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Este Informe de Coyuntura Económica Regional 
ICER, del Departamento de Cesar, analiza el 
desenvolvimiento de las principales variables 
económicas en el corto plazo. 

En general el balance es positivo, con excepción 
de la inversión neta de capital la cual presentó 
un descenso anual, en términos reales de 0,7% 
provocado por la disminución del capital de las 
sociedades constituidas y el incremento de las 
liquidadas.

Las exportaciones tradicionales del 
departamento, cuyo principal producto es el 
carbón, aumentaron en 21,97% durante el 
primer semestre de 2006, las cuales 
representaron el 93,11% del total exportado. El 
departamento participó con el 6,43% del total 
exportado por el país. Las importaciones 
disminuyeron en 14,22%, destacándose la 
maquinaria y equipos eléctricos y los vehículos 
automotores. El principal socio comercial del 
departamento fue Estados Unidos.

El sistema financiero en el municipio de 
Valledupar, registró un crecimiento en el nivel de 
captaciones y en la cartera bruta, impulsada ésta 
última por los créditos comerciales y de 
consumo, principalmente.

La situación fiscal de la administración 
departamental aumentó el déficit en $20.566 
millones,  como resultado de un aumento en los 
gastos totales del 58,9% mientras que los 
ingresos totales crecieron en 0,7%. Así mismo, 
los recaudos de los impuestos nacionales en el 
departamento  de Cesar aumentaron en 42,3%, 
destacándose los impuestos de renta.

Del total departamental del área aprobada para 
construcción, el 80,16% correspondió a vivienda, 
disminuyendo en 32,72% con relación al primer 
semestre de 2005. En Valledupar el 34,41% del 
área aprobada correspondió a vivienda de interés 
social. El 63,99%  de la financiación hipotecaria 
del departamento se destinó a la compra de 
vivienda usada, que se incrementó en 22,45% en 
el periodo, en cambio, los créditos destinados a la 
vivienda nueva bajaron en 31,54%.

El número de pasajeros de transporte público
urbano en Valledupar disminuyeron en 40,81% 
por la baja de vehículos del parque automotor.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

P Cifra provisional

Pr Preliminar

M Cifra provisional modificada

R Cifra definitiva revisada

(…) Cifra aún no disponible

(---) Información suspendida

(--) No comparable

(-) No existen datos

--- Variación muy alta

-- No es aplicable o no se investiga

-    Sin movimiento

0   Cantidad inferior a la mitad de la unidad adoptada 

       BC: Bancos Comerciales.

       CAVs: Corporaciones de Ahorro y Vivienda.

       CDT: Certificados de Depósito a Término.

       CF: Corporaciones Financieras.

       CFC: Compañías de Financiamiento Comercial.

       CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme

       DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

       DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

       ICCV: Índice de Costo de Construcción de Vivienda

       IPC: Índice de Precios al Consumidor.

       IPP: Índice de Precios del Productor.

       M2: Metros cuadrados



1. INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES-REGIONALES

I II I II I II

Precios                   

  IPC (Variación % anual) 6,20 6,10 5,03 4,83 4,11 3,94
  IPC (Variación % corrida) 3,10 4,60 2,64 3,93 1,92 3,02
  IPP (Variación % anual) 4,57 5,88 4,94 2,73 1,45 4,78
  IPP (Variación % corrida) 2,20 4,45 2,48 2,54 1,86 5,27

Tasas de Interés   

  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7,88 7,84 7,47 7,22 6,04 6,00
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15,11 15,24 15,06 14,80 13,49 12,46

Producción, Salarios y Empleo       

  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 5,95 5,87 4,49 5,20 5,53 5,74

  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 6,03 6,53 2,30 5,00 7,41 6,92

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 5,90 6,63 2,01 4,93 8,17 7,41

  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/

    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,28 1,58 0,85 1,06 2,66 2,77

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1,28 1,58 0,86 1,08 2,65 2,76

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 16,9 15,5 15,4 13,8 13,7 12,44

Agregados Monetarios y Crediticios      

  Base monetaria (Variación % anual) 23,25 24,20 15,28 19,23 18,14 16,39
  M3 (Variación % anual) 12,44 13,03 17,09 16,46 12,65 16,77
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 7,61 9,76 11,74 13,44 15,8 23,78
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -19,94 13,84 68,64 31,01 34,00 40,26

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB

Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 3.321,2 3.004,5 4.784,0 5.563,6 11.094,6 7.662,0

Sector Externo               

  Balanza de Pagos

    Cuenta corriente (US$ millones) -696,3 -193,7 -539,6 -240,1 -519,7 -442,5

    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -3,1 -0,8 -1,9 -0,8 -1,6 -1,4

    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 870,9 390,3 -217,7 1.209,0 535,7 -531,8

    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 3,8 1,7 -0,8 4,0 1,6 -1,6

  Comercio Exterior de bienes y servicios

    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4.012 4.682 5.316 6.334 6.347 7.015

    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 14,9 21,3 32,5 35,3 19,4 10,7

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4.306 4.766 5.351 6.265 6.568 7.344

    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9,6 21,3 24,3 31,4 22,7 17,2

  Tasa de Cambio            

    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.670,8 2.716,6 2.353,7 2.331,8 2.262,4 2.542,2

    Devaluación nominal (%anual) -9,47 -4,18 -11,26 -13,62 -3,64 12,92
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 128,5 130,5 117,9 117,1 117,2 130,8
    Devaluación real (% anual) -8,75 -4,08 -8,3 -10,3 -0,6 11,7

Finanzas Públicas   5/

  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15,7 17,9 15,3 18,4 17,1 19,1

  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19,6 19,3 19,8 20,2 20,1 20,5

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,9 -1,4 -4,4 -1,8 -3,0 -1,4

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,4 40,6 34,1 36,2 35,6 n.d.

  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,0 37,2 32,7 33,4 32,9 n.d.

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,4 3,5 1,4 2,8 2,7 n.d.

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 45,8 45,8 44,2 43,9 43,9 45,9

Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS-Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

(pr)  Preliminar.

(p)  Provisional.

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. Apartir de enero de 2001 en la ECH

los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtiene de las proyecciones demográficas de la población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en 

los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los  

datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

200620052004
Indicadores Económicos 
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1.    ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

1.1    ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el primer semestre de 2006, la dinámica de la  demanda interna consolida la 
fase de expansión de la economía colombiana, y se crece más de lo previsto.

Durante el primer semestre de 2006 la economía colombiana creció a un ritmo 
superior a lo previsto. Según el DANE, el crecimiento interanual del PIB en el 
período enero - junio fue del 5.74% y  de  5.96% en el comprendido entre marzo-
junio.  Este crecimiento supera los niveles observados en las mayores economías 
de la región (Brasil, México, Chile), las cuales, a pesar de que moderaron su 
dinámica en el segundo semestre, continuaron exhibiendo un buen desempeño. 
El elevado crecimiento observado en el primer semestre obligó a varias entidades 
a cambiar sus expectativas para el 2006. El  FMI subió la proyección  de 4.5% al 
4.8% y el Departamento Nacional de Planeación la ajustó al 5.2% 

La  variación del PIB en el segundo trimestre es la más alta en este período desde 
1994 y la segunda más alta en los últimos doce trimestres que lleva la  fase 
expansiva. Impulsada por una política monetaria acomodaticia, la mayor 
confianza de los agentes y un entorno externo favorable, la demanda interna se 
constituye en el principal motor de la economía, creciendo a una tasa del 8.51%  
en el primer semestre. El consumo aumentó el 4.54% y la formación bruta de 
capital el 29.67%. Las exportaciones  disminuyeron la contribución al incremento 
de la demanda final y su aporte en el segundo trimestre fue sólo de 0.25 puntos 
porcentuales. Los sectores que lideraron el crecimiento fueron en su orden, 
construcción; transporte, almacenamiento y comunicaciones; comercio y 
hostelería, e industria manufacturera. El sector agropecuario y el de 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 
mostraron un pobre desempeño.

