Estados Unidos con el 
15,2% de los cuales un 97% de lo exportado a este país correspondió a 
cemento portland (gris). 
 
Al finalizar diciembre de 2006, el saldo de los créditos ascendió a 
$296.372,9 millones lo que significó un crecimiento de 36,2% comparado 
con diciembre de 2005, y superior en 5,6 puntos porcentuales comparado  
con el comportamiento de los departamento de la Costa Caribe que en 
promedio creció en 30,6%. Este crecimiento del último año estuvo 
impulsado principalmente por el crédito y leasing de consumo el cual 
aumentó en 62,5%. Por su parte, las captaciones totalizaron $343.323,9 
millones, con un crecimiento de 16,9% en el periodo de estudio, lo cual es 
bueno aunque estuvo por debajo del promedio de los departamentos de la 
Costa Caribe quienes en su conjunto crecieron en un 18,0%.  
  
 
Durante el año 2006, las finanzas del Departamento de Sucre registraron un 
déficit fiscal del orden de $19.593,8 millones, producto de esto es que 
mientras los gastos aumentaron en un 12,9% del año 2005 al año 2006, los 
ingresos se redujeron en 0,8%. El aumento de los gastos obedeció al 
incremento del 12,1% en los gastos corrientes, impulsados por los gastos de 
funcionamiento que representan el 86,0% del total de los gastos del 
departamento. Por su parte, los ingresos departamentales justifican su 
reducción, en la caída en el recaudo de los ingresos tributarios (-8,2%), 
principalmente impulsado por la caída en el recaudo en los impuestos a los 
licores (-29,3%) y la sobretasa a la gasolina (-14,2%), a esto se le suma que 
las transferencias  registraron un aumento de sólo el 0,04%. 
 
Los impuestos nacionales recaudados en el departamento registraron un 
crecimiento del 3,3% con respecto al año anterior, se observa que el 
impuesto a la renta mostró un buen comportamiento registrando un 
incremento del 18,6%, caso contrario a lo ocurrido con el impuesto al valor 
agregado que redujo su recaudo en un 2,0%.   
 
Acorde al estudio Oferta Agropecuaria ENA-Cifras 2006, desarrollado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia 
Internacional, para el año 2006, el uso del suelo para actividades agrícolas 
en el Departamento de Sucre totalizaba 92.821 hectáreas, lo que representó 
el 16,5% de la tierra destinada a esta actividad en toda la Costa Caribe. Para 
cultivos transitorios fueron utilizadas 80.321  hectáreas y en cultivos 
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permanentes  4.870, mientras 7.610 hectáreas se mantuvieron estaban en 
descanso.  
 
Del área cultivada el 31,7% fueron utilizadas para cultivo de arroz, el 27,4% 
para cultivo de maíz, el 22,4% para el cultivo de yuca, el 5,9% para cultivo 
de algodón y el restante 12,5% entre cultivos de frutales, plátano, tabaco y 
otros cultivos. 
 
En este estudio se establece un indicador de productividad para cada 
cultivo, en donde se calcula el número de toneladas producidas por hectárea 
cultivada, esto permite determinar que tan competitivo es el departamento a 
nivel regional o nacional en la producción agrícola. Los datos muestran que 
tan solo en el cultivo de yuca el departamento de Sucre presenta una  leve 
ventaja con respecto a los demás departamentos, siendo su rendimiento de 
8,9 toneladas por hectárea cultivada cuando a nivel nacional el promedio es 
de 8,4 toneladas por hectárea cultivada. En general todos los cultivos del 
departamento de Sucre registran bajos niveles de productividad, esto se 
atribuye principalmente a la baja penetración de la  tecnificación en la 
agricultura sucreña, pues  esta se desarrolla principalmente de manera 
artesanal, aunque se debe destacar que para este año se están 
desarrollando diversos proyectos agroindustriales donde se espera 
posesionar a la región en los primeros en producción de biocombustibles.  
 
Por su parte, el departamento utiliza 750.872 hectáreas para el desarrollo 
de la actividad pecuaria,  lo que corresponde al 84,9%, del total de su 
superficie destinada a uso agrícola, pecuario y foresta. Dentro de la 
actividad pecuaria la principal actividad es la cría de ganado bovino, 
teniendo en inventario 974.993 cabezas, lo que representa el 3,7% del 
inventario nacional y el 12,3% del inventario de la Costa Caribe.  
 
En lo concerniente a la producción acuícola, es importante destacar que el 
Departamento de Sucre produce 9.911 toneladas de camarón cultivado y 
participa con el 46,5% de la producción de este producto en Colombia. 
 
A diciembre de 2006 se inventariaron 141.080 viviendas en el Departamento 
de Sucre, 199 más que las registradas a diciembre de 2005. Del total de 
viviendas, el 75,9% se encontraron en las cabeceras municipales y el 24,1% 
en el área rural. 
 
En las cabeceras, el 18,3% de las viviendas eran arrendadas, el 77,6% 
propia y el 4,1% otro tipo de ocupación. Por su parte, en el área rural el 
83,0% de las viviendas correspondieron a propias, el 4,9% a arrendadas y el 
12,1% otro tipo de tenencia. 
 
Durante el 2006 se transportaron en Sincelejo 13,5 millones de pasajeros lo 
que significó una disminución del 3,9% con respecto al número de pasajeros 
del año 2005. Del total de pasajeros de 2006 el 89,0% se transportó en 
microbús, el 9% en buses y el 2% restante en busetas. 
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2.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
 
2.4.1  Sociedades constituidas 
 
Cuadro 2.4.1.1 
Sucre. Sociedades constituidas según actividad económica 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Numero Valor Numero Valor
Total 186 3.663,0 178 6.225,7 69,9
Agric.  Ganadería y pesca 10 127,1 10 168,6 32,6
Minas   y canteras 0 0,0 (--)
Industria  manufacturera 5 4,9 13 232,6 (--)
Electricidad, gas y agua 0 0,0 1 0,1 (--)
Construcción 21 177,7 18 490,0 175,7
Comercio 50 740,7 34 364,4 -50,8
Transporte y  com, 17 383,5 22 555,1 44,7               
Finanzas  y seguro 48 545,1 39 1.895,2 247,7
Servicios 35 1.684,1 41 2.519,6 49,6               

(--)  No comparable
Fuente: Camara de Comercio

Millones de pesos

Actividad economica
2005 2006 Variacion 

Porcentual

 
 
Gráfico 2.4.1.1 
Sucre. Sociedades constituidas 
2001 – 2006 (enero - diciembre) 

Fuente: Cámara de comercio. Cálculos Banco de la República
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Gráfico 2.4.1.2 
Sucre. Capital de sociedades constituidas 
2001 – 2006 (enero - diciembre) 

Fuente: Cámara de comercio. Cálculos Banco de la república
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2.4.2  Sociedades reformadas 
 
Cuadro 2.4.2.1 
Sucre. Sociedades reformadas según actividad económica 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Numero Valor Numero Valor
Total 34 72.809,9 33 166.133,4 128,2
Agric.  Ganadería y pesca 1 3.216,8 5 2.131,4 -33,7
Minas   y canteras 0 0,0 0,0 (--)
Industria  manufacturera 1 15.466,9 1 100,0 -99,3
Electricidad, gas y agua 1 13.739,5 0,0 -100,0
Construcción 1 857,3 4 51,5 -94,0
Comercio 10 26.975,8 9 2.214,0 -91,8
Transporte y  com, 3 1.521,8 1 9,0 -99,4
Finanzas  y seguro 8 7.304,0 11 157.926,1 (--)
Servicios 9 3.727,8 2 3.701,4 -0,7            

(--)  No comparable
Fuente: Camara de Comercio

Millones de pesos

Actividad economica
2005 2006 Variacion 

Porcentual
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Gráfico 2.4.2.1 
Sucre. Capital neto de sociedades reformadas 
2001 – 2006 (enero - diciembre) 

Fuente: Cámara de comercio. Cálculos Banco de la República
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2.4.3 Sociedades liquidadas 
 
Cuadro 2.4.3.1 
Sucre. Sociedades liquidadas según actividad económica 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Numero Valor Numero Valor
Total 70 2.381,3 51 4.731,2 98,7
Agric.  Ganadería y pesca 5 1.230,7 1 3.025,6 145,8
Minas   y canteras 0 0,0 (--)
Industria  manufacturera 2 3,0 2 5,5 83,3
Electricidad, gas y agua 0 0,0 (--)
Construcción 1 44,9 0 0,0 -100
Comercio 18 321,8 11 49,0 -84,8
Transporte y  com, 7 4,5 13 772,1 (--)
Finanzas  y seguro 17 33,8 13 502,2 (--)
Servicios 20 742,6 11 376,7 -49,3

(--)  No comparable
Fuente: Camara de Comercio

Millones de pesos

Actividad economica
2005 2006 Variacion 

Porcentual
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Gráfico 2.4.3.1 
Sucre. Sociedades Liquidadas 
2001 – 2006 (enero - diciembre) 
 

Fuente:Cámara de comercio. Cálculos Banco de la República
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2.4.4 Inversión neta 
 
Cuadro 2.4.4.1 
Sucre. Inversión neta, según actividad económica 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Total 126,2
Agric.  Ganadería y pesca -134,3
Minas   y canteras (--)
Industria  manufacturera -97,9
Electricidad, gas y agua -99,9
Construcción -45,3
Comercio -90,8
Transporte y  com, -110,9
Finanzas  y seguro (--)
Servicios 25,2

(--)  No comparable
Fuente: Camara de Comercio

4.669,3 5.844,2
7.815,3 159.319,1
1.900,8 -208,0

27.394,6 2.529,4
990,1 541,5

13.739,5 0,1
15.468,8 327,1

0,0 0,0

Variacion 
Porcentual

Anual

Millones de pesos

74.091,7 167.627,9

2005 2006

2.113,3 -725,5

Actividad economica
Acumulado
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Gráfico 2.4.4.1 
Sucre. Inversión neta 
2001 – 2006 (enero - diciembre) 

Fuente: Cámara de comercio. Cálculos Banco de la República
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2.5 SECTOR EXTERNO 
 
2.5.1 Exportaciones 
 
Cuadro 2.5.1.1 
Sucre. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, variación y 
participación, según CIIU Rev. 3  
2005 - 2006 (enero - diciembre) 

2005 2006
Total 41.952 42.468 1,2 1,2 100,0

A Sector agropecuario, ganaderia,caza y silvicultura 638 375 -41,1 -0,6 0,9
01 Agricultura, ganadería y caza 637 375 -41,1 -0,6 0,9
02 Silvicultura y extracción de madera 1 0 -100 0,0 0,0

B Pesca 0 17 (--) (--) 0,0
05 Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas 0 17 (--) (--) 0,0

D Sector industrial 41.315 42.077 1,8 1,8 99,1
 15 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 22.616 24.340 7,6 4,1 57,3

 19 Curtido y preparado de cueros 1.094 1.337 22,2 0,6 3,1

 20 Transformación y fabricación de productos de madera 6 5 -16,7 0,0 0,0
 21  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 0 1 (--) (--) 0,0
 24  Fabricación de sustancias y  productos químicos 126 127 0,8 0,0 0,3
 25  Fabricación de productos de caucho y plástico 6 0 -100 0,0 0,0
 26  Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 17.443 16.265 -6,8 -2,8 38,3
 29  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 23 0 -100 -0,1 0,0

 32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión 0 1 (--) (--) 0,0
Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Banco de la República
(--): No comparable

Participación
porcentual

DescripciónCIIU
Valor FOB(miles US$) Variación

porcentual
Contribución 
a la variación

 
 
Cuadro 2.5.1.2 
Sucre. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, variación y 
participación, según país de destino 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Miles US
Valor FOB Valor FOB

2005 2006
Total 41.952 100,0 42.468 100,0 1,2

Aruba 1.288 3,1 724 1,7 -43,8
Antillas Holandesas 1.871 4,5 1.167 2,7 -37,7
EEUU 5.720 13,6 6.455 15,2 12,8
Guyana 58 0,1 961 2,3 (--)
Mexico 948 2,3 1.337 3,1 41,1
Peru 1.305 3,1 2.494 5,9 91,1
St Vincent 1.287 3,1 1.328 3,1 3,2
Santa Lucia 1.759 4,2 1.748 4,1 -0,6
Surinam 1.614 3,8 1.314 3,1 -18,5
Venezuela 321 0,8 1.898 4,5 490,8
ZF Cartagena 22.362 53,3 22.111 52,1 -1,1
Resto de paises 3.419 8,1 931 2,2 -72,8

(--)  No comparable
Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República

Pais destino
Participación
porcentual

Participación
porcentual

Variación 
Porcentual
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Gráfico 2.5.1.1 
Sucre. Participación porcentual de las exportaciones no tradicionales,  
según país de destino 
2006 (enero - diciembre) 

Fuente: DANE
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2.5.2 Importaciones 
 
Cuadro 2.5.2.1 
Sucre. Importaciones registradas por valor, variación y participación, 
según CIIU Rev. 3 
2005 - 2006 (enero - diciembre) 

2005 2006
Total 4.971 6.484 30,4 30,4 100,0

01 Agricultura, ganadería y caza 81 78 -3,7 -0,1 1,2
14 Explotación de minerales no metálicos 652 532 -18,4 -2,4 8,2
 15 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas 0 196 (--) (--) 3,0
 17 Fabricación de productos textiles 423 296 -30,0 -2,6 4,6

 19 Curtido y preparado de cueros 14 2 -85,7 -0,2 0,0
 21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 0 2 (--) (--) 0,0

 22 Actividades de edición e impresión y de reproducción 48 0 -100,0 -1,0 0,0

 23 Coquización, Fabricación de productos de la refinación del pet 8 15 87,5 0,1 0,2
 24 Fabricación de sustancias y  productos químicos 272 309 13,6 0,7 4,8
 25 Fabricación de productos de caucho y plástico 319 321 0,6 0,0 5,0
 26 Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 73 211 189,0 2,8 3,3
 27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos 1333 1738 30,4 8,1 26,8

 28 Fabricación de productos elaborados de metal 192 156 -18,8 -0,7 2,4
 29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 903 1806 100,0 18,2 27,9
 30 Fabricación de maquinaria de oficina 9 0 -100,0 -0,2 0,0
 31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 143 311 117,5 3,4 4,8

 32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, tv y comunicacione 1 0 -100,0 0,0 0,0

 33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos 475 329 -30,7 -2,9 5,1

 34 Fabricación de vehículos automotores, remolques 25 172 588,0 3,0 2,7
38 No Asignada 0 10 (--) (--) 0,2

Fuente: DANE-DIAN. Cálculos: Banco de la República
(--): No comparable

Contribución 
a la variación

Participación
porcentual

CIIU Descripción
Valor CIF(miles US$) Variación

porcentual

 
 
Cuadro 2.5.2.2 
Sucre. Importaciones no tradicionales registradas por valor, variación y 
participación, según país de destino 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Miles US
Valor FOB Valor FOB

2005 2006
Total 4.971 100,0 6.484 100,0 30,4

Alemania 601 12,1 264 4,1 -56,1
Brasil 98 2,0 507 7,8 417,3
Ecuador 119 2,4 218 3,4 83,2
España 575 11,6 28 0,4 -95,1
Estados Unidos 880 17,7 1.571 24,2 78,5
Jamaica 166 3,3 323 5,0 94,6
Japon 1.336 26,9 1.361 21,0 1,9
Peru 204 4,1 173 2,7 -15,2
Republica Dominicana 38 0,8 209 3,2 (--)
Venezuela 3 0,1 678 10,5 (--)
ZF Barranquilla 654 13,2 510 7,9 -22,0
Resto de paises 297 6,0 642 9,9 112,2

(--)  No comparable
Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República

Pais destino
Participación
porcentual

Participación
porcentual

Variación 
Porcentual
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Grafico 2.5.2.1 
Sucre. Participación porcentual de las importaciones, según país de 
origen 
2005-2006 (enero - diciembre) 

Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República

Peru
2,7%

Republica 
Dominicana

3,2%
Alemania

4,1%

Ecuador
3,4%

Jamaica
5,0%

Brasil
7,9%

ZF 
Barranquilla

7,9%

Resto de paises
9,9%

Venezuela
10,5%

Japon
21,1%

Estados Unidos
24,3%

 
 
 
2.6     ACTIVIDAD FINANCIERA 
 
 
2.6.1  Cartera 
 
Cuadro 2.6.1.1 
Sucre. Monto de cartera  
2005-2006 (a fin de  diciembre) 

Variación
%

Cartera Neta 217.639,2 296.372,9 36,2

Cartera Bruta 227.352,2 305.558,5 34,4

    Créditos de Vivienda 24.256,8 25.752,1 6,2
    Créditos y Leasing de Consumo 86.050,6 139.857,6 62,5
    Microcréditos 7.632,9 10.921,0 43,1
    Créditos y Leasing Comerciales 109.412,0 129.027,8 17,9
    Provisiones 9.713,0 9.185,6 -5,4
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
             Cálculos Banco de la República