La fortaleza del crecimiento económico se confirma en las encuestas realizadas 
por la ANDI y FENALCO en el primer semestre a empresarios y comerciantes 
donde se muestra una buena dinámica en la producción y ventas, un clima 
positivo de estos negocios y expectativas aun mejores para los próximos meses. 
En este período se presentó un incremento en el índice promedio de 
FEDESARROLLO (índice de confianza del consumidor, expectativas de consumo y 
de condiciones económicas). 

Por su parte, la política monetaria ha contribuido a consolidar la tendencia de 
auge. Desde el inicio del régimen de flotación cambiaria con reglas de 
intervención en septiembre de 1999, que coincide con la fase terminal de la crisis 
1998-1999, el Banco de la República ha modificado 21 veces la tasa de 
intervención de expansión, de las cuales 19 son reducciones, acumulando, hasta 
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abril de 2006, una disminución de 1000 puntos básicos. La transmisión de esta 
política hacia crecimientos reales del crédito se evidencia a partir de septiembre 
de 2002, lo que traduce en una mayor demanda interna.  El ciclo de relajación de 
la política monetaria para revertir el pobre desempeño económico también se 
manifiesta en los crecimientos reales de la base monetaria en lo corrido de la 
presente década.

1.2    INFLACIÓN Y EMPLEO

La inflación se acerca a la meta de largo plazo y el desempeño económico beneficia 
al empleo.

La inflación en Colombia, durante el primer semestre de 2006, continuó su 
tendencia a la baja con un registro de 3.9%, el cual la  acerca a  la meta de largo 
plazo cuyo rango se sitúa entre el 2% y el 4%. El comportamiento más volátil de 
la tasa de cambio durante el período no fue significativo para presionar los 
precios, cuyo descenso se explica por factores de oferta (alimentos primarios), los 
precios regulados y las expectativas de los agentes que son coherentes con la 
meta del Banco de la República. Por otra parte, la evolución del gasto interno, la 
reversión de la apreciación del peso y el nuevo escenario internacional con tasas 
de interés al alza han llevado a la autoridad monetaria, con el fin de no 
comprometer la estabilidad de largo plazo, ha modificar la  postura de la política 
monetaria, subiendo dos veces la tasa de intervención en el segundo trimestre.

El empleo también presenta una mejora en los principales indicadores. La tasa de 
desempleo nacional a junio de 2006 se situó en 10.5%, inferior en 0.9 puntos 
porcentuales al registro del mismo mes de 2005. El desempleo urbano bajó el 
14% a 12.5%. La disminución del desempleo está asociada al buen desempeño 
económico, por los factores antes anotados, destacándose los efectos 
multiplicativos en el mercado laboral de la dinámica del sector de la construcción 
y especialmente por el aumento en el  valor agregado de obras civiles.

1.3    SECTOR EXTERNO, MERCADO CAMBIARIO Y SITUACIÓN 
         FISCAL

El comercio exterior no crece como en años anteriores pero sigue impulsado por la 
fortaleza de la economía mundial. Se detiene el proceso revaluacionista por 
volatilidad financiera internacional.

Impulsada por la dinámica de la economía mundial que en 2006 completa cuatro 
años consecutivos de fuerte expansión, la actividad exportadora en el primer 
semestre de 2006 continuó en aumento, aunque redujo su ritmo de crecimiento. 
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En rigor, las exportaciones en el período totalizaron US$11.537 millones, con un 
incremento interanual del 13.2%. En los primeros semestres de 2005 y 2004, las 
variaciones fueron de 37.5% y 18.5% respectivamente. Las exportaciones 
tradicionales crecieron el 12.4%, y se observó menores ventas de café y carbón, 
compensadas por las de petróleo cuyos precios se mantuvieron altos. 

Respecto a las exportaciones no tradicionales, se registró un aumento del 13.9%, 
a pesar de una desaceleración en el crecimiento de los rubros más importantes, 
tales como los productos químicos, confecciones, flores, oro, banano y material de 
transporte. El agregado de este grupo de productos, que concentran alrededor del 
50% de las exportaciones no tradicionales, exhibió una variación interanual de 
2.4% en 2006, cuando en el primer semestre de 2005 creció el 28.1%. El 
principal destino de las exportaciones colombianas sigue siendo Estados Unidos, 
que participa del 43.2% de las ventas totales.

Al cierre de junio de 2006, las importaciones ascendieron a US$11.280 millones 
con un crecimiento del 21.3%. Según destino económico, las compras de bienes 
de consumo aumentaron el 33.6%, las de bienes intermedios, el 18.2% y las de 
bienes de capital el 19.3%. Comparando con lo ocurrido en igual período de 2005, 
se observa un  mayor dinamismo de las compras de bienes de consumo y un 
menor crecimiento en los otros usos.

La cuenta de capital el primer semestre no mostró los resultados positivos de los 
últimos tres años. Las entradas netas de capital pasaron de US$ 991 millones al 
cierre de junio de 2005 a US$ 4 millones en igual período de 2006.

El mercado cambiario para el período enero – junio de 2006 presentó dos 
escenarios. En el primer bimestre continúo la tendencia revaluacionista que 
caracterizó la economía colombiana desde abril de 2003. A partir de marzo se 
observó una fuerte volatilidad en el mercado que condujo a una depreciación del 
peso del orden de 17.3%, en los últimos cuatro meses del semestre. La tendencia 
al alza de  la tasa de cambio, más que explicarse por cambios en los 
fundamentales de la economía, se deriva de la redefinición del portafolio en los 
mercados financieros internacionales ante las expectativas de aumentos de tasas 
de interés en Estados Unidos y en la zona del Euro. 

La volatilidad financiera también afectó los precios en el  mercado accionario, y el 
Índice General de la Bolsa de Colombia registró una caída del 31% entre marzo y 
junio. La mayor aversión al  riesgo también se presentó en el mercado de los TES, 
presionando al alza las tasas de interés y desvalorizando el acervo de títulos de 
los poseedores, en especial las entidades del sector financiero.

En el frente fiscal, el balance preliminar del Gobierno Nacional Central del primer 
semestre de 2006 elaborado por el CONFIS reporta un déficit de 2.5% del PIB, 
porcentaje que se sitúa en el punto medio de la proyección del 5% al cierre de 
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2006. Los ingresos crecieron el 18%, destacándose el significativo aumento de los 
ingresos tributarios que presentaron una variación del 16.7%. Los gastos totales 
conforman el 11.2% del PIB con un crecimiento interanual de 18.6%, Los gastos 
corrientes concentran el 85.2% de los gastos totales y ascendieron a $29.764 
mm. La meta de déficit  del sector público consolidado para 2006 fijada por el 
CONFIS  del 2% del PIB.
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2.    INDICADORES ECONÓMICOS REGIONALES

Al cierre del primer semestre del año 2006, las sociedades constituidas, según 
actividad económica en Valledupar redujeron el capital suscrito, al pasar de 
$1.907 millones en 2005 a $1.676 millones en su similar del año 2006, con una 
variación de -12,1%. Los sectores que presentaron incrementos significativos 
fueron comercio, el cual aumentó en número de sociedades al pasar de 28 en el 
primer semestre del año  2005 a 38 en el 2006; y el capital al pasar de $279 
millones a $851 millones en el 2006.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Valledupar, las reformas de capital 
presentaron un incremento de 18,4%, al pasar de $5.747 millones en el primer 
semestre de 2005 a $6.804 millones en su similar del 2006. Por otro lado los 
sectores de servicios y construcción registraron un decrecimiento del 63,2% y 
50,8% respectivamente en sus reformas.

El monto de capital por disolución o liquidación de sociedades, en Valledupar 
(jurisdicción), se incrementó de manera importante, al pasar de $264 millones en 
el primer semestre de 2005 a $1.141 millones en su similar del 2006, no deja de 
preocupar la salida de capitales del mercado, por otro lado se redujo él numero de 
sociedades liquidadas en 55,2%.

En el primer semestre de 2006, la inversión neta de capital en sociedades 
muestra un comportamiento decreciente, con relación al periodo anterior, la 
inversión total registra 0,7% menos que su similar del año anterior, el cual 
totalizó $7.390 millones y para el 2006 sumó $7.339 millones. En cuanto al 
número de sociedades totales creció en 33%.

Los sectores que más  incrementaron su capital fueron seguros y finanzas al 
pasar de $895 millones en el primer semestre de 2005 a $4.442 millones en su 
equivalente del 2006,  no menos importantes fueron las inversiones netas en 
transporte e industria.

Las exportaciones no tradicionales del departamento de Cesar, durante el primer 
semestre de 2006, llegaron a 50.260 miles de dólares FOB, inferior en 27,71% a 
las del mismo periodo de 2005. El sector agrícola, ganadería y caza constituyó el 
92,30% del total de exportaciones no tradicionales del departamento. Los 
principales productos exportados fueron los demás animales vivos de la especie 
bovina y el mayor comprador fue Venezuela (98,66%). 

Las exportaciones tradicionales en el primer semestre de 2006 llegaron a 691.301 
miles de dólares FOB, superior en 21,97% a las del mismo semestre de 2005, 
siendo el carbón el principal producto que constituyó el 93,11% del total de las 
exportaciones del departamento. Las exportaciones tradicionales tuvieron como 
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destino a Estados Unidos (55,47%), Israel (11,66%) y Francia (4,56%). El 
departamento participó con el 6,43% del total de las exportaciones del país.

Las importaciones del departamento de Cesar durante el primer semestre de 
2006 ascendieron a 187.677 miles de dólares CIF, menor en 14,22% a las del 
mismo periodo de 2005. El departamento participó con el 1,56% del total 
nacional.

El total  de las importaciones provinieron del sector industrial y dentro de este 
sector se destacaron la maquinaria y equipo n.c.p (32,64%) y vehículos 
automotores y remolques (30,53%). Los productos que más contribuyeron a la 
variación negativa fueron maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

Según el CUODE, el 78,02% de las importaciones del departamento fueron bienes 
de capital y materiales de construcción, especialmente equipos de transporte, y el 
21,27% fueron materias primas y productos intermedios. Los principales 
vendedores en el semestre fueron Estados Unidos (65,45%), Brasil (6,99%) y 
Alemania (6,70%).

El saldo de cartera neta de los establecimientos financieros en el Departamento 
del Cesar, al cierre del primer semestre de 2006, sumó $290.345 millones 
representando una expansión del 4,9%, comparada con igual periodo del año 
2005. Por otro lado, los créditos que mostraron una variación positiva fueron en 
su orden: Cartera comercial con una variación del 16,9% y cartera de consumo 
con 1,9%. Por el contrario, los microcréditos registraron un decrecimiento del 
27,7% y la cartera hipotecaria un 3,9% en comparación con su similar del año 
anterior.

Los bancos comerciales del municipio de Valledupar participan con el 73,2% del 
total de los recursos colocados entre el público del Departamento del Cesar, a 
través de las diferentes modalidades de crédito que se manejan en el sector. Por 
su parte, Aguachica sigue consagrándose como uno de los municipios con más 
desarrollo agroindustrial y participa con el 9,5% de la cartera total del Cesar.

La cartera bruta asciende a $301.496 millones, con una variación del 5,1% 
semestral, de los cuales el 41,6% corresponde a cartera de consumo, el 35,9% a  
cartera comercial, el 21,8% a cartera hipotecaria y el 1% a microcréditos. 

Al culminar el primer semestre del 2006, el sistema financiero de la ciudad de 
Valledupar registró, un saldo en captaciones corrientes por un valor de $403.950 
millones, con un aumento anual del 10,9% comparado con el saldo de junio del 
año anterior. El valor representó el 68,6% del monto total de las operaciones 
pasivas que manejan las entidades bancarias en el Departamento del Cesar, que 
totalizó la suma de $588.737 millones. Después de Valledupar, el municipio de 
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Aguachica sigue siendo el más importante al registrar saldos de $44.211 
millones, al finalizar junio de 2006. 

Los depósitos en cuentas de ahorros, fueron los de mayor saldo, en junio de 
2006, al totalizar un valor de $177.827 millones, con un aumento del 33,9% 
semestral. Le siguen los depósitos en cuentas corrientes que acumularon 
$160.035 millones y registraron una variación del 7,7%, Cuentas de ahorro 
especial que totalizaron $2.094 millones con una variación del 13,8% comparada 
con su similar del año anterior.

Por el contrario los CDT registraron un decrecimiento del 21,1% al totalizar 
$63.723 millones para el periodo de estudio. Estos muestran poco dinamismo en  
el sistema financiero en la ciudad de Valledupar y el departamento del Cesar por 
los bajos intereses que reciben.

Al finalizar el primer semestre de 2006, los ingresos totales del Departamento del 
Cesar se mostraron menores que los gastos, lo que arroja un déficit total de 
$20.566 millones, esta cifra es menor en 149,9% en comparación con el año 
anterior.

Los ingresos corrientes registraron $159.606,8 millones, lo que representó un 
decrecimiento del 0,7% en comparación con el año anterior, debido 
principalmente a los ingresos por transferencia los cuales totalizaron $126.597,1 
millones en el primer semestre del año anterior y para este totalizaron 
$118.140,5 millones con una variación del 6,7%. Por el contrario los ingresos no 
tributarios y los ingresos tributarios se incrementaron en 61,8% y 15% en 
comparación con el mismo periodo del año anterior.

Al finalizar el primer semestre del 2006, los gastos ejecutados por el gobierno 
central del departamento fueron de $191.174,7 millones, de los cuales el 76,8% 
fueron gastos corrientes, cuyo monto asciende a $146.878,3 millones, con un 
incremento del 30,8% en comparación a su similar del año anterior, el cual 
totalizó $112.292,8 millones. Los gastos de funcionamiento siguen siendo el 
rubro más importante, y dentro de este la remuneración al trabajo, la cual 
participó con un 44,5%, al totalizar $63.761,4 millones, con una leve disminución 
del 3,4% en comparación con el primer semestre de 2005.

Al cierre del primer semestre de 2006, la administración municipal de Valledupar, 
totalizó un déficit total por valor de $31.038,5 millones, superior al acumulado 
enero-junio del año anterior el cual fue de $677.4 millones. El anterior 
comportamiento se debe principalmente, al decrecimiento de los ingresos 
corrientes al pasar de $100.179,5 millones en el primer semestre de 2005 a 
$84.558,7 millones de su similar del año 2006. Por otra parte, los ingresos 
tributarios fueron los únicos que se incrementaron en 18,7%. De otro lado, Los 
gastos totales de municipio se incrementaron en 21% al totalizar $122.084,8 
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millones, cifra superior a su similar del año anterior el cual registró un valor de 
$100.934,3 millones. Los gastos corrientes del municipio sumaron $107.019,9 
millones con una participación del 87,7% dentro del total de gastos.