Millones de pesos

Dic. 2005 Dic. 2006
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Gráfico 2.6.1.1 
Sucre. Comportamiento de la cartera bruta  
1995-2006 (a fin de diciembre) 
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Cuadro 2.6.1.2 
Costa Caribe. Monto de cartera por departamento, variación  y 
participación porcentual  
2005-2006 (a fin de diciembre) 

Total 7.034.093,2 100,0 9.189.988,6 100,0 30,6

Atlantico 4.243.382,0 60,3 5.548.842,9 60,4 30,8
Bolivar 1.181.900,3 16,8 1.517.096,6 16,5 28,4
Cesar 347.874,5 4,9 468.755,3 5,1 34,7
Cordoba 485.221,1 6,9 607.819,7 6,6 25,3
Guajira 104.231,4 1,5 148.403,3 1,6 42,4
Magdalena 397.895,4 5,7 519.382,4 5,7 30,5
San Andres y Prov. 55.949,2 0,8 83.315,3 0,9 48,9
Sucre 217.639,2 3,1 296.372,9 3,2 36,2
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
             Cálculos Banco de la República

Departamento
Participación
porcentual

Participación
porcentual

Millones de pesos

A dic. 2005 A dic. 2006
Variación

porcentual
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2.6.2  Captaciones  
 
Cuadro 2.6.2.1 
Sucre. Monto de captaciones  
2005-2006 (a fin diciembre) 

Variación

%

Total Captaciones 293.676,6 343.323,9 16,9

 Depósitos en Cuenta Corriente 114.283,6 132.903,6    16,3

 Depósitos Simples 0,0 0,0 (--)

 C.D.T. 48.043,3 52.689,9      9,7

 Depósitos de Ahorro 130.207,5 156.576,8    20,3

 Cuentas de Ahorro Especial 882,0 1.020,9        15,8

 Certificado de Ahorro Valor Real 257,3 130,0           -49,5

 Títulos de Inversión en Circulación 2,9 2,7               -6,3

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

             Cálculos Banco de la República

Millones de pesos

Dic. 2005 Dic. 2006

 
 
Gráfico 2.6.2.1 
Sucre. Comportamiento de las captaciones  
1995-2006 (a fin de diciembre) 
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Cuadro 2.6.2.2 
Costa Caribe. Monto de captaciones por departamento, variación  y 
participación porcentual  
2005-2006 (a fin de diciembre) 

Total 5.867.786,6 100,0 6.926.022,9 100,0 18,0

Atlantico 2.190.598,1 37,3 2.644.112,7 38,2 20,7
Bolivar 1.243.445,8 21,2 1.429.593,5 20,6 15,0
Cesar 549.572,2 9,4 642.641,3 9,3 16,9
Cordoba 529.843,3 9,0 629.052,4 9,1 18,7
Guajira 351.295,8 6,0 492.395,7 7,1 40,2
Magdalena 561.250,9 9,6 612.641,1 8,8 9,2
San Andres y Prov. 148.103,9 2,5 132.262,3 1,9 -10,7
Sucre 293.676,7 5,0 343.324,0 5,0 16,9
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
             Cálculos Banco de la República

Millones de pesos

Departamento A dic. 2005
Participación
porcentual

A dic. 2006
Participación
porcentual

Variación
porcentual

 
 
 
2.6.3 Crédito FINAGRO 
 
Cuadro 2.6.3.1 
Sucre. Monto de crédito FINAGRO por tipo, variación mensual  
2005-2006 (enero-diciembre) 

Millones de $

Ordinarios Sustitutos Totales Ordinarios Sustitutos Totales
Total 24.299 4.813 29.112 27.636 14.642 42.278 45,2

Enero 777 0 777 1.506 0 1.506 93,8
Febrero 1.986 198 2.184 966 200 1.166 -46,6
Marzo 859 100 959 2.426 400 2.826 194,7
Abril 1.716 40 1.756 3.842 265 4.107 133,9
Mayo 1.888 385 2.273 1.870 200 2.070 -8,9
Junio 1.941 1.300 3.241 1.618 493 2.111 -34,9
Julio 2.849 1.340 4.189 1.566 764 2.330 -44,4

Agosto 1.015 100 1.115 3.452 3.591 7.043 531,7

Septiembre 1.749 500 2.249 3.567 4.700 8.267 267,6
Octubre 2.654 400 3.054 3.051 838 3.889 27,3
Noviembre 2.656 350 3.006 1.892 380 2.272 -24,4
Diciembre 4.209 100 4.309 1.880 2.811 4.691 8,9

(--)  No comparable
Fuente: FINAGRO. Cálculos Banco de la República

2005 2006 Variacion 
Porcentual
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Cuadro 2.6.3.2 
Costa Caribe. Monto de crédito FINAGRO por departamento, 
participación porcentual y variación  
2005-2006 (enero-diciembre) 

Total 336.611,0 100,0 359.269,0 100,0 6,7

Atlantico 21.725,0 6,5 31.651,0 8,8 45,7
Bolivar 30.892,0 9,2 53.103,0 14,8 71,9
Cesar 90.822,0 27,0 81.786,0 22,8 -9,9
Cordoba 107.320,0 31,9 91.475,0 25,5 -14,8
Guajira 13.327,0 4,0 8.792,0 2,4 -34,0
Magdalena 43.413,0 12,9 50.184,0 14,0 15,6
San Andres y Prov. (…) (--) (…) (--) (--)
Sucre 29.112,0 8,5 42.278,0 11,8 45,2

(--)  No comparable

(…) Cifra aun no disponible

Fuente: FINAGRO. Cálculos Banco de la República

Millones de pesos

Departamento A dic. 2005 Participación
porcentual

A dic. 2006 Participación
porcentual

Variación
porcentual

 
 
 
 
2.7     SITUACION FISCAL 
 
 
Cuadro 2.7.1 
Sucre. Situación fiscal del gobierno departamental 
2005-2006 (enero-diciembre) 

A. Ingresos corrientes 239.192,4 237.162,7 -0,8
B.  Gastos corrientes 213.287,3 239.075,7        12,1 
C.  Deficit o ahorro corriente 25.905,1 -1.913,0 -107,4
D.  Ingresos de capital 0,0 5.812,5  (--) 
E.  Gastos de capital 19.297,9 23.498,0 21,8
F.  Prestamo neto 0,0 -4,8 (--)
G.  Deficit o superavit total 6.607,2 -19.593,8 -396,6
H.  Financiamineto -6.607,2 19.593,8 -396,6

           Calculo Banco de la Republica

Millones de pesos

2005
Variacion

porcentual

Fuente: Secretaria de hacienda departamental.

Variables economicas 2006
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2.7.1  Ingresos departamentales 
 
Cuadro 2.7.1.1 
Sucre. Ingresos del gobierno departamental 
2005-2006 (enero-diciembre) 

INGRESOS 239.192,4 242.975,1 1,6
A. INGRESOS CORRIENTES 239.192,4 237.162,7 -0,8
A.1. Ingresos tributarios 38.099,6 34.959,9 -8,2
  Cigarrillos 4.016,5 4.511,3 12,3
  Cerveza 13.246,7 12.964,5 -2,1
  Licores 12.736,5 9.008,8 -29,3
  Timbre, circulación y tránsito 1.338,1 1.377,2 2,9
  Registro y anotación 1.451,0 1.861,3 28,3
  Sobretasa a la gasolina 4.166,8 3.573,7 -14,2
  Otros 1.144,0 1.663,2 45,4
A.2. Ingresos no tributarios 10.015,0 11.041,7 10,3
  Ingresos de la propiedad 599,0 1.612,2 169,2
  Ingresos por servicios y operaciones 5.373,4 5.144,2 -4,3
  Otros  4.042,7 4.285,3 6,0
A.3. Ingresos por transferencias 191.077,8 191.161,1 0,0
A.3.1. Nacional 191.059,2 191.161,1 0,1
  Nación central 187.293,4 185.853,2 -0,8
  Empresas de bienes y servicios 3.765,9 5.308,0 40,9
A.3.2. Departamental 18,6 0,0 -100,0
  Empresas de bienes y servicios 18,6 0,0 -100,0
D.  INGRESOS DE CAPITAL 0,0 5.812,5 (--)
  Transferencias de capital 0,0 0,0 (--)
  Aportes de cofinanciación 0,0 5.812,5 (--)

           Calculo Banco de la Republica
(--) No comparable

2006 Variacion
porcentual

Fuente: Secretaria de hacienda departamental.

Millones de pesos

Ingresos 2005

 
 
Gráfico 2.7.1.1 
Sucre. Composición porcentual de los ingresos corrientes 
2005-2006 (enero-diciembre) 
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2.7.2 Gastos departamentales 
 
Cuadro 2.7.2.1 
Sucre. Gastos del gobierno departamental 
2005-2006 (enero-diciembre) 

GASTOS 232.585,2 262.573,7 12,9
B.  GASTOS CORRIENTES 213.287,3 239.075,7 12,1
B.1. Funcionamiento 197.449,1 225.684,3 14,3
  Remuneración del trabajo 146.786,5 168.820,8 15,0
  Compra de bienes y servicios de consumo 19.817,1 16.310,8 -17,7
  Régimen subsidiado  de salud 29.146,8 34.608,7 18,7
  Gastos en especie pero no en dinero 1.698,7 5.944,1 249,9
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 1.230,3 1.301,0 5,8
  Interna 1.230,3 1.301,0 5,8
B.3. Gastos por transferencias 14.607,9 12.090,4 -17,2
B.3.1. Nacional 12.353,6 5.502,0 -55,5
  Entidades descentralizadas 12.353,6 5.502,0 -55,5
B.3.2. Departamental 0,0 0,0 (--)
  Entidades descentralizadas 0,0 0,0 (--)
B.3.3. Municipal 2.242,6 2.661,1 18,7
  Entidades descentralizadas 2.242,6 2.661,1 18,7
B.3.4. Otros 11,7 3.927,3 (--)
E.  GASTOS DE CAPITAL 19.297,9 23.498,0 21,8
  Formación bruta de capital 17.080,4 21.619,5 26,6
  Otros 2.217,5 1.878,5 -15,3

           Calculo Banco de la Republica
(--) No comparable

Gastos Variacion
porcentual

Fuente: Secretaria de hacienda departamental.

2005 2006

Millones de pesos

 
 
Gráfico 2.7.2.1 
Sucre. Composición porcentual de los gastos corrientes 
2005-2006 (enero-diciembre) 
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B.1. Funcionamiento B.3. Gastos por transferencias B.2. Intereses y  comisiones de deuda pública

 



SUCRE 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 30

2.7.7 Recaudo de impuestos nacionales 
 
Cuadro 2.7.7.1 
Sucre. Recaudo de impuestos nacionales por tipo  
2005-2006 (enero-diciembre) 

Total Renta Iva Retefuente

Total 43.112,6 7.597,1 10.477,3 25.038,3
Enero 4.877,5 70,0 1.688,1 3.119,4
Febrero 3.501,5 2.046,7 57,4 1.397,5
Marzo 3.739,3 95,9 1.750,7 1.892,7
Abril 4.229,5 2.286,6 84,3 1.858,7
Mayo 4.716,6 753,9 1.780,0 2.182,7
Junio 3.490,8 915,4 195,0 2.380,4
Julio 3.585,1 132,2 1.463,7 1.989,2
Agosto 2.685,6 557,9 339,4 1.788,3
Septiembre 3.661,9 141,3 1.387,9 2.132,8
Octubre 2.514,2 326,0 116,4 2.071,8
Noviembre 3.518,0 122,2 1.471,3 1.924,5
Diciembre 2.592,6 149,1 143,1 2.300,3

Total 44.554,2 9.013,1 10.269,7 25.271,4
Enero 3.991,7 66,7 1.260,6 2.664,4
Febrero 2.281,6 692,1 254,0 1.335,5
Marzo 3.340,6 294,2 1.448,4 1.598,0
Abril 3.925,3 1.919,2 180,3 1.825,8
Mayo 4.195,7 1.200,4 1.517,0 1.478,4
Junio 3.460,4 1.083,8 307,8 2.068,8
Julio 3.370,3 196,9 1.293,6 1.879,9
Agosto 5.241,0 2.933,2 339,7 1.968,1
Septiembre 4.130,6 98,7 1.481,8 2.550,1
Octubre 2.842,9 340,5 243,2 2.259,2
Noviembre 4.699,5 75,0 1.582,9 3.041,7
Diciembre 3.074,6 112,4 360,6 2.601,6

Total 3,3 18,6 -2,0 0,9
Enero -18,2 -4,7 -25,3 -14,6
Febrero -34,8 -66,2 342,8 -4,4
Marzo -10,7 206,9 -17,3 -15,6
Abril -7,2 -16,1 114,0 -1,8
Mayo -11,0 59,2 -14,8 -32,3
Junio -0,9 18,4 57,8 -13,1
Julio -6,0 48,9 -11,6 -5,5
Agosto 95,1 425,7 0,1 10,1
Septiembre 12,8 -30,1 6,8 19,6
Octubre 13,1 4,5 108,9 9,0
Noviembre 33,6 -38,6 7,6 58,1
Diciembre 18,6 -24,6 151,9 13,1
Fuente: DIAN - Sincelejo

2005

2006

Variación %
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Gráfico 2.7.7.1 
Sucre. Recaudo de impuestos nacionales por tipo  
2005-2006 (enero-diciembre) 
 
 

Fuente: DIAN Sincelejo
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2.8 SECTOR REAL 
 
 
2.8.1 Agricultura 
 
Cuadro 2.8.1.1 
Costa Caribe. Distribución de la tierra por uso del suelo 
2006 

Hectareas

Departamento Agrícola Pecuario Bosques Otros usos
Total 

Superficie
Total 563.982 8.657.311 353.270 327.834 9.902.397

Atlantico 11.224 251.621 2.656 16.737 282.239
Bolivar 67.494 1.307.557 61.235 53.822 1.490.109
Cesar 130.706 1.687.666 97.655 70.507 1.986.534
Cordoba 130.173 1.688.469 22.817 62.015 1.903.474
La Guajira 31.349 1.533.122 73.711 42.039 1.680.220
Magdalena 100.215 1.438.004 89.286 47.737 1.675.241
San Andres Islas (…) (…) (…) (…) (…)
Sucre 92.821 750.872 5.910 34.977 884.580

(…) Cifra aun no disponible

Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)

 
 
2.8.1.1 Cultivos transitorios, permanentes, semipermanentes y anuales 
 
Cuadro 2.8.1.1.1 
Sucre. Área sembrada, producción y rendimiento de cultivos 
2006  

Cultivo
Área

sembrada
Producción

total
Rendi-
miento

Total 75.301,0 350.163,0 4,7

Algodón 4.455,0 2.157,0 0,5
Arroz 23.864,0 100.296,0 4,2
Maiz 20.646,0 58.391,0 2,8
Tabaco 1.282,0 3.142,0 2,5
Yuca 16.886,0 150.099,0 8,9
Hortalizas 206,0 1.664,0 8,1
Citricos 108,0 743,0 6,9
Frutales 5.779,0 21.507,0 3,7
Platano 1.918,0 11.220,0 5,8
Otros Cultivos 157,0 944,0 6,0

Área sembrada: en hectareas
Producción total: en toneladas
Rendimiento: producción/ área cultivada

Fuente: Encuesta nacional agropecuaria 2006.
Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)
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2.8.2 Pecuario 
 
2.8.2.1 Ganado bovino 
 
2.8.2.1.1 Población bovina 
 
Cuadro 2.8.2.1.1.1 
Costa Caribe. Población bovina por departamento, orientación de hato 
y sexo 
2006 

Machos Hembra Machos Hembra Machos Hembra
Total 7.934.469 1.323.108 2.253.464 9.691 29.432 1.396.316 2.922.458

Atlantico 253.623 25.006 47.917 0 0 42.974 137.726

Bolivar 645.889 43.721 90.561 8.859 25.609 134.202 342.937

Cesar 1.906.372 114.511 103.706 0 0 604.248 1.083.907

Cordoba 2.370.522 867.960 1.165.326 0 0 77.730 259.506

La Guajira 345.198 4.599 6.977 0 0 101.672 231.950

Magdalena 1.437.872 84.072 276.748 133 774 379.648 696.497

San Andres Isla (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
Sucre 974.993 183.239 562.229 699 3.049 55.842 169.935

(…) Cifra aun no disponible

Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)

Departamento
Carne Leche Doble propositoTotal 

inventario

 
 
Cuadro 2.8.2.1.1.2 
Costa Caribe. Población bovina por departamento y grupo etario 
2006 

0-12 meses 12-24 meses 24-36 meses
Mayor de 
36 meses

Total 7.934.469 1.735.353 1.690.531 1.930.099 2.578.486

Atlantico 253.624 62.569 54.630 46.880 89.545

Bolivar 645.889 186.517 107.024 127.180 225.168

Cesar 1.906.373 357.986 449.694 531.479 567.214

Cordoba 2.370.521 445.062 525.688 658.321 741.450
La Guajira 345.197 86.194 56.393 73.878 128.732