Los gastos de funcionamiento, siguen siendo los de mayor cuantía y representan 
el 85,9%, del total y su crecimiento fue del 25,1% al pasar $83.771,5 millones a 
$104.811,5 millones en los periodos analizados; dentro de estos gastos, los de 
remuneración al trabajo y régimen subsidiado de salud son los que más 
representatividad tuvieron al participar con 42,9% y 35,9% respectivamente.

El recaudo de impuestos efectuado por la Administración de Impuestos Aduanas 
Nacionales, DIAN-Valledupar, durante el primer semestre de 2006, totalizó 
$45.961 millones cifra superior en 42,3% a la registrada en igual periodo del 
2005, el anterior resultado se debió al aumento en el recaudo de impuestos de 
renta el cual pasó de totalizar $9.605 millones en el primer semestre de 2005 a 
$20.193 millones en igual periodo de 2006. Le siguen en importancia los 
impuestos a las ventas y retención en la fuente con unas variaciones de 21,3% y 
10,3% respectivamente, es importante hacer énfasis en que el impuesto de renta 
sigue siendo el mas importante ya que participa con el 43,9% del total.      

Durante el primer semestre de 2006, en el Departamento del Cesar se 
sacrificaron 24.210 cabezas de ganado vacuno y 270 cabezas de ganado porcino, 
superior en 27,09% en el ganado vacuno y sin variación en el ganado porcino, 
respecto al mismo semestre de 2005. El sacrificio de ganado vacuno del 
departamento participó con el 2,25% del total nacional y el ganado porcino con el 
0,05% del nacional.

El 54,54% del ganado vacuno correspondió a hembras en el primer semestre de 
2006, y del 29,26% en el ganado porcino. Ambos fueron menores a las del primer 
semestre de 2005.

A junio de 2006 se inventariaron 190.770 viviendas en el departamento del 
Cesar, 1.154 más que las registradas a diciembre de 2005. Del total de viviendas, 
el 64,77% se encontraron en las cabeceras municipales y el 35,23% en el área 
rural. En las cabeceras, el 64,30% de las viviendas eran propias, el 30,43% 
arrendadas y el resto, a otro tipo de ocupación. En cambio, en el área rural el 
73,16% de las viviendas correspondieron a propias, el 13,01% a arrendadas y el 
13,83% a otro tipo de tenencia.

De enero a junio de 2006, en el Departamento del Cesar se aprobaron 126 
licencias de construcción, de las cuales el 80,16% correspondieron a vivienda. El 
área aprobada para vivienda en Valledupar fue menor en 32,72% a la aprobada 
en el primer semestre de 2005. Del total aprobado para vivienda el 65,59% 
correspondió a vivienda sin interés social (No VIS) y el 34,41% a vivienda de 
interés social (VIS).
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El valor de los créditos entregados para vivienda en el Departamento de Cesar de 
enero a junio de 2006 sumó $4.449 millones, participando en 0,47% en el 
nacional, del cual el 36,01% se destinó a viviendas nuevas y lotes con servicios y 
el 63,99% a viviendas usadas. Los créditos de vivienda nueva disminuyeron el 
31,54% respecto del mismo periodo de 2005, en cambio, los créditos para 
vivienda usada aumentaron en 22,45%. Los créditos otorgados para Valledupar 
registraron una baja del 5,10%.

Durante el primer semestre de 2006 se transportaron en Valledupar 8.649 miles 
de pasajeros, menor en 40,81% al registrado en el mismo periodo de 2005, de los 
cuales el 88,92% correspondió a microbuses y el resto a buses y busetas 
corrientes.

El parque automotor en Valledupar disminuyó en 36 vehículos  en el primer 
semestre de 2006, de los cuales el 76,31% estaban en servicio. El transporte 
urbano de pasajeros produjo $7.505 millones, inferior en 33,75% al producido del 
primer semestre del año anterior, debido a la reducción de pasajeros y de 
kilometraje recorrido, especialmente  en microbuses.
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2.4    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

2.4.1 Sociedades constituidas

Cuadro 2.4.1.1
Valledupar. Sociedades constituidas según actividad económica
2005 – 2006 (Enero – junio)

2.4.2  Sociedades reformadas

Cuadro 2.4.2.1
Valledupar. Sociedades reformadas, según actividad económica
2005 – 2006 (Enero – junio)

                     Millones de pesos

No. Valor No. Valor No. Valor

Total 84 1.907 92 1.676 9,5 -12,1

Agropecuario 2 7 3 62 50,0 785,7

Explotación minera 3 68 1 10 -66,7 -85,3

Industria 2 8 5 24 150,0 200,0

Electricidad, gas y agua - - - - - (--)

Construcción 8 77 2 24 -75,0 -68,8

Comercio 28 279 38 851 35,7 205,0

Transporte 8 21 6 30 -25,0 42,9

Seguros y Finanzas 19 633 22 617 15,8 -2,5

Servicios 14 814 15 58 7,1 -92,9

1/Incluye los municipio de: la judisción

Fuente: Cámara de Comercio. 

2005 2006Actividad económica

Var. %

Anual

Acumulado

                     Millones de pesos

No. Valor No. Valor No. Valor

Total 17 5.747 17 6.804 0,0 18,4

Agropecuario - - - - - (--)

Explotación minera - - - - - (--)

Industria - - - - - (--)

Electricidad, gas y agua - - - - - (--)

Construcción 1 12 1 6 0,0 -50,0

Comercio 4 58 9 990 125,0 1606,9

Transporte - - 1 26 - (--)

Seguros y Finanzas 6 352 5 3.825 -16,7 986,6

Servicios 6 5.325 1 1.957 -83,3 -63,2

1/Incluye los municipio de: la judisción

Fuente: Cámara de Comercio. 

Actividad económica

Acumulado Var. %

2005 Anual2006
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2.4.3  Sociedades disueltas y liquidadas

Cuadro 2.4.3.1 
Valledupar. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica
2005 – 2006 (Enero – junio)

2.4.4  Capital neto suscrito

Cuadro 2.4.4.1
Valledupar. Inversión neta de capitales por tipo de sociedad
2005 – 2006 (Enero – junio)

                     Millones de pesos

No. Valor No. Valor No. Valor

Total 29 264 13 1.141 -55,2 332,2

Agropecaurio 3 36 - - - -100,0

Explotación minera - - - - - (--)

Industria - - - - - (--)

Electricidad, gas y agua - - - - - (--)

Construcción 2 4 2 20 0,0 400,0

Comercio 8 114 6 916 -25,0 703,5

Transporte 2 5 2 2 0,0 -60,0

Seguros y Finanzas 10 90 0 0 -100,0 -100,0

Servicios 4 15 3 203 -25,0 1253,3

1/Incluye los municipio de: la judusción

Fuente: Cámara de Comercio. 

Actividad económica 2005 2006

Acumulado Var. %

Anual

Millones de Pesos

Var.

%

Valor Valor Anual

Total 72 7.390 96 7.339 -0,7

Agropecuario -1 -29 3 62 -313,8

Explotación minera 3 68 1 10 -85,3

Industria 2 8 5 24 200,0

Electricidad, gas y agua - - - - (--)

Construcción 7 85 1 10 -88,2

Comercio 24 223 41 925 314,8

Transporte 6 16 5 54 237,5

Seguros y Finanzas 15 895 27 4.442 396,3

Servicios 16 6.124 13 1.812 -70,4

1/Incluye los municipio de: la judisción

Fuente: Cámara de Comercio. 