Magdalena 1.437.872 385.351 309.485 303.173 439.863
San Andres Islas (…) (…) (…) (…) (…)
Sucre 974.993 211.674 187.617 189.188 386.514

(…) Cifra aun no disponible

Departamento
Total 

inventario

Grupo etario

Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)
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2.8.2.1.3 Subasta de ganado bovino 
 
Cuadro 2.8.2.1.3.1 
Sincelejo. Comparativo, compra – venta de ganado bovino en modalidad 
de subasta 
2005 - 2006 

2005 2006
Variación

porcentual
2005 2006

Variación
porcentual

2005 2006
Variación

porcentual

Total 73.546 82.163 11,7 493.460 579.060 17,3
Enero 4.409 4.662 5,7 444.253 496.467 11,8 1.466 1.554 6,0
Febrero 4.737 5.884 24,2 485.106 514.027 6 1.189 1.177 -1,0
Marzo 3.849 5.073 31,8 459.103 537.233 17 770 846 9,9
Abril 3.566 3.668 2,9 452.098 561.566 24,2 713 734 2,9
Mayo 4.115 7.338 78,3 539.066 555.724 3,1 686 1.223 78,3
Junio 9.159 9.789 6,9 493.772 652.767 32,2 1.526 1.632 6,9
Julio 7.399 7.667 3,6 518.075 585.522 13 1.233 1.533 24,3
Agosto 8.613 7.575 -12,1 498.256 607.720 22 1.435 1.515 5,6
Septiembre 7.228 8.557 18,4 521.848 612.632 17,4 1.039 1.711 64,7
Octubre 7.031 7.791 10,8 523.022 607.018 16,1 1.172 1.558 32,9
Noviembre 7.840 9.314 18,8 493.459 593.879 20,4 1.107 1.552 40,2
Diciembre 5.600 4.845 -13,5 493.459 624.159 26,5 1.107 1.615 45,9

Cantidad de animales Valor promedio animal (pesos) Promedio peso animal (kilos)

Fuente: Cogasucre – Sincelejo

Meses

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUCRE 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 35

2.8.2.1.5 Vacunación de ganado bovino 
 
Cuadro 2.8.2.1.5.1  
Sucre. Censo por predios y población de bovinos susceptibles de 
vacunaciones aftosas y vesiculares, según subregiones. Noviembre - 
diciembre – 2006 

Censados Vacunados
Cobertura
porcentual Censados Vacunados

Cobertura
porcentual

Total 12.891 12.812 99,4           892.106 885.136 99,2

Morrosquillo 2156 2141 99,3           206354 204760 99,2
Coveñas 79 79 100,0         3.375 3.375 100,0
S. A. Palmito 257 257 100,0         25.654 25.573 99,7
San Onofre 1.065 1.059 99,4           93.027 92.398 99,3
Tolú 290 290 100,0         45.615 45.135 98,9
Toluviejo 465 456 98,1           38.683 38.279 99,0

Montes de María 1.453 1.419 97,7           59.881 57.683 96,3
Sincelejo 533 529 99,2           35.728 34.608 96,9
Coloso 112 112 100,0         2.472 2.472 100,0
Chalán 114 114 100,0         1.607 1.607 100,0
Morroa 207 206 99,5           6.212 6.206 99,9
Ovejas 487 458 94,0           13.862 12.790 92,3

Sabanas 4.498 4.484 99,7           325.800 324.859 99,7
Buenavista 374 374 100,0         34.218 34.195 99,9
Corozal 411 409 99,5           26.621 26.575 99,8
El Roble 309 307 99,4           21.139 21.093 99,8
Galeras 635 631 99,4           47.785 47.451 99,3
Los Palmitos 446 446 100,0         24.432 24.431 100,0
Sampués 503 500 99,4           24.216 23.917 98,8
S. J. Betulia 451 451 100,0         26.665 26.665 100,0
San Pedro 378 377 99,7           27.946 27.850 99,7
Sincé 991 989 99,8           92.778 92.682 99,9

San Jorge 2.276 2.261 99,3           179.159 177.313 99,0
Caimito 288 285 99,0           26.416 26.109 98,8
La Unión 351 350 99,7           21.833 21.778 99,7
San B. Abad 611 608 99,5           47.996 47.534 99,0
San Marcos 1026 1018 99,2           82.914 81.892 98,8

La Mojana 2.508 2.507 100,0         120.912 120.521 99,7
Guaranda 543 543 100,0         27.199 27.052 99,5
Majagual 1.134 1.134 100,0         64.172 63.967 99,7
Sucre 831 830 99,9           29.541 29.502 99,9

Fuente: ICA-Sincelejo

Predios Bovinos
Subregiones/
municipios
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Cuadro 2.8.2.1.5.2  
Sucre. Predios censados y Vacunación Brucelosis, según subregiones  
Noviembre - diciembre 2006 

Censados Vacunados
Cobertura
porcentual Censados Vacunados

Cobertura
porcentual

Total 8.110 8.045 99,2           58.550 54.168 92,5

Morrosquillo 1355 1340 98,9           12641 7576 59,9
Coveñas 47 47 100,0         313 313 100,0
S. A. Palmito 144 144 100,0         1.827 1.827 100,0
San Onofre 645 639 99,1           5.594 559 10,0
Tolú 230 230 100,0         2.865 2.865 100,0
Toluviejo 289 280 96,9           2.042 2.012 98,5

Montes de María 944 920 97,5           5.209 5.076 97,4
Sincelejo 430 426 99,1           3.117 3.103 99,6
Coloso 90 90 100,0         232 232 100,0
Chalán 47 47 100,0         101 101 100,0
Morroa 147 147 100,0         693 693 100,0
Ovejas 230 210 91,3           1.066 947 88,8

Sabanas 3.212 3.200 99,6           24.191 25.110 103,8
Buenavista 279 279 100,0         2.791 2.791 100,0
Corozal 352 350 99,4           2.583 2.578 99,8
El Roble 162 162 100,0         1.145 1.145 100,0
Galeras 413 409 99,0           3.388 3.373 99,6
Los Palmitos 362 362 100,0         1.320 2.320 175,8
Sampués 360 357 99,2           2.016 1.961 97,3
S. J. Betulia 352 352 100,0         2.148 2.148 100,0
San Pedro 303 302 99,7           2.008 2.002 99,7
Sincé 629 627 99,7           6.792 6.792 100,0

San Jorge 1.316 1.303 99,0           10.453 10.352 99,0
Caimito 162 160 98,8           1.392 1.376 98,9
La Unión 199 198 99,5           1.512 1.507 99,7
San B. Abad 364 362 99,5           2.557 2.542 99,4
San Marcos 591 583 98,6           4.992 4.927 98,7

La Mojana 1.283 1.282 99,9           6.056 6.054 100,0
Guaranda 315 315 100,0         1.428 1.428 100,0
Majagual 634 634 100,0         3.076 3.076 100,0
Sucre 334 333 99,7           1.552 1.550 99,9

Fuente: ICA-Sincelejo

Predios Bovinos
Subregiones/
municipios
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2.8.2.1.6 Movilizaciones del departamento de Sucre a otros departamentos 
 
Cuadro 2.8.2.1.6.1 
Nacional. Movilizaciones desde el Departamento de Sucre a otros 
departamentos, por edades  
2006 

Crías
<1 año 1-2 años 2-3 años >3 años 1-2 años 2-3 años >3 años

Total 486.846 28.515 55.587 24.033 112.746 174.971 60.605 30.389
Antioquia 39.916 1.800 1.736 1.138 7.117 7.934 12.704 7.487
Arauca 4.155 0 52 80 0 4001 0 22
Atlántico 24.960 57 484 544 12.614 1.028 5.556 4.677
Bolívar 27.139 1.498 2.138 1.790 12.172 4.568 2.735 2.238
Boyacá 976 6 43 15 0 746 166 0
Caldas 5.846 0 353 109 355 4459 482 88
Caquetá 63 0 0 0 0 63 0 0
Casanare 369 0 1 17 5 346 0 0
Cauca 310 40 66 3 63 136 2 0
Cesar 7.139 80 331 89 345 2010 3.014 1.270
Córdoba 147.823 8.409 17.379 7.393 30.696 59.778 19.841 4.327
Cundinamarca 1.416 0 367 134 92 531 288 4
La Guajira 979 0 49 14 164 89 269 394
Magdalena 1.503 259 301 85 111 361 12 374
Meta 1.893 103 562 0 1 1013 211 3
N. Santander 900 4 540 7 14 101 234 0
Quindío 1.208 0 121 0 167 359 507 54
Risaralda 4.680 76 1836 213 775 1043 681 56
Santander 1.424 0 208 133 19 637 301 126

Sucre 197.916 15.570 25.169 11.790 46.626 78.936 11.578 8.247
Tolima 2.781 292 509 11 529 1310 96 34
Valle Cauca 13.450 321 3.342 468 881 5.522 1.928 988

Hembras Total
bovinos

Fuente: ICA-Sincelejo

Departamento
Machos

 
 
2.8.2.2 Ganado porcino 
 
Cuadro 2.8.2.2.1 
Costa Caribe. Población porcina por departamento y orientación 
2006 

Departamento
Total 

inventario
Cerdas
madres

Cerdas 
para

reposición

Cerdos 
en

ceba

Cerdos 
en

levante

Lechones
lactantes y

precebo

Repro-
ductores

Cerdos no
clasificados

Total 657.743 92.023 36.010 52.697 180.526 259.786 24.031 12.670

Atlantico 12.490 1.130 1.359 914 1.832 6.888 308 59

Bolivar 79.302 10.171 2.382 3.336 17.570 41.906 3.431 506

Cesar 64.539 8.950 5.134 8.117 17.803 21.254 1.752 1.529

Cordoba 214.728 34.422 6.557 17.666 72.607 77.748 5.728 0

La Guajira 73.431 10.768 3.715 9.727 13.208 24.540 3.821 7.652

Magdalena 108.919 14.451 7.837 8.121 23.021 47.128 5.437 2.924

San Andres Islas (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…)
Sucre 104.334 12.131 9.026 4.816 34.485 40.322 3.554 0

(…) Cifra aun no disponible

Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)
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2.8.2.3 Inventario aviar 
 
Cuadro 2.8.2.3.1 
Costa Caribe. Inventario aviar por departamento 
2006 

Departamento
Total 

inventario
Pollos y
gallinas

Patos Pavos
Codor-
nices

Total 6.102.545 5.264.405 439.553 364.767 33.820

Atlantico 156.600 133.539 11.895 11.166 0

Bolivar 487.981 402.703 42.170 38.021 5.087

Cesar 643.402 563.136 44.668 35.598 0

Cordoba 2.082.925 1.752.570 175.868 143.107 11.380

La Guajira 578.736 535.527 17.381 25.828 0

Magdalena 1.322.465 1.199.298 62.052 50.380 10.735

San Andres Isla (…) (…) (…) (…) (…)
Sucre 830.436 677.632 85.519 60.667 6.618

(…) Cifra aun no disponible

Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)

 
 
2.8.2.4 Inventario otras especies pecuarias 
 
Cuadro 2.8.2.4.1 
Costa Caribe. Inventario especies utilitarias y de tracción animal por 
departamento 
2006 

Departamento
Total 

inventario
Equinos Asnos Mulas

Total 976.465 610.185 228.106 138.174

Atlantico 20.090 12.622 3.795 3.673

Bolivar 102.151 58.795 20.113 23.243

Cesar 118.177 67.639 23.072 27.466

Cordoba 332.907 256.608 41.036 35.263

La Guajira 123.046 41.552 78.248 3.246

Magdalena 154.359 90.434 30.823 33.102

San Andres Isla (…) (…) (…) (…)
Sucre 125.735 82.535 31.019 12.181

(…) Cifra aun no disponible

Elaborada por Corporacion Colombia Internanciona (CCI)
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2.8.3 Pesca 
 
Cuadro 2.8.3.4.1 
Colombia. Producción de camarón de cultivo por departamento 
2006 

Departamento Area Producción
Rendi-
miento

Total 3.545 21.300 6,0

Atlantico 207 1.521 7,3

Bolivar 878 5.938 6,8

Cordoba 368 2.525 6,9

La Guajira 73 803 11,0

Nariño 491 602 1,2

Sucre 1.528 9.911 6,5

Área en hectareas
Producción en toneladas

Rendimiento: producción/ área 

Fuente: Encuesta nacional agropecuaria 2006.

 
 
 
2.8.4 Sector de la construcción 
 
2.8.4.1 Stock de vivienda 
 
Cuadro 2.8.4.1.1 
Sucre. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación 
2005 - 2006 

Stock total Cabecera Resto Arrendada Propia Otro tipo de
ocupación

Arrendada Propia Otro tipo de
ocupación

2005

I 140.603 105.927 34.676 19.395 82.178 4.354 1.713 28.767 4.196

II 140.642 106.072 34.570 19.422 82.290 4.360 1.708 28.679 4.183

III 140.725 106.264 34.461 19.457 82.439 4.368 1.702 28.589 4.170

IV 140.881 106.526 34.355 19.505 82.643 4.378 1.697 28.501 4.157

2006

I 140.931 106.683 34.248 19.534 82.764 4.385 1.692 28.412 4.144

II 140.992 106.851 34.141 19.564 82.895 4.392 1.686 28.324 4.131
III 141.018 106.983 34.035 19.589 82.997 4.397 1.681 28.236 4.118
IV 141.080 107.150 33.930 19.619 83.127 4.404 1.676 28.148 4.106

Fuente: DANE

Cabecera Resto
Trimestres

Total
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Gráfico 2.8.4.1.1 
Sucre. Participación por tipo de vivienda 
2006 (septiembre-diciembre) 

Fuente: DANE.

Total otro 
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 6,0%
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15,1%
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Gráfico 2.8.4.1.2 
Sucre. Distribución de la tenencia de vivienda, por ubicación 
2006 (septiembre-diciembre) 
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2.8.4.6  Licencias de construcción 
 
Cuadro 2.8.4.6.1 
Costa Caribe. Área aprobada para vivienda y otros destinos  
2005-2006 

Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total
Costa Caribe 1.106.719 1.506.570 1.009.702 1.488.848 -8,8 -1,2

Atlántico 382.811 528.634 280.919 482.712 26,6 -8,7
Bolívar 138.746 269.250 280.398 419.024 102,1 55,6
Cesar 127.213 141.856 112.347 131.872 -11,7 -7,0
Córdoba 317.957 350.629 183.861 203.145 -42,2 -42,1
La Guajira 12.298 20.423 15.423 38.866 25,4 90,3
Magdalena 94.539 147.195 96.163 128.998 1,7 -12,4
Sucre 33.155 48.583 40.591 84.231 22,4 73,4
Fuente: DANE

Variación porcentual
Metros cuadrados

Departamento
Diciembre 2005 Diciembre 2006

 
 
 
Cuadro 2.8.4.6.2 
Costa Caribe. Área aprobada por tipo de vivienda  
2006 

Total Casas Aptos. Total Casas Aptos.
Costa Caribe 203.894 163.914 39.980 805.808 369.429 436.379

Atlántico 50.595 15.378 35.217 230.324 111.691 118.633
Bolívar 22.030 20.453 1.577 258.368 21.822 236.546
Cesar 34.557 34.557 0 77.790 74.437 3.353
Córdoba 39.251 36.345 2.906 144.610 117.535 27.075
La Guajira 4.604 4.324 280 10.819 7.487 3.332
Magdalena 30.813 30.813 0 65.350 22.424 42.926
Sucre 22.044 22.044 0 18.547 14.033 4.514
Fuente: DANE

Metros cuadrados
Vivienda de interés social Diferente a VIS

Departamento
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2.8.5 Transporte 
 
2.8.5.1    Transporte público urbano de pasajeros 
 
 
Cuadro 2.8.5.1.1 
Sincelejo. Transporte público urbano 
2005-2006  

2005 2006 2005 2006 2005 2006
Total parque 233 230 -1,3 174 172 -1,1 14.034 13.486 -3,9

Microbuses 206 202 -1,9 157 154 -1,9 12.317 11.914 -3,3
Busetas 0 5 (--) 0 5 (--) 0 320 (--)
Buses 27 23 -14,8 17 13 -23,5 1.717 1.252 -27,1
Fuente: DANE
Pasajeros en miles 

Vehiculo
Promedio mensual
vehiculos afiliados Variación 

porcentual

Promedio diario
vehiculos en servicio Variación 

porcentual

Total pasajeros
transportados Variación 

porcentual

 
 
 
Gráfico 2.8.5.1.1 
Sincelejo. Distribución de pasajeros transportados 
2006 (enero - diciembre) 

Fuente: DANE
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Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil  
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La pobreza  principal obstáculo para que los municipios del 

Departamento de Sucre alcancen un crecimiento y desarrollo 
económico  sostenido. 

 
Por: Bladimir Gómez Hernández1. 

  
 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La pobreza se constituye hoy por hoy en la principal limitante de los países, 
sean estos desarrollados o en desarrollo, para alcanzar niveles óptimos de 
crecimiento económico y en consecuencia un desarrollo económico y social 
sostenido. En los estudios recientes de entidades internacionales como el 
Banco Mundial, la CEPAL, el PNUD, entre otras, ponen de manifiesto que 
los países en vías de desarrollo están rezagados en su objetivo de reducir en 
más de la mitad la pobreza en el 2015; por lo que se hace imperioso la 
necesidad de romperle el espinazo a la pobreza reconvirtiendo el circulo 
vicioso en uno virtuoso donde los países puedan presentar un crecimiento 
económico sostenido por encima del 5% y, a su vez,  aplicar estrategias, 
programas y proyectos  del alto impacto social para llevarla a niveles 
inferiores al 20%. 
 
Este artículo hace parte de un estudio elaborado por la Secretaria de 
Planeación Departamental, el cual se titula “Estudio y diagnostico para el 
diseño y validación de un pacto social y plan de acción para la reducción de 
la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Sucre”. El cual está 
dividido en cuatro bloques temáticos a saber: caracterización de la pobreza a 
nivel global y regional, la cuantificación de la pobreza en Sucre, en el 
impacto de la inversión para combatir la pobreza en Sucre y finalmente se 
plantean las conclusiones. 
 
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBREZA  
 
1.1 En el mundo y el continente 
 
La pobreza es un flagelo mundial, continental, nacional, departamental y 
local que sin duda alguna afecta la estructura moral, social, económica y 
política de los países ricos y pobres.  
 

                                                           
1 Profesional Especializado Secretaría de Planeación Departamental. 
Economista. Especialización en Planificación Territorial y Gestión Local de 
Proyectos. 
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En los países pobres viven 1.300 millones de personas por debajo de la línea 
de pobreza, 100 millones en los países industrializados y 120 millones en los 
países de Europa Oriental y Asia Central. Sin embargo,  las disparidades de 
la pobreza, realmente alcanzan cifras alarmantes. Asia Meridional concentra 
la mayor cantidad de población que subsiste con un 1 dólar diario, es decir 
515 millones de personas. Seguida por Asia Oriental y Sur oriental y el 
Pacífico donde 446 millones de personas viven en estas condiciones. 219 
millones en África al Sur del Sahara y 11 millones en los Estados Árabes2. 
 
En América Latina y el Caribe 110 millones de personas viven con 2 dólares 
diarios. En Europa Oriental y en los países de Asia Central 120 millones de 
personas viven con 4 dólares al día. Esto significa que una cuarta parte de 
la población de las regiones en desarrollo y una tercera parte de la población 
mundial se encuentran en condiciones de pobreza con ingresos diarios de 1 
dólar por persona. Las tres quintas partes de la población son niños, niñas, 
adolescentes y mujeres3.  
 
El flagelo de la pobreza también afecta contundentemente a la población 
infantil en los países ricos, lo que indica que 50 millones de niños viven por 
debajo del nivel de pobreza. Con base en datos del Fondo de las Naciones 
Unidas, durante la última década, la pobreza infantil se incrementó en 17 
de 24 países desarrollados.  
 
Para la UNESCO, 22 millones de niños latinoamericanos no tienen acceso a 
la educación primaria o secundaria. Dos millones de los niños sin 
escolarizar están en edad de asistir a la primaria y los 20 millones restantes 
a secundaria. En la zona rural, el 40% de los niños no finalizan la primaria 
o están atrasados dos años cuando la inician.  
 
Según la UNICEF, 180 millones de menores de 18 años realizan trabajos de 
alto riesgo, el 97% de los casos de trabajo forzado ocurren en los países en 
vías de desarrollo. El 60% se encuentran implicados en pandillismo y 
drogadicción. Así las cosas, en los países en los que el Producto Interno 
Bruto (PIB) per capita es menor a 500 dólares, el porcentaje de niños que 
trabaja alcanzan entre el 30% y el 60%. 
 
Con respecto al hambre en el mundo, la FAO estima en todo el globo 900 
millones de personas desnutridas, de los cuales el 80% viven en los países 
en desarrollo. Igualmente, se calcula que 6 millones de niños menores de 
cinco años mueren anualmente por causa de la desnutrición. Agrega, 
además, que de los 150 millones de niños menores de cinco años, el 27% del 
total en ese rango sufren bajo peso.  
 

                                                           
2 PALACIOS ESCOBAR,  Ángeles. Pobreza en el Mundo. Disponible en: 
http://www.rolandocordera.org.mx/esta_inter/pobreza.htm. 
3 Ibidem. 
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El informe del Banco Mundial, destaca que al ritmo en que crece la 
población, en el 2020 habrá 140 millones de niños con bajo peso. El 70% de 
los niños que sufren desnutrición proteico-calórica viven en Asia, el 26% en 
África y el 4% en América Latina y el Caribe. 182 millones son menores de 
cinco años con retardo de talla, lo que equivale al 33%. 
 
El informe del Consejo Mundial del Agua, señala que en América Latina 
alrededor de 350 millones de personas no poseen servicios sanitarios, 
mientras que otros 77 millones ni si quiera tiene acceso al agua potable. 
Agrega el informe que la abundancia hídrica en América Latina contrasta 
con la poca planeación y gestión (publica y privada) del recurso hídrico, 
reflejándose en su reparto dispar y baja calidad. Igualmente, el saneamiento 
es inadecuado, hay sobreexplotación y contaminación de lagos, arroyos, ríos 
y acuíferos. El informe concluye que así como marchan las cosas, el 
problema mundial del agua tenderá a empeorarse.  
 
Igualmente, alrededor de 4.000 millones de personas podrían carecer de 
servicios sanitarios para el 2025. No obstante, de la problemática del agua 
en los países pobres existen países desarrollados que la desperdician, siendo 
Estados Unidos el país que ocupa los primeros puestos en el uso 
desplanificado de la misma. 
 
1.2 En el Departamento de Sucre 
 
El Departamento de Sucre tiene una extensión superficiaria de 10.350 
Kms2, de los cuales el 0,6% representa el área urbana y el 99,4% el área 
rural. Esta superficie departamental equivale al 0,90% de la extensión 
nacional. Está conformado por 26 municipios que configuran cinco 
subregiones (4). 
 
El Departamento tiene una población de 870.219 habitantes, asentados el 
70% en el área urbana y el 30% en el área rural. Son 84,1 Habitantes/Kms2. 
La densidad urbana es de 9.801,2 habitantes/Kms2 y la rural 25,4 
habitantes/Kms2. 
 
La población por debajo de línea de pobreza en Sucre es de 448.847 
personas y por debajo de línea de indigencia 206.897 personas (5).  
 
Los investigadores sociales Cecilia López Montaño y Alberto Abello (6) revelan 
que la población en Sucre bajo línea de pobreza es del 67% y bajo línea de 
indigencia el 27%.  
 
                                                           
(4) Morrosquillo: San Onofre, Santiago de Tolú, Coveñas, Toluviejo y San Antonio de Palmito; Montes de María: 
Sincelejo, Morroa, Ovejas, Colosó y Chalán; Sabanas: Los Palmitos, San Juan de Betulia, Galeras, Sincé, 
Sampués, El Roble, Corozal;  San Pedro y Buenavista; San Jorge: La Unión, Caimito, San Benito Abad y San 
Marcos; Mojana: Sucre, Guaranda y Majagual. 
(5) Este dato resulta de aplicar a la población total del Departamento de Sucre, los indicadores de pobreza e 
indigencia de la Costa Caribe: 52,5% después de subsidios y 24,2%, respectivamente, construido por la Misión 
Social para Reducir la Pobreza y la Desigualdad.   
(6) Estudio “El Caribe  Colombiano: La Realidad Regional al Final del Siglo XX”.  
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El estudio “Economía del Departamento de Sucre: ganadería y sector 
público”, editado por el Banco de la República, expresa que en el 2004, el 
Departamento de Sucre registró el 24,5% de su población (209.462 
personas) en indigencia (LI) y el 67,2% (574.525 personas) en pobreza (LP). 
 
El estudio más reciente del Observatorio del Caribe Colombiano (7) sostiene 
que el porcentaje de personas en Sucre por debajo de línea de pobreza es de 
83,7% y de indigencia el 51,60%. 
 
Se ha estimado que el Índice de Desarrollo Humano IDH en Sucre es de 
0,727 inferior al nacional de 0,780 y al de Bogotá de 0,825. La Esperanza de 
Vida en Sucre es de 74,1 años (2001), mientras que en Canadá es de 81 
años. Igualmente el ingreso per cápita departamental pasó en 1996 de 
$841.550 a $788.001 en el 2001. 
 
La tasa de analfabetismo en Sucre (2002) es del 15,4%, siendo para la 
cabecera y el resto de 10% y 27,9%, respectivamente. La tasa nacional se 
sitúa para el mismo periodo en 8%, colocándose para la cabecera y el resto 
de 5% y 18,4% respectivamente (8).  
 
El indicador de NBI para el Departamento de Sucre es de 65,21% y el 
promedio nacional de 52,07% (9). 
 
Con respecto a la desigualdad, el coeficiente de Gini en Sucre es de 0,54, la 
Nación 0,56 y la Costa Caribe 0,61(10). El Departamento de Sucre presenta 
un leve avance en la reducción de la desigualdad, al pasar de 0,483 en 1994 
a 0,460 en el 2001, mientras que al nivel nacional empeoró de 0,50 a 0,546 
en el mismo periodo (11). 
 
Las condiciones de vida en Sucre están reflejadas en los siguientes índices: 
Cobertura de acueducto (urbano) 75,2%, siendo la Nacional de 88,3%. La 
cobertura alcantarillado (urbano) 52,8% y la nacional de 73,9% (12).El déficit  
total de viviendas en Sucre asciende a más de 59.000 (13). 
 
La entidad Acción Social indica que Sucre sigue en el tercer lugar entre los 
departamentos del país con mayor número de desplazados después de 
Antioquia y Bolívar. Igualmente, el Departamento de Sucre en su condición 
de receptor tiene 21.615 hogares desplazados debidamente inscritos, lo que 
equivale a 106.451 personas. El 60% de estos desplazados asentados en 
Sincelejo, provienen de las zonas rurales de los municipios de Ovejas, 
Colosó, Chalán, Morroa y Toluviejo, ubicados en la región de los Montes de 

                                                           
(7) Estudio “Estructura y Dinámicas del Mercado Laboral en Sucre  y los Efectos del Conflicto Armado), 1996 -2003”.   
(8) Estudio “Economía del Departamento de Sucre: Ganadería y Sector Público”, Banco de la República. 
(9) Calculado por el DANE.   
(10) Datos año 2000 “Construcción de un Futuro para Colombia desde sus territorios”. 
(11) Op. Cit.  Banco de la República.  
(12) Datos del 2003 tomado de cálculos del DANE, encuesta de hogares. 
(13) Información Sisbén 1 y 2, y Acción Social. 
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María (14). De los desplazados registrados en Acción Social de Sucre el 
68,4% están asentados en la ciudad capital y se encuentran concentrados 
en cerca de 102 barrios de las zonas Norte y Sur. Asimismo, hay registrados 
14.965 hogares, equivalentes a 71.410 personas en condición de 
expulsadas. En expulsión Sucre ocupa el cuarto lugar (15). 
 
La cobertura en salud del régimen subsidiado pasó de 49,5% en el 2003 al 
65% en el 2004, la cobertura nacional es del 69%. El número de afiliados al 
régimen contributivo pasó de 96.814 personas en el 2003 a 105.517 en el 
2004. La morbilidad general presentada es de 53,5 por 1.000 habitantes. La 
tasa de mortalidad infantil para hombres es de 30,99 por 1.000 nacidos 
vivos y para mujeres de 23,22 por 1.000 nacidos vivos. 
 
El Departamento de Sucre ha mantenido una baja participación (inferior al 
1%) dentro del Producto Interno Bruto de Colombia. La región Caribe 
registró una participación superior al 16%. La contribución del sector 
agropecuario al PIB departamental en los últimos años ha venido en 
descenso, del 70% en 1970 al 29,5% en el 2001(16 ).  
 
La tasa de desempleo es del 16,5% (2004). El desempleo en Sucre es un 
fenómeno que afecta principalmente a las mujeres. Una trabajadora urbana 
gana 4 veces más que una trabajadora rural. En caso de los hombres es dos 
veces a favor de lo urbano con respecto a lo rural. El empleo en Sucre es 
básicamente terciario y primario. El 50% lo concentran las actividades de 
servicios y el 40% se ubican en el agro.  
 
En el 2003 la informalidad en Sucre afecta al 67,8% de los ocupados, 
concentrándose en Sincelejo. El nivel es similar al de la región Caribe 
situado en un 70% y muy superior a los niveles de informalidad en el país 
de 59%. El total de personas en el sector informal es de 207.000, de los 
cuales 150.000 son hombres y 57.000 mujeres. El común denominador son 
trabajos sin protección social, de bajos ingresos y alta inestabilidad (17) 
 
 
2. CUANTIFICACIÓN DE LA POBREZA EN SUCRE 
 
La pobreza suele definirse como la carencia o ausencia de bienestar 
económico y social de un individuo, un grupo de individuos o una sociedad 
en el contexto de un espacio y tiempo determinado. Por lo tanto, está 
asociada a la carencia de bienes y servicios sociales básicos y/o ausencia o 
insuficiencia de ingresos que presenta un número de personas en un 
continente, país, región, subregión y localidad.   
 

                                                           
(14) Con corte al 30 de Abril de 2005.  
(15) Diario El Tiempo Región Caribe. Junio 4 de 2005.  
(16) Sincelejo: Un análisis de su competitividad. Universidad del Norte 2004.  
(17) Estructura y Dinámica del Mercado Laboral en Sucre. Observatorio del Caribe colombiano, 2003. 
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En cuanto a su medición existen diversas metodologías con variados 
criterios técnicos para el cálculo y resultados de los  indicadores, los cuales 
permiten presentar el estado de la situación (línea base) en que se 
encuentran un número determinado de personas en un territorio específico.  
 
En el caso del Departamento de Sucre, para cuantificar y determinar el 
número de pobres a nivel departamental y municipal, es necesario 
encuestar a la población afectada, y en Colombia hasta el momento, no se 
ha realizado un censo de la pobreza(18), más sin embargo la Constitución 
Política de 1991 plantea, por primer vez, la necesidad de focalizar o dirigir el 
gasto social a la población más pobre y vulnerable por parte de los distintos 
niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) a través del 
diseño e implementación de mecanismos técnicos, objetivos y transparentes 
en la identificación de las necesidades reales y en la selección de los 
potenciales beneficiarios para los programas sociales de la población pobre. 
Es así como con la Ley 715 de 2001, se fortalece el Sisbén (19) en Colombia, 
el cual se concibe como un sistema de identificación y clasificación de 
potenciales beneficiarios para programas sociales. 
 
En este sentido, para identificar, focalizar y determinar el número de pobres 
en el Departamento de Sucre, así mismo quienes son, es necesario emplear 
el Sisbén, el cual arroja una base de datos que permite caracterizar por 
niveles los grupos de pobres a nivel municipal y departamental, así como 
sus condiciones sociales y económicas (20). 
 
La base de datos del Sisbén 2005, muestra que los niveles 1 y 2 representan 
en su conjunto el 97,8%(686.678 personas) del total por nivel Sisbén 
(702.099), lo que indica según los puntajes definidos que son los niveles que 
se acercan a cero. En consecuencia, son las personas más pobres. (Ver 
Gráfico 1). 
 
 
 
 
 

                                                           
(18) Existe la Encuesta de Hogares, la cual se aplica a las principales ciudades del país y no está generalizada. 
(19) El Sisbén comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos que permiten obtener información 
socioeconómica confiable y actualizad de grupos de personas específicos en los distritos y municipios del país. El 
marco legal del Sisbén estaba consignado en el artículo 30 de la ley 60 de 1993 y artículo 94 de la ley 715 de 2001. 
Para mayor información remitirse al Manual de Administración SISBEN-DNP. 2002. 
(20) El Sisbén arroja un indicador resumen de calidad de vida, denominado índice Sisbén. El índice refleja un puntaje 
de 0 a 100 para cada una de las familias. Una Familia es más pobre cuanto más se acerca su puntaje a cero y 
menos cuanto más se aproxima a 100. Las variables para la construcción del indicador se determinaron con base 
en la información obtenida en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 1997 aplicada a 9.600 hogares a nivel 
nacional. Con esta información se ordenó, según el nivel de pobreza a cada una de las familias colombianas a partir 
de un conjunto de variables socioeconómicas, incluyendo las características de índole regional, tamaño de las 
cabeceras y zona de residencia. Uno de los principales resultados del sistema es la creación de una base de datos 
con información valida, confiable y actualizada sobre los potenciales beneficiarios para programas sociales en las 
áreas de salud, educación, vivienda y bienestar social. Así mismo esta base permite hacer diagnósticos detallados 
de la situación de necesidades básicas insatisfechas, empleo, ingresos y educación de la población pobre del 
municipio. 
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Gráfico 1 
Sucre. Número de personas y nivel Sisbén 
2005 

Fuente: DNP -SISBEN 2005
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De las 686.678 personas categorizadas en los niveles Sisbén 1 y 2, el 62,3% 
(427.936) están localizados en la cabecera (21), el 26,3% (180.838) en centro 
poblado (22) y el 11,4% (77.904) en rural disperso (23). (Ver Gráfico 2). 
 