Actividad económica 2005 2006

Acumulado
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2. 5    COMERCIO EXTERIOR

2.5.1  Exportaciones no tradicionales

Cuadro 2.5.1.1
Cesar. Exportaciones no tradicionales registradas por valor, variación, 
contribución y participación, según clasificación CIIU Rev. 3
2005 - 2006 (Enero - junio)

Gráfico 2.5.1.1
Cesar. Participación porcentual de las exportaciones no tradicionales, según 
país de destino
2006 (Enero - junio)

2005p 2006p

Total 69.521 50.260 -27,71 -27,71 100,00

A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 65.916 46.491 -29,47 -27,94 92,50
01  Agricultura, ganadería y caza 65.880 46.391 -29,58 -28,03 92,30

02  Silvicultura y extracción de madera 36 100 177,78 0,09 0,20

D Sector industrial 3.605 3.769 4,57 0,24 7,50

 15  Productos alimenticios y  bebidas 3.600 3.741 3,94 0,20 7,44

 22 0 0 (-) 0,00 0,00

 28 5 27 451,91 0,03 0,05

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

(-) Indefinido

Descripción CIIU
Variación 
porcentual

Contribución a 
la variación

Actividades de edición e impresión y de reproducción de
grabaciones

Valor FOB (miles de dólares) Participación 
porcentual

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

Resto de países
0,06%

Guatemala
0,07%

Ecuador
0,10%

España
1,11%

Venezuela
98,66%
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2.5.1.2  Exportaciones tradicionales 

Cuadro 2.5.1.2.1
Cesar. Exportaciones tradicionales registradas por valor, variación, 
contribución y participación, según clasificación CIIU Rev. 3
2005 - 2006 (Enero - junio)

Gráfico 2.5.1.2.1
Cesar. Participación porcentual de las exportaciones tradicionales, según 
país de destino
2006 (Enero - junio)

2005p 2006p

Total 566.777 691.301 21,97 21,97 100,00

C Sector minero 565.139 690.489 22,18 22,12 99,88

10  Extracción de carbón, carbón lignito y turba 565.139 690.489 22,18 22,12 99,88

D Sector industrial 1.637 812 -50,40 -0,15 0,12

 15  Productos alimenticios y  bebidas 1.637 812 -50,40 -0,15 0,12

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

Participación 
porcentual

Valor FOB (miles de dólares) Variación 
porcentual

Contribución a 
la variación

CIIU Descripción 

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

Resto de países
6,21%

Estados Unidos
55,47%

Israel
11,66%

Francia
4,56%

Italia
4,21%

Puerto Rico
4,11%

República 
Dominicana 

3,85%

Países Bajos
2,04%

Reino Unido 
2,70%

Alemania
2,16%

Canadá
3,05%
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2.5.2   Importaciones

Cuadro 2.5.2.1
Cesar. Importaciones registradas por valor, variación, contribución y 
participación, según CIIU Rev.3
2005 - 2006 (Enero - junio)

2005p 2006p

Total 218.790 187.677 -14,22 -14,22 100,00

A Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 149 0 0,00 -0,07 0,00

01  Agricultura, ganadería y caza 149 0 -100,00 -0,07 0,00

D Sector industrial 218.641 187.677 -14,16 -14,15 100,00

15  Productos alimenticios y  bebidas 280 517 84,82 0,11 0,28

17  Fabricación de productos textiles 259 375 44,84 0,05 0,20

18  Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles 7 11 60,07 0,00 0,01

19
 Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de 

mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.
10 2 -80,26 0,00 0,00

20
 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería
30 5 -82,22 -0,01 0,00

21  Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 12 13 8,65 0,00 0,01

22  Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones 22 65 199,50 0,02 0,03

23
 Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y 

combustible nuclear 
1.313 2.030 54,63 0,33 1,08

24  Fabricación de sustancias y  productos químicos 8.221 10.488 27,59 1,04 5,59

25  Fabricación de productos de caucho y plástico 10.653 16.534 55,20 2,69 8,81

26  Fabricación de otros  productos minerales no metálicos 565 1.168 106,91 0,28 0,62

27  Fabricación de productos metalúrgicos básicos 1.613 5.373 233,08 1,72 2,86

28  Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 2.998 12.603 320,34 4,39 6,72

29  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p 86.935 61.263 -29,53 -11,73 32,64

30  Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática 169 165 -2,57 0,00 0,09

31  Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p 49.116 5.554 -88,69 -19,91 2,96

32  Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones 224 304 35,88 0,04 0,16

33
 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de 

relojes
511 768 50,43 0,12 0,41

34  Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 24.462 57.306 134,27 15,01 30,53

35  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 31.014 13.114 -57,72 -8,18 6,99

36  Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp 215 18 -91,73 -0,09 0,01

38  No asignada 13 0 -100,00 -0,01 0,00

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

n.c.p. No Clasificado Previamente

Contribución a 

la variación

Participación 

porcentual
CIIU Descripción 

Valor CIF (miles de dólares) Variación 

porcentual
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Gráfico 2.5.2.1
Cesar. Participación porcentual de las importaciones, según país de origen
2006 (Enero - junio)

Cuadro 2.5.2.2  
Cesar. Importaciones registradas por valor, variación, contribución y 
participación, según CUODE
2005 - 2006 (Enero - junio)

Fuente: DANE - DIAN   Cálculos: DANE 

Reino Unido 

1,62%
Estonia

1,02%

México

1,36%

Francia

0,98%Suecia

2,97%Japón

4,17%

Venezuela

5,55%

Alemania

6,70%

Brasil

6,99% Estados Unidos

65,45%

Resto de países

3,19%

2005p 2006p 2005p 2006p

218.790 187.677 -14,22 -14,22 100,00 100,00

Bienes de consumo 706 1.327 87,82 0,28 0,32 0,71

1  Bienes de consumo no duraderos 407 901 121,45 0,23 0,19 0,48

2  Bienes de consumo duradero 299 425 42,07 0,06 0,14 0,23

Materias primas y productos intermedios 22.487 39.923 77,54 7,97 10,28 21,27

3  Combustibles, lubricantes y conexos 1.324 2.085 57,45 0,35 0,61 1,11

4  Materias primas y productos intermedios para la agricultura 7.066 9.733 37,76 1,22 3,23 5,19

5
 Materias primas y productos intermedios para la industria (excepto 

construcción)
14.097 28.104 99,37 6,40 6,44 14,97

Bienes de capital y material de construcción 195.597 146.427 -25,14 -22,47 89,40 78,02

6  Materiales de construcción 1.106 1.284 16,08 0,08 0,51 0,68

7  Bienes de capital para la agricultura 1.956 1.018 -47,96 -0,43 0,89 0,54

8  Bienes de capital para la industria 129.295 61.409 -52,50 -31,03 59,10 32,72

9  Equipos de transporte 63.240 82.716 30,80 8,90 28,90 44,07

Fuente: Dian, Cálculos DANE

Partcipación porcentualValor CIF (miles de dólares)

Total

Grupos y subgrupos
Variación 

porcentual

Contribución a 

la variación
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2.6      ACTIVIDAD FINANCIERA  

2.6.1  Colocaciones

Cuadro 2.6.1.1
Valledupar. Cartera neta del sistema financiero, según destino 
2005 – 2006 (Saldos a junio)  

2.6.2  Captaciones

Cuadro 2.6.2.1
Valledupar. Principales captaciones del sistema financiero, según 
instrumentos 
2005 – 2006 (Saldos a junio)   

Millones de pesos

Variaciones %

Jun/2005 Jun/2006 Anual

Total Cartera Neta 276.866 290.345 4,9

Cartera Bruta 286.969 301.496 5,1

Provisiones 10.103 11.151 10,4

Cartera Comercial 92.478 108.145 16,9

Cartera de Consumo 123.071 125.422 1,9

Cartera Hipotecaria 68.364 65.719 -3,9

Microcréditos 3.056 2.210 -27,7

Fuente: Superintendencia Financiera

Concepto
Saldos a fin de

Millones de pesos

Variaciones %

Jun/2005 Jun/2006 Anual

Total 364.400 403.950 10,9

Depósitos en Cuenta Corriente 148.560 160.035 7,7

CDT 80.725 63.723 -21,1

Depósitos de ahorro 132.824 177.827 33,9
Cuentas Ahorro Especial 1.840 2.094 13,8

Cert.  Ahorro  Valor  Real 319 271 -15,0
T.I.C. 132 0 -100,0

De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos.Por lo tanto,a partir de junio de 2000 se consolida 
la información de las CAV con la de los bancos.

Fuente: Superintendencia Financiera

Conceptos
Saldos a fin de
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Gráfico 2.6.2.1
Valledupar. Participación de las principales captaciones por productos
2006 (Saldos a junio)

                                               

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

2.7      SITUACIÓN FISCAL

2.7.1   Situación fiscal del departamento del Cesar

2.7.1.1  Ingresos 

Cuadro 2.7.1.1.1
Cesar. Situación fiscal del gobierno central departamental
2005 – 2006 (Enero – junio)

Certificado Ahorro 

Valor Real

0,1%

CDT

15,8%

Depositos en 

Cuentas Corrientes

39,6%

Cuentas de Ahorro 

Especial

0,5%

 Depósitos de 

Ahorro

42,1%

(Millones de pesos)

Variación

Porcentual

A. Ingresos corrientes 160.661,6 159.606,8 -0,7

B. Gastos corrientes 112.292,8 146.878,3 30,8

C. Déficit o ahorro corriente 48.368,8 12.728,5 -73,7

D. Ingresos de capital 856,9 11.001,9 1.183,9

E. Gastos de capital 8.029,6 44.296,4 451,7

F. Préstamo neto 0 0 (---)

G. Déficit o superávit total 41.196,1 -20.566,0 -149,9

H. Financiamiento -41.196,1 20.566,0 -149,9

Nota : (---) no comparable.

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

Valor Valor

2005
Concepto

2006
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Cuadro 2.7.1.1.2
Cesar. Ingresos corrientes consolidados
2005 – 2006 (Enero – junio)

Grafico 2.7.1.1.1
Cesar. Participación de los ingresos corrientes consolidados del gobierno 
central departamental
2005 – 2006 (Enero – junio)

: Secretaria de Hacienda Departamental

Fuente: Secretaria de Hacienda Departamental

(Millones de pesos)

Variación

Valor Part.  % Valor Part.  % Porcentual

A. Ingresos corrientes 160.661,6 100,0 159.606,8 100,0 -0,7

1. Ingresos tributarios 29.165,3 18,2 33.541,7 21,0 15,0

2. Ingresos no tributarios 4.899,2 3,0 7.924,6 5,0 61,8

3. Ingresos por transferencias 126.597,1 78,8 118.140,5 74,0 -6,7

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

2005
Concepto

2006

I Semestre 2005

Ingr. por 

transferencias

75%

Ingr. 

tributarios

22%

Ingr. no 

tributarios

3%
I Semestre 2006

Ingr. por 

transferencias

74%

Ingr. 

tributarios

21%

Ingr. no 

tributarios

5%
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2.7.1.2 Gastos 

Cuadro 2.7.1.2.1
Cesar. Gastos consolidados 
2005 – 2006 (Enero – junio)

2.7.2   Situación fiscal del municipio de Valledupar

2.7.2.1  Ingresos 

Cuadro 2.7.2.1.1
Valledupar. Situación fiscal del gobierno central municipal 
2005 – 2006 (Enero – junio)

(Millones de pesos)

Variación

Valor Part.  % Valor Part.  % Porcentual

A. Total gastos 120.322,4 100,0 191.174,7 100,0 58,9

B. Gastos corrientes 112.292,8 93,3 146.878,3 76,8 30,8

1. Funcionamiento 109.419,5 90,9 143.322,7 75,0 31,0

2. Intereses y comis. deuda pública 31,1 0,0 170,1 0,1 446,9

3. Transferencias pagadas 2.842,2 2,4 3.385,5 1,8 19,1

C. Gastos de capital 8.029,6 6,7 44.296,4 23,2 451,7

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

2005 2006
Concepto

(Millones de pesos)

Variación

Porcentual

A. Ingresos corrientes 100.179,5 84.558,7 -15,6

B. Gastos corrientes 85.785,1 107.019,9 24,8

C. Déficit o ahorro corriente 14.394,4 -22.461,2 -256,0

D. Ingresos de capital 77,4 6.487,6 8.281,9

E. Gastos de capital 15.149,2 15.064,9 -0,6

F. Préstamo neto 0 0 (---)

G. Déficit o superávit total -677,4 -31.038,5 4.482,0

H. Financiamiento 677,4 31.038,5 4.482,0

Nota : (---) no comparable.

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.

Valor Valor

2005
Concepto

2006
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Cuadro 2.7.2.1.2
Valledupar. Ingresos Corrientes consolidados
2005 – 2006 (Enero – junio)

Grafico 2.7.2.1.1
Valledupar. Ingresos corrientes consolidados 
2005 – 2006 (Enero – junio)

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal

2.7.2.2 Gastos 

Cuadro 2.7.2.2.1
Valledupar. Gastos consolidados
2005 – 2006 (Enero – junio)

(Millones de pesos)

Variación

Valor Part.  % Valor Part.  % Porcentual

A. Ingresos corrientes 100.179,5 100,0 84.558,7 100,0 -15,6

1. Ingresos tributarios 16.868,3 16,8 20.029,5 23,7 18,7

2. Ingresos no tributarios 15.082,4 15,1 2.890,6 3,4 -80,8

3. Ingresos por transferencias 68.228,8 68,1 61.638,6 72,9 -9,7

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.

2005
Concepto

2006

I semestre 2006

Ingr. tributarios 23,7

Ingr. no tributarios 3,4

Ingr. por transferencias 72,9

I semestre 2005

Ingr. tributarios 16,8

Ingr. no tributarios 15,1

Ingr. por transferencias 68,12005 (Enero-junio)

Ingr. por 
transferencias7

2%

Ingr. no 
tributarios 9%

Ingr. 
Tributarios 

19%

2006 (Enero-junio)

Ingr. no 
tributarios

3%

Ingr. tributarios
24%

Ingr. por 
transferencias

73%

(Millones de pesos)

Variación

Valor Part.  % Valor Part.  % Porcentual

A. Total gastos 100.934,3 100,0 122.084,8 100,0 21,0

B. Gastos corrientes 85.785,1 85,0 107.019,9 87,7 24,8

1. Funcionamiento 83.771,5 83,0 104.811,5 85,9 25,1

2. Intereses y comis. deuda pública 629,2 0,6 536,4 0,4 -14,7

3. Transferencias pagadas 1.384,4 1,4 1.672,0 1,4 20,8

C. Gastos de capital 15.149,2 15,0 15.064,9 12,3 -0,6

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal.

2005 2006
Concepto



CESAR

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL                                   30

2.7.6   Recaudo de impuestos nacionales   

Cuadro 2.7.6.1
Valledupar. Recaudo de impuestos internos y externos por la dirección de 
impuestos y aduanas nacionales
2005 – 2006 (Enero – junio)

Gráfico 2.7.6.1
Valledupar. Participación de los recaudos por tipo de impuestos 
2006 (Enero – junio)

Fuente: DIAN – Valledupar

(Millones de pesos)

Variación Participación

Porcentual Porcentual

A.  Internos 32.290,0 45.961,0 42,3 100,0

     1. Impuesto de renta 9.605,0 20.193,0 110,2 43,9

     2. Impuesto a las ventas 6.721,0 8.153,0 21,3 17,7

     3. Retención en la fuente 15.964,0 17.615,0 10,3 38,3

B.  Externos 0,0 0,0 0,0

     1. Tributos aduaneros (*) 0,0 0,0 0,0

     2.  Otros** 0,0 0,0 0,0

Total Impuestos 32.290,0 45.961,0 42,3 100,0

Nota :(*) Derechos de aduana, impuesto a las ventas externas.