Gráfico 2 
Sucre. Número de personas, zonas y niveles SISBEN 
2005 
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(21)  De acuerdo al DNP-Sisbén, Cabecera corresponde al área geográfica definida por un perímetro urbano donde 
se localiza la sede de la alcaldía municipal. 
(22) De acuerdo DNP Sisbén, corresponde a concentraciones de edificaciones de veinte o más viviendas contiguas o 
con una conformación de características urbanas (manzanas, calles y carreteras), tal como caseríos, inspecciones 
de policía o corregimientos, pertenecientes a la zona rural del municipio. 
(23) Según DNP-Sisbén, corresponde al área comprendida entre el perímetro de la cabecera municipal y el límite del 
municipio, excluidos los centros poblados. 
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El Sisbén indica que en la cabecera  el 66,9% de los pobres están situados 
en el nivel 1 y el 33,1% en el nivel 2. Así mismo, la ciudad capital contribuye 
con el 40,2% del total departamental (cabecera) de personas de los niveles 1 
y 2; le sigue Corozal (8,3%), San Marcos (6,3%), Sincé (5,2%), Santiago de 
Tolú (4,3%) y San Onofre (3,7%). Este comportamiento se explica porque 
estos municipios concentran el mayor número de habitantes a nivel 
departamental en la cabecera. Igualmente, Sincelejo, Corozal y San Onofre 
se caracterizan por ser grandes receptores de la población desplazada por la 
violencia en el Departamento de Sucre. (Ver Cuadro 1). 

 
Cuadro 1 
Sucre. Número de personas por nivel Sisbén por cabecera municipal 
2005 

1 Part. % 2 Part. %

Totales 286.414 100,0 141.522 100,0 427.936 100,0

Sincelejo 109.333 38,2 62.709 44,3 172.042 40,2
Buenavista 6.230 2,2 1.012 0,7 7.242 1,7
Caimito 1.682 0,6 810 0,6 2.492 0,6
Coloso 2.740 1,0 731 0,5 3.471 0,8
Corozal 19.745 6,9 15.585 11,0 35.330 8,3
Coveñas 4.260 1,5 3.559 2,5 7.819 1,8
Chalan 2.185 0,8 383 0,3 2.568 0,6
El Roble 3.967 1,4 163 0,1 4.130 1
Galeras 6.542 2,3 4.228 3,0 10.770 2,5
Guaranda 5.139 1,8 300 0,2 5.439 1,3
La Union 3.121 1,1 1.788 1,3 4.909 1,1
Los Palmitos 4.671 1,6 2.817 2,0 7.488 1,7
Majagual 5.978 2,1 1 0,8 7.106 1,7
Morroa 5.197 1,8 1.553 1,1 6.750 1,6
Ovejas 8.904 3,1 2.972 2,1 11.876 2,8
Palmito 3.292 1,1 606 0,4 3.898 0,9
Sampues 10.671 3,7 7.606 5,4 18.277 4,3
San Benito Abad 4.154 1,5 1.144 0,8 5.298 1,2
San Juan de Betulia 3.080 1,1 3.256 2,3 6.336 1,5
San Marcos 19.644 6,9 7.380 5,2 27.024 6,3
San Onofre 12.873 4,5 3.088 2,2 15.961 3,7
San Pedro 8.533 3,0 2.041 1,4 10.574 2,5
San Luis de Since 18.106 6,3 4.004 2,8 22.110 5,2
Sucre 4.436 1,5 894 0,6 5.330 1,2
Santiago de Tolu 9.303 3,2 9.217 6,5 18.520 4,3
Tolu Viejo 2.628 0,9 2.548 1,8 5.176 1,2
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD

Municipio
Nivel SISBEN

Part. %
Total

personas
nivel 1 y 2

 
 

Con respecto a centro poblado, el 92% de los pobres se ubican en el nivel 1 
y el 8% en el nivel 2 del Sisbén; siendo San Onofre (15%), San Marcos 
(9,9%), Sucre (9,4%, San Benito Abad (8,6%), Sampués (7,6%), Corozal 
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(5,6%), Toluviejo (5,5% y Majagual (5,2%), los que presentan una mayor 
participación con relación a total departamental (Centro Poblado) de 
personas de los niveles 1 y 2 de Sisbén. (Ver Cuadro 2). 
 
Cuadro 2 
Sucre. Número de personas por nivel Sisbén por centro poblado 
2005 

1 Part. % 2 Part. %

Totales 166.428 100,0 14.410 100,0 180.838 100,0

Sincelejo 5.753 3,5 741 5,1 6.494 3,6
Buenavista 512 0,3 36 0,2 548 0,3
Caimito 3.283 2,0 441 3,1 3.724 2,1
Coloso 2.344 1,4 156 1,1 2.500 1,4
Corozal 8.679 5,2 1.500 10,4 10.179 5,6
Coveñas 77 0,0 34 0,2 111 0,1
Chalan 528 0,3 34 0,2 562 0,3
El Roble 4.316 2,6 69 0,5 4.385 2,4
Galeras 4.287 2,6 587 4,1 4.874 2,7
Guaranda 2.576 1,5 3 0,0 2.579 1,4
La Union 1.959 1,2 37 0,3 1.996 1,1
Los Palmitos 4.881 2,9 85 0,6 4.966 2,7
Majagual 9.282 5,6 88 0,6 9.370 5,2
Morroa 3.831 2,3 154 1,1 3.985 2,2
Ovejas 6.808 4,1 245 1,7 7.053 3,9
Palmito 1.892 1,1 31 0,2 1.923 1,1
Sampues 11.427 6,9 2.318 16,1 13.745 7,6
San Benito Abad 14.399 8,7 1.199 8,3 15.598 8,6
San Juan de Betulia 2.952 1,8 1.274 8,8 4.226 2,3
San Marcos 17.266 10,4 590 4,1 17.856 9,9
San Onofre 26.523 15,9 522 3,6 27.045 15,0
San Pedro 2.015 1,2 117 0,8 2.132 1,2
San Luis de Since 3.951 2,4 987 6,8 4.938 2,7
Sucre 16.838 10,1 241 1,7 17.079 9,4
Santiago de Tolu 2.071 1,2 917 6,4 2.988 1,7
Tolu Viejo 7.978 4,8 2.004 13,9 9.982 5,5
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD

Municipio
Nivel SISBEN Total

personas
nivel 1 y 2

Part. %

 
 

En cuanto a rural disperso, el 87,2% de los pobres se encuentran en el nivel 
1 y el 12,8% en el nivel 2, destacándose Majagual (15,1%), Sincelejo (10,7%), 
Guaranda (6,5%), Sampués (6,1%), Caimito (5,7%), Los Palmitos (5,7%), 
Ovejas (5,1%) y Santiago de Tolú (4,7%). Lo anterior indica que estos 
municipios, a excepción de Sincelejo y Santiago de Tolú, son los que 
presentan una mayor proporción de los habitantes en la zona rural. (Ver 
Cuadro 3). 
 



SUCRE 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 52

Cuadro 3 
Sucre. Número de personas por nivel Sisbén por zona rural dispersa 
2005 

1 Part. % 2 Part. %

Totales 67.914 100,0 9.990 100,0 77.904 100,0

Sincelejo 6.882 10,1 1.468 14,7 8.350 10,7
Buenavista 1.185 1,7 151 1,5 1.336 1,7
Caimito 3.929 5,8 498 5,0 4.427 5,7
Coloso 780 1,1 57 0,6 837 1,1
Corozal 619 0,9 78 0,8 697 0,9
Coveñas 1.644 2,4 613 6,1 2.257 2,9
Chalan 978 1,4 59 0,6 1.037 1,3
El Roble 13 0,0 0 0,0 13 0
Galeras 1.350 2,0 217 2,2 1.567 2
Guaranda 4.775 7,0 315 3,2 5.090 6,5
La Union 3.625 5,3 567 5,7 4.192 5,4
Los Palmitos 3.779 5,6 635 6,4 4.414 5,7
Majagual 10.871 16,0 899 9,0 11.770 15,1
Morroa 1.376 2,0 57 0,6 1.433 1,8
Ovejas 3.860 5,7 124 1,2 3.984 5,1
Palmito 1.414 2,1 166 1,7 1.580 2,0
Sampues 3.871 5,7 889 8,9 4.760 6,1
San Benito Abad 1.547 2,3 67 0,7 1.614 2,1
San Juan de Betulia 2.073 3,1 412 4,1 2.485 3,2
San Marcos 1.867 2,7 334 3,3 2.201 2,8
San Onofre 673 1,0 94 0,9 767 1,0
San Pedro 2.979 4,4 296 3,0 3.275 4,2
San Luis de Since 1.781 2,6 128 1,3 1.909 2,5
Sucre 1.959 2,9 107 1,1 2.066 2,7
Santiago de Tolu 2.638 3,9 1.049 10,5 3.687 4,7
Tolu Viejo 1.446 2,1 710 7,1 2.156 2,8
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD

Municipio
Nivel SISBEN Total

personas
nivel 1 y 2

Part. %

 
 
Consolidando la información departamental Sisbén 1 y 2, se tiene que el 
75,8% de los pobres están clasificados como nivel 1 y el 24,2% como nivel 2, 
encontrándose Sincelejo con el 27,2% de participación con respecto al total 
departamental de personas de los niveles 1 y 2, siguiendo en orden de 
participación San Marcos (6,9%), Corozal (6,7%), San Onofre (86,4%, 
Sampués (5,4%, Sincé (4,2%) y Majagual (4,1%). (Ver Cuadro 4). 
 
De lo anterior se concluye que en el Departamento de Sucre los pobres están 
localizados en las zonas urbana y rural, siendo en esta última donde la 
pobreza y la indigencia mantienen niveles altos. 
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Cuadro 4 
Sucre. Total número de personas por nivel Sisbén  
2005 

1 Part. % 2 Part. %

Totales 520.756 100,0 165.922 100,0 686.678

Sincelejo 121.968 23,4 64.918 39,1 186.886 27,2
Buenavista 7.927 1,5 1.199 0,7 9.126 1,3
Caimito 8.894 1,7 1.749 1,1 10.643 1,5
Coloso 5.864 1,1 944 0,6 6.808 1,0
Corozal 29.043 5,6 17.163 10,3 46.206 6,7
Coveñas 5.981 1,1 4.206 2,5 10.187 1,5
Chalan 3.691 0,7 476 0,3 4.167 0,6
El Roble 8.296 1,6 232 0,1 8.528 1,2
Galeras 12.179 2,3 5.032 3,0 17.211 2,5
Guaranda 12.490 2,4 618 0,4 13.108 1,9
La Union 8.705 1,7 2.392 1,4 11.097 1,6
Los Palmitos 13.331 2,6 3.537 2,1 16.868 2,5
Majagual 26.131 5,0 2.115 1,3 28.246 4,1
Morroa 10.404 2,0 1.764 1,1 12.168 1,8
Ovejas 19.572 3,8 3.341 2,0 22.913 3,3
Palmito 6.598 1,3 803 0,5 7.401 1,1
Sampues 25.969 5,0 10.813 6,5 36.782 5,4
San Benito Abad 20.100 3,9 2.410 1,5 22.510 3,3
San Juan de Betulia 8.105 1,6 4.942 3,0 13.047 1,9
San Marcos 38.777 7,4 8.304 5,0 47.081 6,9
San Onofre 40.069 7,7 3.704 2,2 43.773 6,4
San Pedro 13.527 2,6 2.454 1,5 15.981 2,3
San Luis de Since 23.838 4,6 5.119 3,1 28.957 4,2
Sucre 23.233 4,5 1.242 0,7 24.475 3,6
Santiago de Tolu 14.012 2,7 11.183 6,7 25.195 3,7
Tolu Viejo 12.052 2,3 5.262 3,2 17.314 2,5
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD

Municipio
Nivel SISBEN Total

personas
nivel 1 y 2

Part. %

 
 
 
Las subregiones Montes de María y Sabanas son las que mayor concentra el 
mayor número de pobres con respecto la población total pobre a nivel 
departamental, participando con el 33,9% y 28,1% respectivamente. Le 
siguen: Morrosquillo (15,1%), San Jorge (13,3%) y Mojana (9,6%). (Ver 
Cuadro 5). 
 
Las subregiones San Jorge, Sabanas, Mojana y Morrosquillo presentan el 
porcentaje de pobres con respecto a la población (Por subregión) por encima 
de la media departamental que está situada en 78,9%. (Ver Cuadro 5). 
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Las subregiones Montes de María, Sabanas y Morrosquillo concentran el 
60,8% de pobres con respecto a la población total departamental. (Ver 
Cuadro 5). 

 
Cuadro 5 
Sucre. Total número de personas pobres por subregión  
2005 

Municipio
Pobres 

SISBEN 1 Y 2
Participación
porcentual

Total Población
datos censo 
2005 DANE 

Participación
porcentual

Porcentaje de
pobres con res-
pecto al total de 

la subregión
datos censo 2005

Porcentaje de
pobres con res-
pecto a la pobla-

cion del 
departamento

datos censo 2005
Totales 686.678 100,0 870.219 100,0 78,9 78,9

Montes de Maria 232.942 33,9 324.727 37,3 71,7 26,8
Sabanas 192.706 28,1 234.284 26,9 82,3 22,1
Morrosquillo 103.870 15,1 129.639 14,9 80,1 11,9
San Jorge 91.331 13,3 100.182 11,5 91,2 10,5
Mojana 65.829 9,6 81.387 9,4 80,9 7,6
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD  
 
El municipio de Sincelejo es el que concentra el mayor número de pobres 
con respecto la población total pobre a nivel de la subregión Montes de 
María, participando con el 80,2%. Le siguen: Ovejas (15,1%), Morroa 
(13,3%), Colosó (2,9%) y Chalán (1,8%). (Ver Cuadro 6). 
 
Los municipios de Morroa, Chalán, Colosó y Ovejas presentan los 
porcentajes de pobres con respecto a la población (Por municipio) por 
encima de la media de la subregión Montes de María que está situada en 
71,7%. (Ver Cuadro 6). 
 
El municipio de Sincelejo concentra el 57,6% de pobres con respecto a la 
población total de la subregión Montes de María. (Ver Cuadro 6). 
 
Del 26,8% de pobres de la subregión Montes de María, el municipio de 
Sincelejo concentra el 21,5% de pobres con respecto a la población total 
departamental. (Ver Cuadro 6). 
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Cuadro 6 
Sucre. Total número de personas pobres en subregión  de los Montes de 
María 
2005 

Municipio
Pobres 

SISBEN 1 Y 2
Participación
porcentual

Total Población
datos censo 
2005 DANE 

Participación
porcentual

Porcentaje de
pobres con res-
pecto al total de 

la subregión
datos censo 2005

Porcentaje de
pobres con res-
pecto a la pobla-

cion del 
departamento

datos censo 2005
Totales 232.942 100,0 324.727 71,7 71,7 26,8

Sincelejo 186.886 80,2 269.010 69,5 57,6 21,5
Ovejas 22.913 9,8 30.299 75,6 7,1 2,6
Chalan 4.167 1,8 4.901 85,0 1,3 0,5
Morroa 12.168 5,2 12.324 98,7 3,7 1,4
Coloso 6.808 2,9 8.193 83,1 2,1 0,8
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD  

 
A nivel de la subregión Sabanas, participando con el 58,1%. Le siguen: 
Galeras (8,9%), Los Palmitos (8,8%), San Pedro (8,3%), San Juan de Betulia 
(6,8%), Buenavista (4,7%) y El Roble (4,4%). (Ver Cuadro 7). 
Los municipios de Galeras, El Roble, San Pedro, Buenavista, Corozal y San 
Juan de Betulia presentan los porcentajes de pobres con respecto a la 
población (Por municipio) por encima de la media de la subregión Sabanas 
que está situada en 82,3%. Los municipios de Galeras y El Roble presentan 
porcentajes superiores al 100% debido a que la población  proyectada 
(DANE) está subvalorada con respecto a los datos del Sisbén. (Ver Cuadro 
7). 
 
Los municipios de Corozal, Sampués, Sincé y Galeras concentran el 55,1% 
de pobres con respecto a la población total de la subregión Sabanas. (Ver 
Cuadro 7). 
 
Del 22,1% de pobres de la subregión Sabanas, los municipios de Corozal, 
Sampués, Sincé, Galeras, Los Palmitos y San Pedro concentran el 18,2% de 
pobres con respecto a la población total departamental. (Ver Cuadro 7). 
 
Los municipios de San Onofre y Santiago de Tolú son los que concentran el 
mayor número de pobres con respecto la población total pobre a nivel de la 
subregión Morrosquillo, participando con el 83,1%. Le siguen: Coveñas 
(9,8%) y Toluviejo (7,1%). (Ver Cuadro Nº8). 
 
Los municipios de Coveñas y San Onofre presentan los porcentajes de 
pobres con respecto a la población (Por municipio) por encima de la media 
de la subregión Morrosquillo que está situada en 80,1%. El municipio de 
Coveñas presenta un porcentaje superior al 100% debido a que la población 
proyectada (DANE) está subestimada con respecto a los datos del Sisbén. 
(Ver Cuadro 8). 
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Cuadro 7 
Sucre. Total número de personas pobres en subregión  de Sabanas 
2005 

Municipio
Pobres 

SISBEN 1 Y 2
Participación
porcentual

Total Población
datos censo 
2005 DANE 

Participación
porcentual

Porcentaje de
pobres con res-
pecto al total de 

la subregión
datos censo 2005

Porcentaje de
pobres con res-
pecto a la pobla-

cion del 
departamento

datos censo 2005
Totales 192.706 100,0 234.284 82,3 82,3 22,1

San Luis de Since 28.957 15,0 38.897 74,4 12,4 3,3
El Roble 8.528 4,4 8.379 101,8 3,6 1,0
San Pedro 15.981 8,3 16.487 96,9 6,8 1,8
Sampues 36.782 19,1 48.646 78,6 15,7 4,2
Los Palmitos 16.868 8,8 30.130 56,0 7,2 1,9
Galeras 17.211 8,9 15.524 110,9 7,3 2,0
Buenavista 9.126 4,7 9.670 94,4 3,9 1,0
Corozal 46.206 24,0 50.699 91,1 19,7 5,3
San Juan de Betulia 13.047 6,8 15.852 82,3 5,6 1,5
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD  
 
 
Los municipios de San Onofre, Santiago de Tolú y Toluviejo concentran el 
66,6% de pobres con respecto a la población total de la subregión 
Morrosquillo. (Ver Cuadro 8). 
Del 11,9% de pobres de la subregión Morrosquillo, los municipios de San 
Onofre, Santiago de Tolú y Toluviejo concentran el 9,9% de pobres con 
respecto a la población total departamental. (Ver Cuadro 8). 
 
Cuadro 8 
Sucre. Total número de personas pobres en subregión  de Morrosquillo 
2005 

Municipio
Pobres 

SISBEN 1 Y 2
Participación
porcentual

Total Población
datos censo 
2005 DANE 

Participación
porcentual

Porcentaje de
pobres con res-
pecto al total de 

la subregión
datos censo 2005

Porcentaje de
pobres con res-
pecto a la pobla-

cion del 
departamento

datos censo 2005
Totales 103.870 100,0 129.639 80,1 80,1 11,9

Santiago de Tolu 25.195 24,3 33.968 74,2 19,4 2,9
Coveñas 10.187 9,8 9.154 111,3 7,9 1,2
San Onofre 43.773 42,1 50.128 87,3 33,8 5,0
Tolu Viejo 17.314 16,7 27.051 64,0 13,4 2,0
Palmito 7.401 7,1 9.338 79,3 5,7 0,9
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD  
 



SUCRE 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 57

Los municipios de San Marcos y San Benito Abad son los que agrupan el 
mayor número de pobres con respecto la población total pobre a nivel de la 
subregión San Jorge, participando con el 76,1%. Le siguen: La Unión 
(22,2%) y Caimito (11,7%). (Ver Cuadro 9). 
 
Los municipios de La Unión, Caimito y San Benito Abad presentan los 
porcentajes de pobres con respecto a la población (Por municipio) por 
encima de la media de la subregión San Jorge que está situada en 91,2%. 
Los municipios de La Unión y Caimito presentan un porcentaje superior al 
100% debido a que la población proyectada (DANE) está subestimada con 
respecto a los datos del Sisbén. (Ver Cuadro 9). 
 
Los municipios de San Marcos y San Benito Abad reúnen el 69,5% de 
pobres con respecto a la población total de la subregión San Jorge. (Ver 
Cuadro 9). 
 
Del 11,9% de pobres de la subregión San Jorge, los municipios de San 
Marcos y San Benito Abad aglutinan el 8% de pobres con respecto a la 
población total departamental. (Ver Cuadro 9). 
 
Cuadro 9 
Sucre. Total número de personas pobres en subregión  de San Jorge 
2005 

 

Municipio
Pobres 

SISBEN 1 Y 2
Participación
porcentual

Total Población
datos censo 
2005 DANE 

Participación
porcentual

Porcentaje de
pobres con res-
pecto al total de 

la subregión
datos censo 2005

Porcentaje de
pobres con res-
pecto a la pobla-

cion del 
departamento

datos censo 2005
Totales 91.331 100,0 100.182 91,2 91,2 10,5

San Marcos 47.081 51,5 55.427 84,9 47,0 5,4
San Benito Abad 22.510 24,6 24.343 92,5 22,5 2,6
La Union 11.097 12,2 10.102 109,8 11,1 1,3
Caimito 10.643 11,7 10.310 103,2 10,6 1,2
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD  
 
Los municipios de Majagual y Sucre son los que agrupan el mayor número 
de pobres con respecto la población total pobre a nivel de la subregión 
Mojana, participando con el 80,1%. (Ver Cuadro 10). 
 
Los municipios de Guaranda y Sucre presentan los porcentajes de pobres 
con respecto a la población (Por municipio) por encima de la media de la 
subregión Mojana que está situada en 80,9%. (Ver Cuadro 10). 
 
Los municipios de Majagual y Sucre reúnen el 64,8% de pobres con respecto 
a la población total de la subregión Mojana. (Ver Cuadro 10). 
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Cuadro 10 
Sucre. Total número de personas pobres en subregión  de la Mojana 
2005 

Municipio
Pobres 

SISBEN 1 Y 2
Participación
porcentual

Total Población
datos censo 
2005 DANE 

Participación
porcentual

Porcentaje de
pobres con res-
pecto al total de 

la subregión
datos censo 2005

Porcentaje de
pobres con res-
pecto a la pobla-

cion del 
departamento

datos censo 2005
Totales 65.829 100,0 81.387 80,9 80,9 7,6

Sucre 24.475 37,2 26.969 90,8 30,1 2,8
Majagual 28.246 42,9 40.148 70,4 34,7 3,2
Guaranda 13.108 19,9 14.270 91,9 16,1 1,5
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD  
 
Del 7,6% de pobres de la subregión Mojana, los municipios de Majagual y 
Sucre aglutinan el 6% de pobres con respecto a la población total 
departamental. (Ver Cuadro 10). 
 
 
3. IMPACTO DE LA INVERSIÓN PARA COMBATIR LA POBREZA EN 

SUCRE 
 
3.1 Inversión Ejecutada para Combatir la Pobreza 
 
Para conocer que se está haciendo por los pobres en el Departamento de 
Sucre, la Secretaría de Planeación Departamental, realizó un ejercicio para 
determinar que tanto la inversión social beneficia a los pobres. En este 
sentido se detallaron cuatro grandes conceptos, los cuales presentan la 
siguiente distribución porcentual: Inversión Ejecutada Plan Departamental 
de Desarrollo (49,18%); Inversión Ejecutada Entes Territoriales (45,75%); 
Inversión Ejecutada Entidades Nacionales no Contempladas en el Plan 
Departamental de Desarrollo (3,58%) y la Inversión Ejecutada por las 
Organizaciones No Gubernamentales (1,49%). (Ver Cuadro 11). 

 
Así mismo, se realizó la distribución de las inversiones según el porcentaje 
de participación de pobres por subregión, respetando el criterio de la 
equidad subregional. Luego se procedió con el cálculo de la inversión anual 
per cápita por población pobre por subregión, con el objeto de determinar a 
cuanto asciende la asignación de la inversión social por persona. 
Posteriormente, se efectuó la conversión de esta inversión per cápita anual 
en dólares anuales, mensuales y diarios, arrojando como resultado una 
inversión per cápita  que no superó el dólar diario. Esto indica 
contundentemente, que esta inversión se situó en la línea de indigencia 
(menos de un dólar diario), lo que permite colegir, sin duda alguna, que la 
inversión encausada a la población pobre del Departamento de Sucre es 
insuficiente y de bajo impacto. (Ver Cuadro 12). 
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Cuadro 11 
Sucre. Inversión ejecutada para combatir la pobreza 
2004-2005 

Concepto Monto
ejecutado

Participación
porcentual

Total inversión ejecutada
2004-2005 670.984 100,00

Inversión ejecutada plan
departamental de 
desarrollo 2004-2005 (1)

330.000 49,18

Inversión ejecutada entes
territoriales 2004-2005 (2) 306.984 45,75

Inversión ejecutada
organizaciones no
gubernamentales  2004-2005 (3)

10.000 1,49

Inversión ejecutada por entidades
nacionales no contempladas
plan departamental de 
desarrollo 2004-2005 (4)

24.000 3,58

Nota 1: Incluye el monto de los programas del PDD que apuntán

Nota 3: Valor estimado sujetop a revisión
Nota 4: Valor estimado sujeto a revisión

a reducir la pobreza (SGP y regalías directas y FNR)

Millones de pesos

Fuente: Informe de ejecución y evaluación PDD 2004-2005.SPD

a reducir la pobreza
Nota 2: Incluye el monto de los programas del PDD que apuntán

 
 
Cuadro 12 
Sucre. Inversión ejecutada por subregiones y su relación con la pobreza 
2004-2005 

Menos
de un 
dólar
diario

Menos
de  

$2.470
diario

Total Sucre 686.678 100,0 670.984 335.492 488.573 197,80 16,48 0,549 0,549 1.357,1

Montes de Maria 232.942 33,9 227.464 113.732 488.241 197,67 16,47 0,549 0,549 1.356,3
Sabanas 192.706 28,1 188.547 94.273 489.208 198,06 16,50 0,550 0,550 1.359,0
Morrosquillo 103.870 15,1 101.319 50.659 487.718 197,46 16,45 0,548 0,548 1.354,8
San Jorge 91.331 13,3 89.241 44.620 488.557 197,80 16,48 0,549 0,549 1.357,0
Mojana 65.829 9,6 64.414 32.207 489.256 198,08 16,51 0,550 0,550 1.359,0
Fuente: DNP-SISBEN. Cálculos SPD

Conversión
a dolares

diario
(1 dólar :
$2.470)
(7)/30

(8)

Linea de
 indigencia

Conversión
a dolares

anual
(1 dólar
diario:
$2,470)

(5)/$2,470
(6)

Inversión
ejecutada
promedio

anual
si se distri-
buyera por
numero de

pobre
(3)/(2) 

(4)
en millones 

de $

Inversión
per capita
por pobla-
ción pobre

(4)/(1)
(5)

Conversión
a dolares
mensuale

(6)/12
(7)

Municipio

Población
pobre
2005
(1)

Participa-
ción

porcentual
de pobres

(2)

Inversión
ejecutada

2004-2005
si se distri-
buyera por
numero de

pobre
(3)

en millones 
de $
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3.2 Pobreza vs. Índice de Eficiencia Global en Educación-IEGE (24)  
 
En este acápite se pretende determinar si existe o no correlación entre los 
resultados alcanzados en el IEGE con el aumento o disminución de la 
pobreza en los municipios. Esto permite concluir que tanto las políticas, 
estrategias y programas del sector educativo (en lo referente a la matrícula y 
calidad educativa) influyen en el aumento o disminución de la pobreza en 
los municipios.  
 
El Gráfico 3, indica que en el cuadrante I se ubican aquellos municipios que 
presentan un porcentaje de pobreza superior al promedio departamental 
(78,9%) e IEGE (74,95%). En este cuadrante están localizados (11) 
municipios que representan el 42,3% del total departamental. Estos son: 
Caimito, Coveñas, El Roble, Morroa, San Benito Abad, Guaranda, Sucre, 
San Onofre, San Marcos, San Juan de Betulia y Palmito. Esto quiere decir 
que la disminución en el Índice Global de Eficiencia en Educación puede 
estar influyendo en el aumento de la pobreza en estos municipios. 
 
El cuadrante II muestra los municipios con porcentaje de pobreza superior e 
IEGE superior a los promedios del Departamento. Aquí se localizan (7) 
municipios, a saber: Galeras, La Unión, San Pedro, Buenavista, Corozal, 
Chalán y Colosó, los cuales representan el 26,9% del total del 
Departamento. Esto indica que a pesar que estos municipios alcanzaron 
Índices de eficiencia global en educación por encima del promedio 
Departamental, esto no influyó en la reducción de la pobreza, sino por el 
contrario, la pobreza aumentó por encima del promedio departamental. 
 
En el cuadrante III están ubicados los municipios con porcentaje de pobreza 
inferior e IEGE superior a los promedios del Departamento; estos son: 
Sincelejo, Sincé, Ovejas y Santiago de Tolú, que representan el 15,4% del 
total del Departamento. Esto indica que estos municipios alcanzaron Índices 
de eficiencia global en educación por encima del promedio departamental y 
esto se tradujo en la disminución de la pobreza por debajo del promedio 
departamental. 
 
 
                                                           
(24) El Índice Global de Eficiencia en Educación es el resultado del promedio de los índices de eficiencia en 
matrícula y calidad educativa. El cálculo de este índice resulta de una técnica patentizada por el DNP y suministrada 
mediante convenio interinstitucional con los Departamentos “Data Envelopment Análisis”, la cual se denomina DEA, 
que permite estimar la eficiencia técnica relativa de los municipios en los sectores de inversión social a partir de la 
especificación de funciones de producción. Por tanto la DEA mide la eficiencia relativa de un número de unidades 
de decisión (municipios) y el nivel del producto por unidad de insumo. En este sentido se evalúa la eficiencia del 
municipio en la producción de servicios básicos para la población.  En este caso, se presentan  las funciones de 
producción de los sectores de  Educación y Salud. En cuanto al primer sector se propone medir la eficiencia en dos 
productos fundamentales como son: matricula educativa urbana y rural y calidad educativa. Por matrícula educativa 
se entiende la incorporación de población al sistema educativo. Por calidad educativa se entiende como la brecha 
existente entre lo establecido por el sistema educativo como estándares mínimos de aprendizaje que debe tener un 
estudiante como resultado de los procesos coherentes  con los desarrollos políticos, culturales, científicos, 
tecnológicos y ambientales que satisfaga la expectativas de la sociedad, de la institución y del estudiante. Con 
relación al sector salud los municipios tienen competencias directas con la afiliación de personas al régimen 
subsidiado de salud y en el ejecución del Plan de atención Básica PAB y dentro de éste el Plan ampliado de 
Inmunizaciones PAI como el producto más representativo, incidente e información disponible. 
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Gráfico 3 
Sucre. Porcentaje de pobreza vs. Índice de eficiencia global de 
educación 
2005 

Porcentaje de Pobreza  Vs  Índice Eficiencia Global Educación
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CUADRANTE I: Municipios con porcentaje 
de pobreza superior al promedio 
departamental (78.9%) e Índice Eficiencia 
Global Educación inferior al promedio 
departamental (74,95%).

CUADRANTE III: Municipios con 
porcentaje de pobreza inferior e 
Índice Global Eficiencia 
Educación superior a los 
promedios del Departamento.

CUADRANTE I V: Municipios con 
porcentaje de pobreza e índice 
Global Eficiencia Educación inferior 
a los promedios del Departamento.

CUADRANTE II: Municipios con 
porcentaje de pobreza superior 
e Índice Eficiencia Global 
Educación superior a los 
promedios del Departamento.

74,95%

78,90%

 
En el cuadrante IV, se colocaron los municipios con porcentaje de pobreza 
inferior e IEGE inferior a los promedios del Departamento. Estos son: 
Sampués, Majagual, Toluviejo y Los Palmitos, los cuales representan el 
15,4% del total departamental. Esto indica que en estos municipios no se 
presenta una correlación fuerte entre estos dos indicadores  Esto puede 
explicarse porque los municipios aquí situados no presentaron información 
completa y por consiguiente los resultados del IEGE son bajos, en 
consecuencia el IEGE  no superó el promedio departamental. 
 
De manera concluyente, se puede decir que aunque el 42,3% de los 
municipios del Departamento alcanzaron Índices de eficiencia global en 
educación por encima del 74,95%, el resultado de este indicador no ha 
reducido los altos porcentaje de pobreza en estos municipios. 
 
3.3 Pobreza vs. Índice de eficiencia global en salud (25)  
 
Con este cruce de variables se pretende determinar que tanto las políticas, 
estrategias y programas del sector salud (en lo referente a PAI y régimen 
subsidiado) influyen en el aumento o disminución de la pobreza en los 
municipios. 
 
 
 
 

                                                           
(25) El Índice Global de Eficiencia en Salud es el resultado del promedio de los índices de eficiencia PAI y Régimen 
Subsidiado. 
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Gráfico 4 
Sucre. Porcentaje de pobreza vs. índice de eficiencia global de salud 
2005 

Porcentaje de Pobreza  Vs  Índice Eficiencia Global Salud
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CUADRANTE I: Municipios con porcentaje 
de pobreza superior al promedio 
departamental (78.9%) e Índice Eficiencia 
Global Salud inferior al promedio 
departamental (80,72%).

CUADRANTE III: Municipios 
con porcentaje de pobreza 
inferior e Índice Global 
Eficiencia Salud superior a 
los promedios del 
Departamento.