          ** Incluye sanciones sin clasificar y errores.       

Fuente: Dian - Valledupar.

Impuestos 2005 2006

I semestre 2006

Impuesto a 

las Ventas

18%

Retención 

en la Fuente

38%

Impuesto de 
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44%
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2.8    SECTOR REAL

2.8.5   Sacrificio de ganado

2.8.5.1  Sacrificio de ganado vacuno

Cuadro 2.8.5.1.1
Cesar. Sacrificio de ganado vacuno
2005 - Primer semestre 2006

Gráfico 2.8.5.1.1
Nacional - Cesar. Sacrificio de ganado, participación departamental
2005 - Primer semestre 2006

Cabezas Kilos
Machos 
(cabezas)

Hembras 
(cabezas)

Total departamento 19.049 7.442.653 6.624 12.425

Aguachica 6.483 2.621.625 1.918 4.565
Valledupar 12.566 4.821.028 4.706 7.860

Total departamento 23.843 9.662.242 9.889 13.954

Aguachica 10.745 4.591.446 5.142 5.603
Valledupar 13.098 5.070.796 4.747 8.351

Total departamento 24.210 9.792.395 11.006 13.204

Aguachica 11.237 4.894.198 5.986 5.251
Valledupar 12.973 4.898.197 5.020 7.953
Fuente: DANE

Total
Municipìos

2005 I semestre

2005 II semestre

2006 I semestre

Sexo

Fuente: DANE
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2.8.5.2   Sacrificio de ganado porcino

Cuadro 2.8.5.2.1
Cesar. Sacrificio de ganado porcino
2005 - Primer semestre 2006

Gráfico 2.8.5.2.1
Cesar. Sacrificio de ganado, participación de las hembras
2005 - Primer semestre 2006 (meses)

Cabezas Kilos
Machos 
(cabezas)

Hembras 
(cabezas)

Total departamento 270 22.603 176 94

Aguachica 229 19.804 148 81
Valledupar 41 2.799 28 13

Total departamento 309 24.375 207 102

Aguachica 266 20.816 175 91
Valledupar 43 3.559 32 11

Total departamento 270 21.183 191 79

Aguachica 215 17.477 159 56
Valledupar 55 3.706 32 23
Fuente: DANE

2005 I semestre

2005 II semestre

2006 I semestre

Municipìos
Total Sexo

Fuente: DANE
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2.8.6   Sector de la construcción

2.8.6.1  Stock de vivienda  

Cuadro 2.8.6.1.1
Cesar. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación
2005 - Primer semestre 2006 (trimestres)

Gráfico 2.8.6.1.1
Cesar. Participación por tipo de vivienda
2006 (Abril - junio)

Stock total Cabecera Resto Arrendada Propia
Otro tipo de 
ocupación

Arrendada Propia
Otro tipo de 
ocupación

I 187.656 122.367 65.289 37.236 78.682 6.449 8.494 47.765 9.030

II 188.304 122.638 65.666 37.318 78.857 6.463 8.543 48.041 9.082
III 188.968 122.923 66.045 37.405 79.040 6.478 8.592 48.319 9.134
IV 189.616 123.188 66.428 37.486 79.210 6.492 8.642 48.599 9.187

I 190.082 123.268 66.814 37.510 79.262 6.496 8.692 48.881 9.241
II 190.770 123.569 67.201 37.602 79.455 6.512 8.743 49.164 9.294

Fuente: DANE

Trimestres

2006

2005

Total Cabecera Resto

Fuente: DANE

Total 
arrendada

24,29%

Total otro tipo 
de ocupación

8,29%

Total propia
67,42%
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Gráfico 2.8.6.1.2
Cesar. Distribución de la tenencia de vivienda, por ubicación
2006 (Abril - junio)

2.8.6.6  Licencias de construcción

Cuadro 2.8.6.6.1
Cesar. Número de licencias de construcción
y área por construir
2005 - 2006 (Enero - junio)

Fuente: DANE
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Total Cabecera Resto

Propia Arrendada Otra

Total Vivienda Total Vivienda

Total departamento 115 96 84.494 77.418

Valledupar 115 96 84.494 77.418

Total departamento 126 101 64.902 52.089

Valledupar 126 101 64.902 52.089
Fuente: DANE

2006

Numero licencias Área por construir (m2)Municipio

2005



CESAR

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL                                   35

Cuadro 2.8.6.6.2
Cesar. Licencias de construcción, 
por tipo de vivienda
2006 (Enero - junio)

Gráfico 2.8.6.6.1
Valledupar. Distribución área total aprobada, según destinos
2006 (Enero - junio)

Municipio Área total Área VIS Área No VIS

Total departamento 52.089 17.923 34.166

Valledupar 52.089 17.923 34.166
Fuente: DANE

Fuente: DANE
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2.8.6.7  Financiación de vivienda

Tabla 2.8.6.7.1
Nacional - Cesar. Valor de los créditos entregados, por vivienda nueva y 
usada
2005 - 2006 (Enero - junio)

Gráfico 2.8.6.7.1
Cesar. Variación en el número de viviendas entregadas, 
según nueva y usada
2005 - 2006 (Enero - junio)

Millones de pesos

2005 2006(p)
Variación 
porcentual

2005 2006(p)
Variación 
porcentual

Nacional 430.137 449.823 4,58 324.405 505.005 55,67

Total Cesar 2.340 1.602 -31,54 2.325 2.847 22,45

Valledupar 2.340 1.587 -32,18 2.173 2.696 24,07

Fuente: DANE (p) provisional

Vivienda nueva y lotes con servicio Vivienda usada

Departamento

Fuente: DANE
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2.8.7    Transporte

2.8.7.1  Transporte público urbano de pasajeros

Cuadro 2.8.7.1.1
Valledupar. Transporte público urbano
2005 - Primer semestre 2006 

Gráfico 2.8.7.1.1
Valledupar. Distribución de pasajeros transportados
2006 (Enero - junio)

2005 I semestre

Bus corriente 31 23 920 559 503

Buseta corriente 37 24 945 574 469

Microbus 386 356 12.748 10.196 11.755

2005 II semestre

Bus corriente 35 24 818 532 534

Buseta corriente 32 23 745 484 454

Microbus 384 346 10.414 8.675 11.499

2006 I semestre

Bus corriente 26 21 516 355 469

Buseta corriente 23 18 442 304 352

Microbus 369 280 7.691 6.846 8.981

Fuente: DANE

Total 

producido 

(millones $)

Kilometros 

recorridos 

(miles)

Vehículo
Parque 

automotor

Promedio diario 

en servicio

Pasajeros 

transportados 

(miles)

Fuente: DANE
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Gráfico 2.8.7.1.2
Valledupar. Distribución del promedio diario en servicio 
2006 (Enero - junio)

Fuente: DANE
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3.    ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

PANORAMA ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR14

                                                      Por Sara Emilia Palomino Pupo*

Los cesarenses acostumbrados a sus actividades de arraigo como ha sido la 
agricultura y la ganadería cuya labor artesanal fue transmitida de generación en 
generación, con resultados satisfactorios que hacían presumir de que era la mejor 
manera de producir, por cuanto la participación en el PIB departamental nos lo 
demostraba ya que el renglón en que se soportaba la economía del Cesar, era el 
agropecuario.