CUADRANTE I V: Municipios con 
porcentaje de pobreza e índice 
Global Eficiencia Global Salud 
inferior a los promedios del 
Departamento.

CUADRANTE II: Municipios 
con porcentaje de pobreza 
superior e Índice Eficiencia 
Global Salud superior a los 
promedios del 
Departamento.

80,72%

78,90%

 
 
La Gráfico 4, indica que en el cuadrante I se ubican aquellos municipios que 
presentan un porcentaje de pobreza superior al promedio departamental 
(78,9%) e Índice de eficiencia global en salud inferior al promedio 
departamental (80,72%). En este cuadrante están localizados (8) municipios 
que representan el 30,8% del total departamental. Estos son: Guaranda, 
Coveñas, El Roble, Morroa, San Benito Abad, San Onofre, La Unión y 
Buenavista. Esto quiere decir que la disminución en el Índice de eficiencia 
global en salud puede estar influyendo en el incremento de la pobreza en 
estos municipios. 
 
El cuadrante II muestra los municipios con porcentaje de pobreza superior e 
Índice de eficiencia global en salud superior a los promedios del 
Departamento. Aquí se localizan (10) municipios, a saber: Palmito, Colosó, 
Sucre, Chalán, San Marcos, San Juan de Betulia, Galeras, San Pedro, 
Corozal y Caimito, los cuales representan el 38,5% del total del 
Departamento. Esto indica que a pesar que estos municipios alcanzaron 
índices de eficiencia global en salud por encima del promedio 
departamental, esto no influyó en el decremento de la pobreza, sino por el 
contrario, la pobreza aumentó por encima del promedio departamental. 
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En el cuadrante III están ubicados los municipios con porcentaje de pobreza 
inferior e índice de eficiencia global en salud superior a los promedios del 
Departamento. Estos son: Sincelejo, Los Palmitos, Toluviejo, Majagual, 
Sampués  y  Ovejas que representan el 23,1% del total del Departamento. 
Esto indica que estos municipios alcanzaron Índices de Eficiencia Global en 
Salud por encima del promedio departamental y esto se tradujo en niveles 
de pobreza por debajo del promedio departamental. 
 
En el cuadrante IV, se colocaron los municipios con porcentaje de pobreza 
inferior e Índice de eficiencia global en salud inferior a los promedios del 
Departamento. Estos son: Sincé y Santiago de Tolú, los cuales representan 
el 7,7% del total departamental. Esto indica que estos municipios 
alcanzaron índices de eficiencia global en salud por debajo del promedio 
departamental y esto se tradujo en niveles de pobreza por debajo del 
promedio departamental. Esto indica que en este cuadrante no existe una 
relación fuerte entre estas dos variables. Igualmente, los municipios aquí 
situados no presentaron información y se castigó con cero, en efecto el 
índice de eficiencia global en salud no superó el promedio departamental. 
 
De manera concluyente se puede decir que aunque el 61,5% de los 
municipios del Departamento alcanzaron Índices de Eficiencia Global en 
Salud por encima del 80,72%, el resultado de este indicador no ha reducido 
los altos porcentaje de pobreza en estos municipios. Hay que resaltar que 
los municipios de Sincelejo y Ovejas, aunque presentan niveles altos de 
pobreza, se ubicaron en los cuadrantes donde los índices de eficiencia 
globales en educación y salud resultaron por encima del promedio 
departamental y los niveles de pobreza por debajo del promedio 
departamental. 
  
 
3.4 Pobreza Vs indicador integral Sistema General de Participaciones -

SGP (26)  
 
Con este cruce de variables se pretende determinar que tanto una fuente 
recurrente como el SGP (Alimentación escolar, educación, salud, propósito 
general, agua potable y saneamiento básico, deporte y cultura) pueden 
influir en el aumento o disminución de la pobreza en los municipios. 

 
 
 
 
 
 
                                                           
(26) Este ranking muestra el indicador consolidados de cumplimiento de ejecución del Sistema General de 
Participaciones, con el fin de desincentivar los municipios con información inconsistente, el indicador de 
consistencia (IC) se califica en cero solo para los municipios cuyo indicador neto fue superior al 100%, es decir,  
para los municipios inconsistentes, en estos casos, este valor (0)% se promedia con los indicadores de ejecución de 
ingresos y gastos expuestos para obtener el índice integral de cumplimiento del SGP (IICU SGP). Para los 
municipios consistente con (IC <= 100%) el índice de consistencia, no computa para el indicador integral de 
cumplimiento del SGP. A continuación se detalla la interpretación del indicador. 
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Gráfico 5  
Sucre. Porcentaje de pobreza vs. indicador integral SPG 
2005 
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CUADRANTE I: Municipios con 
porcentaje de pobreza superior al 
promedio departamental (78.9%) 
e Índicador Integral SGP inferior 
al promedio departamental 
(80,92%).

CUADRANTE III: Municipios con 
porcentaje de pobreza inferior e 
Índicador Integral SGP superior 
a los promedios del 
Departamento.

CUADRANTE I V: Municipios con 
porcentaje de pobreza e índicador 
Integral SGP inferior a los 
promedios del Departamento.

CUADRANTE II: Municipios 
con porcentaje de pobreza 
superior e Índicador Integral 
SGP superior a los 
promedios del 
Departamento.

80,92%

78,90%

 
Para el análisis se tuvo en cuenta el ranking de los trece municipios que 
ocuparon los primeros treces puestos. El resto, o sea la mitad, no se incluyó 
ya que el resultado del índice integral de cumplimiento SGP fue superior al 
100% y en consecuencia es cero, los que los ubican como municipios con 
información inconsistente. 
 
La Gráfico 5, indica que en el cuadrante I se ubican aquellos municipios que 
presentan un porcentaje de pobreza superior al promedio departamental 
(78,9%) e indicador integral SGP inferior al promedio departamental 
(80,92%). En este cuadrante están localizados (4) municipios. Estos son: 
Guaranda, Sucre, San Onofre y Palmito. Esto quiere decir que la 
disminución en el Indicador Integral SGP puede estar influyendo en el 
incremento de la pobreza en estos municipios. 
 
El cuadrante II muestra los municipios con porcentaje de pobreza superior e 
indicador integral SGP superior a los promedios del Departamento. Aquí se 
localizan (3) municipios, a saber: La Unión, San Marcos y San Juan de 
Betulia. Esto indica que a pesar que estos municipios alcanzaron niveles 
altos en el indicador integral SGP por encima del promedio departamental, 
estos resultados no influyeron en el decremento de la pobreza, sino por el 
contrario, la pobreza aumentó por encima del promedio departamental. 
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En el cuadrante III están ubicados los municipios con porcentaje de pobreza 
inferior e indicador integral SGP superior a los promedios del Departamento. 
Estos son: Sincelejo, Sampués, Ovejas, Sincé y Toluviejo. Esto indica que 
estos municipios alcanzaron en el indicador integral SGP valores por encima 
del promedio departamental y esto pudo influir en niveles de pobreza por 
debajo del promedio departamental.  
 
En el cuadrante IV, el municipio de Majagual se colocó con porcentaje de 
pobreza inferior e Indicador Integral SGP inferior a los promedios del 
Departamento. Esto indica que en este cuadrante no existe una relación 
fuerte entre estas dos variables. 
 
Hay que señalar que los municipios de Sincelejo y Ovejas, aunque presentan 
niveles altos de pobreza, se ubicaron en los cuadrantes donde la incidencia 
de las dos variables tiene una relativa influencia. 
 
Como epílogo se puede afirmar que solo el 50% de los municipios 
presentaron información consistente con respecto al indicador integral SGP. 
Sin embargo, estos municipios tuvieron un nivel de incumplimiento bajo 
puesto que se colocaron en el rango menor que 100% y mayor o igual al 
60%. Igualmente, teniendo en cuenta que el SGP es la principal fuente del 
financiamiento de los gastos en salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico de los entes territoriales, no se presenta una relación 
fuerte entre el aumento en la eficiencia en esta fuente con la disminución en 
los niveles de pobreza en el Departamento de Sucre. 
 
 
3.5 Pobreza  vs.  Índice global de eficacia (27)  
 
Con este cruce de variables se pretende determinar que tanto el 
cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo pueden 
influir en el aumento o disminución de la pobreza en los municipios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(27) Este índice se obtiene a partir del cumplimiento de las metas productos del plan de desarrollo municipal 
mediante la ponderación de las metas de los sectores de educación, salud y agua potable, los cuales se constituyen 
en sectores sociales básicos y se computan con el 60%. Igualmente, se ponderan las metas productos de los otros 
sectores con el 40%. A partir de la sumatoria de los se obtiene el Índice de Global de Eficacia. 
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Gráfico 6 
Sucre. Porcentaje de pobreza vs. índice global de eficacia 
 

2005 

 
 
Con base en el Gráfico 6, se hacen los siguientes comentarios: 
 

• La mitad de los municipios no se incluyó en el análisis ya que no 
presentaron información para alimentar el indicador y se  castigaron 
con cero. 

 
• Tres municipios del Departamento mostraron un índice global de 

eficacia por encima del promedio departamental (82,51%) y 
porcentajes de pobreza por encima del promedio (78,90%). 

 
•   Nueve municipios del Departamento presentaron un índice global de 

eficacia por encima del promedio departamental (82,51%) y 
porcentajes de pobreza por debajo del promedio (78,90%). 

 
• En términos generales no se presenta una relación fuerte entre el 

aumento en la eficacia de los planes de desarrollo y la disminución de 
la pobreza en el Departamento. 

 
 
 
 

Porcentaje de Pobreza  Vs  Índice Global de Eficacia

PROMEDIO

TOLUVIEJO

TOLÚ

SUCRE

SINCELEJO

SAN MARCOS

SAN JUAN DE BETULIA

SAMPUES

MAJAGUAL

GALERAS
EL ROBLE

COROZAL

C
A

IM
IT

O

BUENAVISTA

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

105,00%

20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 110,00

Índice Global de Eficacia

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
Po

br
ez

a 

82,51%

78,90%

CUADRANTE I: Municipios con porcentaje 
de pobreza superior al promedio 
departamental (78.9%) e Índice Global de 
Eficacia inferior al promedio departamental 
(82,51%).

CUADRANTE II: Municipios 
con porcentaje de pobreza 
superior e Índice Global de 
Eficacia superior a los 
promedios del 
Departamento.

CUADRANTE I V: Municipios con 
porcentaje de pobreza e Indice 
Global de Eficacia inferior a los 
promedios del Departamento.

CUADRANTE III: Municipios 
con porcentaje de pobreza 
inferior e Índice Global 
Eficacia superior a los 
promedios del 
Departamento.
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CONCLUSIONES 

 
• La pobreza es un flagelo mundial, continental, nacional, 

departamental y local que sin duda alguna afecta la estructura moral, 
social, económica y política de los países ricos y pobres. Por tanto, 
requiere de estrategias creativas e innovadoras para combatirla.  

 
 La población por debajo de línea de pobreza en Sucre es de 448.847 

personas y por debajo de línea de indigencia 206.897 personas. Sin 
embargo, de acuerdo a cifras del Sisbén 2005, 686.678 personas 
están en condiciones de pobreza, lo que equivale al 78,9% del total de 
la población a nivel departamental. Igualmente, el 62,3% están 
localizados en la cabecera, el 26,3% en centro poblado y el 11,4% en 
rural disperso.  

 
 De los 78,9% pobres a nivel departamental, Montes de María 

concentra el 26,8%, le siguen en orden de importancia, Sabanas 
(22,1%), Morrosquillo (11,9%), San Jorge (10,5%) y Mojana (7,6%). De 
los 26,8% pobres de la subregión Montes de María, el municipio de 
Sincelejo agrupa el 21,5%. Esto indica que por ser la capital del 
Departamento, recepciona las personas que provienen de otros 
municipios en busca de mejores oportunidades de trabajo y/o por el 
fenómeno del desplazamiento forzado. En consecuencia, el municipio 
de Sincelejo no cuenta con la infraestructura, urbana, social y 
productiva suficiente para absorber todas estas personas, 
conllevándolas a un estado de pobreza e indigencia. 

 
 A pesar de las distintas inversiones encausadas para combatir la 

pobreza en el Departamento de Sucre por parte de las agencias de 
cooperación internacional, Organizaciones No Gubernamentales, 
Ministerios, institutos nacionales y entidades territoriales, estas son 
insuficientes, ineficientes, ineficaces y de bajo impacto. Falta una 
mayor articulación y complementariedad entre las distintas entidades 
públicas y privadas, organizaciones sociales, económicas y políticas 
en el diseño y puesta en marcha de políticas, programas y proyectos 
coherentes y enfocados integralmente para atacar directamente dicho 
flagelo. 

 
 No obstante que el 42,3% de los municipios del Departamento 

alcanzaron índices de eficiencia global en educación por encima del 
74,95%, el resultado de este indicador no ha reducido los altos 
porcentajes de pobreza en estos municipios. 

 
 Aunque el 61,5% de los municipios del Departamento alcanzaron 

índices de eficiencia global en salud por encima del 80,72%, el 
resultado de este indicador no ha reducido los altos porcentaje de 
pobreza en estos municipios. Hay que resaltar que los municipios de 
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Sincelejo y Ovejas, aunque presentan niveles altos de pobreza, se 
ubicaron en los cuadrantes donde los índices globales de eficiencia en 
educación y salud resultaron por encima del promedio departamental 
y los niveles de pobreza por debajo del promedio departamental. 

 
 Siendo el SGP la principal fuente de financiamiento de los gastos en 

salud, educación, agua potable y saneamiento básico, principalmente 
de los entes territoriales, no se presenta una relación fuerte entre el 
aumento en la eficiencia en esta fuente con la disminución en los 
niveles de pobreza en el Departamento de Sucre. 

 
 Para el diseño y la implementación de la gran estrategia de lucha 

contra la pobreza, es necesario establecer un Pacto Social que vaya 
más allá de la simple negociación colectiva que contenga como 
aspectos constitutivos, integradores y dinamizadores, los siguientes: 
1) Una Agenda por Sucre y hoja de ruta (Planes); 2) Participación 
social y consenso para el logro de compromisos realizables; 3) 
Creatividad e innovación para el diseño, implementación, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas de lucha contra la pobreza 
plasmado en el Plan de Acción de Lucha Contra La Pobreza. 

 
 El Plan de Acción de Lucha Contra La Pobreza gira entorno a (9) 

temáticas prioritarias con sus respectivas estrategias, programas y 
proyectos, a saber: 1) Empleo y generación de ingresos; 2) Educación; 
3) Equidad de género; 4) Salud infantil; 5) Protección especial; 6) 
Salud materna; 7) Salud sexual y reproductiva; 8) Medio ambiente y 
9) Finanzas públicas.  

 
 Para validar un pacto social es necesario transitar el camino del 

proceso constituyente por Sucre. Para ello deben participar 
propositivamente los distintos niveles de gobierno y sus entidades, las 
organizaciones no gubernamentales, las organizaciones religiosas, las 
organizaciones sociales y económicas (sector privado) y la comunidad 
internacional.  

 
• La constituyente es el escenario de representación y participación 

ciudadana donde los distintos actores sociales, económicos, religiosos 
y políticos comprometidos responsablemente con el Pacto Social 
podrán deliberar y establecer compromisos pública y 
democráticamente con base en una Agenda Pública por Sucre trazada 
por el Plan Estratégico y Prospectivo de Sucre-Planes, se inserte como 
temática prioritaria la puesta en marcha de la gran estrategia de 
lucha contra la pobreza “El Plan de Acción de Lucha Contra La 
Pobreza en el Departamento de Sucre”. De lo contrario, seguiremos 
en otra década pérdida y la pobreza seguirá siendo el principal 
obstáculo para que los municipios del Departamento de Sucre 
alcancen un crecimiento y desarrollo económico  sostenido. 
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4.   ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE ANALISIS 
 
4.1 Actividades económicas y red vial primaria y terciaria instalada, según 
departamento 
 
 
En el mapa se presentan dos variables importantes que sirven como marco 
referencial para el análisis de la dinámica económica del país.  De una 
parte, el Censo 2005 permitió cuantificar las Unidades Económicas 
existentes en el país diferenciando las actividades básicas constitutivas, las 
cuales se representan por gráficos circulares divididos por colores ( que 
expresan las Actividades Económicas), y así mismo de diámetros diferentes 
que identifican las cantidades de Unidades Económicas por Departamento. 
 
El ejemplo expuesto en el mapa indica una forma de leer la información 
contenida en él, lo cual permite precisar entre otros aspectos, que Bogotá y 
Antioquia concentran la mayor cantidad de Unidades Económicas del país, 
seguidos por los departamentos de Valle, Cundinamarca, Santander y 
Atlántico. 
 
De otra parte, se puede observar los departamentos diferenciados por una 
gama de colores que representan los rangos porcentuales de participación 
de cada uno de los departamentos, en la configuración de la Red Vial 
Primaria y Terciaria. 
 
En tal sentido se visualiza que el departamento del Meta evidencia la mayor 
participación, y sigue un grupo de departamentos conformado Bolívar, 
Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Cauca, los cuales 
tienen una participación porcentual individual entre el 4.01 y el 7.0 respecto 
del total nacional.  
 
Es de resaltar que la sumatoria de la redes  Primaria y Terciaria genera una 
malla diferente de lo que es presentarlas por separado. Independientemente 
de esto, resulta  de gran importancia traslapar la gran masa de Unidades 
Económicas sobre la Red Vial y desarrollar los diferentes aspectos analíticos 
que ello implica, sin dejar de lado que en dicha interacción además de las 
Unidades de Industria, Comercio y  Servicios, también juegan un papel muy 
importante las Unidades Agrícolas y Pecuarias, como espacios que jalonan 
no sólo actividad económica, sino muy importantes procesos 
sociodemográficos. 
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4.2. Alfabetismo electrónico y densidad telefónica instalada según 
departamento 
 
 
El Alfabetismo Electrónico (uso del computador), es una variable que el 
Censo 2005 ha permitido caracterizar desde los ámbitos territoriales, y se 
presenta en el mapa junto con la variable Densidad Telefónica Instalada 
según departamento. 
 
El lector puede desarrollar puntos de análisis a partir del cruce de dichas 
variables, teniendo en cuenta, primero, que el Alfabetismo Electrónico se lee 
a partir de la gama de colores que identifica los rangos porcentuales de la 
población que utiliza computador según departamento. Se indica entonces 
que en San Andrés, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Valle, 
Risaralda y Quindío, mas del 40% de la población utiliza computador. 
 
Segundo, la Densidad Telefónica instalada por departamento, graficada con 
teléfonos de diferentes tamaños según rangos, permite identificar la 
cantidad de líneas telefónicas en servicio por cada 100 habitantes. Se 
evidencia entonces que las mayores densidades las presentan Bogotá, 
Antioquia y Risaralda, seguidos por los departamentos de Atlántico, Norte de 
Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Tolima, Meta, Valle 
y Huila.  
 
Estos aspectos puntuales pueden adquirir valor agregado como información, 
en cuanto se correlacionen, por ejemplo, con el acceso a internet. 
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4.3. Algunas cifras de interés basadas en el censo 2005 - urbanización, 
envejecimiento y movilidad 
 

 
4.3.1 Proceso de urbanización 
 
Colombia, desde mediados del siglo XX, como la mayoría de los países de la 
región, ha estado afectada por el proceso de urbanización, periodo en el que 
pasó de ser un país con alta  concentración de población en parte resto28 a 
tener el 74,3 por ciento de sus habitantes residiendo en los núcleos urbanos. 
En efecto, si tenemos en cuenta los censos de 1938 y 1951, más del 60 por 
ciento de la población colombiana residía mayoritariamente en la parte resto, 
proceso que se empieza a revertir a partir de 1964 y que se acelera a partir de 
1985, cifras que se pueden ver cuadro 4.3.1.1. 

 
Cuadro 4.3.1.1  
Colombia. Evolución de la población en el periodo 1938 – 2005 

 Total  Cabecera Resto 
1938 8,701,816 2,533,680 6,168,136 29.1 70.9
1951 11,228,509 4,441,386 6,787,123 39.6 60.4
1964 17,484,508 9,093,088 8,391,420 52.0 48.0
1973 20,666,920 12,637,750 8,029,170 61.1 38.9
1985 27,867,326 18,710,087 9,157,239 67.1 32.9
1993 33,109,840 23,514,070 9,595,770 71.0 29.0
2005 41,489,253 30,846,231 10,643,022 74.3 25.7

Nota: Fuente DANE. Las fechas censales son las siguientes
        Censo 1938: 5 de julio de 1938;   Censo 1951: 9 de Mayo de 1951 
        Censo 1964: 15 de julio de 1964; Censo 1973: 24 de octubre de 1973
        Censo 1985: 15 de octubre de 1985; Censo 1993: 24 de octubre de 1993
        Censo 2005: 11 de noviembre de 2005.

Población censada Censo  % Cabecera  % Resto 

 
         Cálculos con cifras censales sin ajuste, realizados 11 septiembre 2007 
 
  
En términos absolutos, si se tiene en cuenta el periodo intercensal 1993 – 
2005, la población en las cabeceras municipales ha crecido un 31,18 por 
ciento mientras en el periodo 1985 – 1993 lo hizo en un 25,67 por ciento, lo 
cual muestra el fuerte proceso de urbanización en los últimos doce años 
anteriores al Censo General 2005.   
 
La distribución de la población de acuerdo con el grado de urbanización, 
determina la concentración de la misma considerando las diferentes zonas 
geográficas en las cuales se puede subdividir el territorio nacional, ver cuadro 
4.3.1.2. 
 
                                                           
28 El DANE utiliza el concepto de cabecera y resto, teniendo en cuenta que la definición de urbano y rural 
tiene otras connotaciones de tipo económico. La Cabecera es el área geográfica que está definida por un 
perímetro cuyos límites se establecen mediante un Acuerdo del Concejo Municipal; es donde se localiza 
la sede de la Alcaldía. El Resto es el área geográfica por fuera del límite de la cabecera y contiene los 
centros poblados, corregimientos y áreas dispersas. 
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En efecto, la concentración es coherente con aquellas zonas en donde se 
encuentra el mayor número de ciudades intermedias y grandes, las cuales se 
constituyen en polos de atracción dada la oferta de bienes y servicios, en 
especial vivienda, servicios públicos domiciliarios, educación y salud.  Es así 
que Bogotá D.C. representa el 16,1 por ciento de la población total y el 21,5 
por ciento de la población en las cabeceras, lo cual ha significado que el 
índice de primacía29 pase de un valor de 1 en 199030 a 1,3 según el Censo 
General 2005. 
 
Cuadro 4.3.1.2 
Colombia. Concentración de Población por zonas geográficas. 2005 

 
Zona Geográfica % de Población 

Atlántica31 21,2 
Andina Central32 29,8 
Andina Occidental33 18,9 
Andina Oriental34 7,5 
Pacífica35 17,3 
Piedemonte36 4,0 
Amazonía37 0,9 
Orinoquía38 0,4 
Fuente: DANE, Censo General 2005 
 
Este proceso de urbanización, muestra una dinámica muy especial en los 
municipios cercanos a las grandes ciudades, los cuales se han convertido en 
“municipios dormitorios” generado por menores costos en vivienda, bienes, 
servicios, así como infraestructura vial y transporte público.  De acuerdo con 
las cifras del Censo General 2005, por ejemplo para el caso de las personas 
que inmigraron a Jamundi de municipios del resto del Valle del Cauca, cerca 
del 80 por ciento proviene de Cali; igual fenómeno ocurre con Soledad y los 
municipios cercanos a Bogotá D.C. 
 
 
4.3.2. Envejecimiento de la población colombiana 
 
El envejecimiento de la población no es un proceso homogéneo por lo cual se 
presentan grandes diferencias entre países y al interior de cada uno de ellos; 
para el caso de Colombia se tiene que el índice de envejecimiento total 
                                                           
29 Es el cociente entre la población de la ciudad más grande y la suma de las tres que la 
siguen. 
30 Según CELADE, base de datos DEPUALC. 
31 Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira. 
32 Bogotá D.C., Tolima, Cundinamarca, Huila y Boyacá. 
33 Quindío, Risaralda, Antioquia y Caldas. 
34 Santander y Norte de Santander. 
35 Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 
36 Meta, Casanare, Arauca y Caquetá. 
37 Vaupes, Amazonas y Putumayo. 
38 Guaviare, Vichada y Guainia. 
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nacional es de 20,5; Bogotá de 21,0; Antioquia 22,3; Valle del Cauca 24,5; 
Chocó 12,7; Córdoba 16,7 y Caquetá 16,7.  
 
Si tenemos en cuenta la evolución de los grupos que contienen a niños (0 a 
14 años), adolescentes, jóvenes y adultos (15 a 64 años) y adulto mayor (65 
años y más) en el último periodo intercensal, se puede evidenciar los afectos 
de la transición demográfica sobre la estructura por edad de la población, 
datos que están contenidos en el siguiente gráfico 4.3.2.1. 
 
Gráfico 4.3.2.1 
Colombia. Composición de la población por grandes grupos de edad 
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 Fuente: DANE, Censos 1993 y 2005 
 
En los datos contenidos en el gráfico anterior, se puede observar la 
disminución del crecimiento de la población de niños, así como un importante 
cambio en la tendencia de los demás grupos de edades, coherente con el 
descenso de los niveles de la fecundidad así como la reducción de la 
mortalidad generando un aumento del peso de las edades adultas.  Estos 
cambios de estructura determinan que la edad  mediana de la población pase 
de 22,37 años en 1993 a 25,9 años en el 2005, lo cual muestra que a pesar 
de las transformaciones que se han presentado Colombia es una población 
joven39. 
 
Si tenemos en cuenta la evolución en el último periodo intercensal de la 
población de 60 años y más, se observa que este grupo pasa de representar 
un 6,9 por ciento en el año 1993 a 8,9 por ciento en el 2005, con lo cual se 
puede afirmar que Colombia se encuentra en un proceso de envejecimiento 
que se puede categorizar como moderado avanzado. 
 
Otro indicador de gran relevancia para ser tenido en cuenta en los procesos 
de planificación y definición de políticas públicas40 es el Índice de 

                                                           
39 Para España la edad mediana es de 36,8 años. Según CEPAL, Boletín Demográfico 2003, la 
edad mediana de algunos países latinoamericanos para el año 2000 era: Uruguay 31,4; Chile 
28,3; Argentina 27,8; Haití 19,2. 
40 Especialmente en educación, salud y empleo. 
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Dependencia Demográfico41, el cual continúa reduciéndose. Lo anterior indica 
que Colombia está dentro de llamado Bono Demográfico o Ventana de 
Oportunidades, situación que es favorable al desarrollo social teniendo en 
cuenta que se tiene una gran ventaja para generar inversiones productivas o 
inversión social de largo plazo en la lucha contra la pobreza, el mejoramiento 
de la calidad en la educación y la reforma de la salud, facilitando anticipar 
inversiones frente al aumento de la población adulta mayor, que de no 
hacerse desde ahora implicarían mayores costos realizarlas más adelante. Es 
necesario llamar la atención que en el momento en que este índice cambie su 
tendencia decreciente marcará el final del Bono Demográfico como 
consecuencia del aumento en el peso de la población adulta mayor42.  
 
El proceso de envejecimiento que está registrando Colombia y algunas 
regiones,  plantea una serie de retos tanto para el gobierno nacional como 
local, que permita focalizar de forma equitativa los nuevos requerimientos que 
se generan como resultado de este proceso en oferta de empleo adecuado, 
necesidades de educación de una mayor población en edad productiva, 
necesidades de atención en salud y seguridad social entre muchos otros. 
 
4.3.3.  Cambios de residencia 
 
Teniendo en cuenta los datos del último censo, se evidencia que el 24,0 por 
ciento de la población total  cambió su residencia habitual en el periodo 2000 
– 2005, el cual fue diferencial por sexo y edad, así como en las causas que 
motivaron el cambio de residencia. 
 
Si tenemos en cuenta la relación origen – destino de los flujos migratorios se 
tiene que el mayor peso de estos movimientos se da al interior de los 
municipios los cuales representan el 71,3 por ciento del total de cambios de 
residencia, ver tabla 4.3.3.1.  
 
Tabla 4.3.3.1 
Colombia. Distribución de los cambios de residencia en el período 
2000 - 2005 
 

AMBITO DE LA MOVILIDAD 

RESIDENCIAL NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

INTRAMUNICIPAL 7.033.275 71,29 
INTERMUNICIPAL 2.390.220 24,23 
INTERNACIONAL 83.310 0,84 
NO INFORMA LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR 359.113 3,64 

TOTAL CAMBIOS DE RESIDENCIA 9.865.918 100 
Fuente: DANE Censo General 2005 
 

                                                           
41 (Población < 15 + población de 65 y más)/población de 15 a 64*100 
42 Resultado de la baja de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida al nacer. 
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Un aspecto importante de resaltar de las cifras censales se relaciona con el 
hecho que del total de cambios intermunicipales, el 56,9 por ciento se dio 
hacia otros departamentos. 
 
Las causas que motivaron estos cambios43, muestran una alta frecuencia en 
“razones familiares” y “otras razones” las cuales representan el 70,9 por 
ciento del total de causas.  Aquí es importante tener en cuenta que dentro de 
estas categorías pueden existir personas que por razones externas no 
declararon la verdadera causa, como es el caso de los factores de violencia.  
En la gráfica siguiente se pueden observar las frecuencias de cada una de las 
causas de cambio de residencia en el último quinquenio. 
 
Gráfico 4.3.3.1 
Colombia. Principales causas de cambio de residencia período  
2000 - 2005 
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Fuente: DANE, Censo General 2005 
 
También se evidencia que es significativo el factor laboral como causa de 
cambio de residencia, representando el 15,7 por ciento del total de personas 
que realizaron movimientos migratorios internos durante el último 
quinquenio anterior al censo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 El Censo General 2005 incluyó una pregunta para toda la población que indaga sobre la 
causa del último cambio en el periodo 2000 – 2005. 
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GLOSARIO 
 

Área metropolitana: se define como el área de influencia que incluye 
municipios circundantes, que con la ciudad conforman un solo tejido 
urbano no discontinuo y han sido reconocidos legalmente. 
 
CUODE (Comercio Exterior para Uso o Destino Económico): es una 
codificación de las mercancías exportadas e importadas, bienes de capital, 
intermedios y de consumo final. Esta clasificación permite conocer la 
utilización intermedia o final de las mercancías comercializadas 
 
Departamento de origen: corresponde a aquel en donde se cultivaron, 
elaboraron o se realizó la última fase del proceso productivo de bienes 
exportados. 
 
Departamento de procedencia: corresponde a aquel de donde se 
despacharon inicialmente las mercancías. 
 
Exportación: es la salida, con destino a otro país o zona franca industrial 
colombiana, de mercancías que hayan tenido circulación libre o restringida 
en el territorio aduanero colombiano. La exportación se registra 
estadísticamente cuando la aduana ha realizado el cierre del documento de 
exportación. 
 
Importaciones: es la introducción legal de mercancías procedentes de otros 
países o de una zona franca industrial colombiana al resto del territorio 
aduanero nacional. Las importaciones comprenden todos los bienes que 
provienen del resto del mundo y entran definitivamente en el territorio 
económico y los servicios suministrados por unidades no residentes a 
residentes 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): es un indicador que permite medir 
la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos 
periodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares 
adquieren para su consumo. 
 
Insumo: Corresponde al nivel fijo de la Canasta del Índice, tomando la 
clasificación general por grupos de los materiales según su uso dentro del 
proceso constructivo de vivienda. 
 
Insumo básico: Es el nivel fundamental de la estructura; corresponde 
también al punto más bajo para el cual se tiene ponderación fija. 
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Ganado vacuno: conjunto de animales de la especie bovina que se crían 
para la explotación. El cual hace parte de las especies de raza mayor (150 
kilos o más). 
 
Ganado porcino: se refiere concretamente a la especie de los cerdos, los 
cuales hacen parte de la raza menor. 
 
País de destino: es aquel conocido en el momento del despacho como el 
último país en que los bienes serán entregados. 
 
País de origen: es aquel donde se cultivaron los productos agrícolas, se 
extrajeron los minerales o se fabricaron los artículos manufacturados total o 
parcialmente, pero en este último caso el país de origen es el que ha 
completado la última fase del proceso de fabricación para que el producto 
adopte su forma final. 
 
Valor CIF (Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro y flete):  es 
el precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros 
y fletes. 
 
Valor FOB (Free on board): corresponde al precio de venta de los bienes 
embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir 
valor de seguro y fletes. 
 
Vivienda de interés social (VIS): son todas aquellas soluciones de vivienda 
cuyo precio de adquisición o adjudicación sea, en la fecha de su adquisición: 
a) Inferior o igual a 100 SMML en las ciudades, que según el último censo 
del DANE, cuenten con 100.000 habitantes o menos. b) Inferior o igual a 
120 SMML en las ciudades, que según el último censo del DANE, cuenten 
con más de 100.000 pero menos de 500.000 habitantes. c) Inferior o igual a 
135 SMML en las ciudades, que según el último censo del DANE, cuenten 
con más de 500.000 habitantes. 
 
Viviendas nuevas, viviendas usadas y lotes con servicios financiados: 
son aquellas soluciones de vivienda (nuevas, usadas y lotes con servicios) 
que han sido financiadas durante el período de referencia. Se incluyen las 
viviendas compradas y/o construidas con préstamos individuales. 
 
Vivienda multifamiliar: Se define como la vivienda tipo apartamento 
ubicada en edificaciones de tres o más pisos, que comparten bienes 
comunes, tales como áreas de acceso, instalaciones especiales y zonas de 
recreación. 
 
Vivienda unifamiliar: Se define como la vivienda ubicada en edificaciones 
no mayores de tres pisos, construidos directamente sobre el lote, y separada 
de las demás con salida independiente. 

 