Gráfico 1
Cesar, Participación porcentual de los principales sectores económicos en el PIB departamental
Año 2003

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación, con cifras del DANE
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Pero la realidad, nos demuestra que ese supuesto económico estaba equivocado, 
porque de ventajas comparativas, que entre otras cosas el Cesar tiene riquezas, 
solamente no se subsiste en el nuevo modelo económico neoliberal. En este nuevo 
modelo, solo persisten aquellos países o regiones que tengan además de ventajas 
comparativas las ventajas competitivas.  Es por ello, que las cifras reveladas por 
el Dane correspondientes al PIB departamental del Cesar 2003, nos sorprenden 
cuando el sector agropecuario se ve desplazado por otro sector de recursos no 
renovables como el minero, debido a que la participación fue del 27,27% 
comparado con el 28,73% de la minería. (Ver gráfico 1).

                                                
14 La autora, es Economista, Especialista en Finanzas y en Gerencia de la Hacienda 
Pública, Coordinadora Sistemas de Información – Oficina Asesora de Planeación –
Gobernación del Cesar.  La opinión aquí expresada es responsabilidad de la autora y no 
compromete a las entidades participantes del convenio Icer.
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Se ratifica las cifras del Dane, que el sector agropecuario ocupe el segundo lugar 
dentro del PIB del departamento, puesto que el comportamiento de la actividad 
agrícola del Cesar, en los últimos años ha venido en picada, lo podemos observar 
en el gráfico 2.

Gráfico 2 
Cesar, Comportamiento agrícola departamental
Períodos 2002-2003 - 2003-2004 - 2004-2005

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A de Planeación 
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Situación contraria con el sector pecuario que presenta crecimientos positivos, lo 
que indica que la actividad es estable por cuanto es más resistente a los cambios 
climáticos. Su principal actividad es la ganadería bovina doble propósito en el 
norte y de ceba en el sur del departamento, además cuenta con subproductos 
como carne y leche, dando como resultado que el PIB pecuario es mayor que el 
PIB agrícola, soportando el peso del sector agropecuario. Gráfico 3.

Gráfico 3 
Cesar, Comportamiento pecuario departamental

Períodos 2002-2003 - 2003-2004 - 2004-2005

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A de Planeación 
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Después de observar el comportamiento del sector agropecuario el 
cuestionamiento de los actores principales que representan los sectores 
económicos es que se deben tomar correctivos para no quedar rezagados en el 
comercio internacional. La primera década del siglo XXI nos revela que lo que 
impera en las economías modernas, es la competitividad, pero ésta se basa en 
tres aspectos fundamentales: Diferenciación de productos, menores costos y 
sostenibilidad, es decir, para que el sector agropecuario genere valor agregado en 
su producción debe estar inmerso el conocimiento, la transferencia de tecnologías 
y la innovación.

Gráfico 4
Cesar, Comportamiento del PIB agropecuario departamental
Período 1990-2003

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación, con cifras del DANE
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En otras palabras, que los cultivos que se siembren, además de recoger la 
cosecha en su estado natural, se debe pensar en su estado de transformación o 
más conocida como agroindustria.  Es injusto que en Colombia y de manera 
específica el Departamento del Cesar, exportan los alimentos en su estado 
primario y luego se importan transformados con valor agregado para otros países 
o regiones. El ejemplo de la poca transformación de productos en el departamento 
se refleja en la participación del renglón industrial con un 4,44% en el PIB 
departamental del Cesar. (Ver gráfico 1).

Es relevante señalar, que Colombia es experta en Commodities y el Cesar no 
escapa de ello, pero ¿qué es ese concepto? son productos intensos en recursos 
primarios o naturales, de escaso valor agregado. El precio lo coloca el mercado y 
no el productor. ¿Cómo salir del commodities? Pues, bien utilizando estrategias 
competitivas tales como: Diferenciación – Costos + bajos – Focalización (nichos de 
mercado, inteligencia de mercado o referenciación (marketing)).  Otra estrategia 
económica para que el Cesar crezca es buscar cultivos alternativos aprovechando 
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su variedad de clima con hortalizas, frutas, flores en los municipios de Manaure, 
Pueblo Bello, Río de Oro por la cercanía de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Serranía del Perijá.

Seguimos con otras estrategias, para que el Cesar despegue pueden ser, por una 
parte, que deje el individualismo empresarial y practique la cultura de la 
asociatividad, por otra, mirar hacía el sector terciario o sector de servicios donde 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – TICs, están revolucionando 
el mundo porque es en ella que verdaderamente se soporta la globalización de la 
economía con la informática, el Internet, la banda ancha, la telefonía móvil y los 
satélites.

Es decir, que en el Departamento del Cesar, por su vocación agropecuaria, se 
deben automatizar los procesos utilizando la agricultura de precisión, ejemplo, el 
manejo satelital de la tierra metro a metro para que se siembre con convicción de 
que el suelo es fértil y que arrojará rendimientos kilogramos/hectárea mayores a 
los acostumbrados en la región. 

Gráfico 5
Cesar, Comportamiento del PIB agropecuario departamental, por subsectores
Período 1990-2003

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación, con cifras del DANE
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Que existan censores de temperatura, que si se avecina un fenómeno del niño 
(sequía o intenso verano) o la niña (inundaciones) se pueda anticipar la siembra o 
la recolección, como hacen los países industrializados, tenemos el caso de 
Holanda, que son los número uno en el mundo en cultivar papa y le garantiza 
todo el año la producción a los establecimientos McDonalds de Estados Unidos 
proveyéndole su distinción alimentaria más importante como es la papa. Lo 
anterior nos conduce a que se debe popularizar la ciencia y la tecnología y es lo 
que el actual Gobierno Departamental, ha iniciado con la inclusión de este 
importante tema en el Plan de Desarrollo Departamental “Para Los Buenos 
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Tiempos” 2004-2007, la elaboración de la Agenda de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Cesar 2005-2014 con un esquema basado en la realidad 
económica cesarense: agropecuario, agroindustria, minero-energético con 
sectores transversales o esenciales: ambiental, educación, salud y ecoturismo.

A continuación en el cuadro 1, presentamos la actividad agrícola en el Cesar del 
año 2004, el cual registró ligeros decrecimientos tanto en sus áreas sembradas 
con 1,5% como cosechadas de 0,49% respecto al año 2005.

(hectáreas)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 % 2005 % % 
Aguacate 1.846 1,0 1.826 1,0 -1,1 1.801 1,0 1.826 1,1 1,39
Ají 45 0,0 4 0,0 100,0 45 0,0 4 0,0 -91,11

Algodón 8.221 4,5 4.516 2,5 -45,1 8.221 4,8 4.516 2,6 -45,07

Ahuyama 450 0,2 347 0,2 -22,9 450 0,3 247 0,1 -45,11

Arroz riego 26.120 14,2 25.262 14,0 -3,3 26.120 15,2 25.262 14,7 -3,28

Cacao 5.720 3,1 5.345 3,0 -6,6 4.198 2,4 4.532 2,6 7,96

Café* 23.615 12,9 23.425 12,9 -0,8 23.615 13,7 23.388 13,6 -0,96

Caña de azucar 1.734 0,9 1.734 1,0 0,0 1.734 1,0 1.734 1,0 0,00

Caña panelera 3.045 1,7 3.037 1,7 -0,3 2.825 1,6 2.815 1,6 -0,35

Cebolla 1.155 0,6 1.304 0,7 12,9 1.155 0,7 1.304 0,8 12,90

Frijol tecnificado 415 0,2 360 0,2 -13,3 415 0,2 360 0,2 -13,25

Frijol tradicional 4.349 2,4 5.031 2,8 15,7 4.284 2,5 5.031 2,9 17,44

Lulo 389 0,2 414 0,2 6,4 354 0,2 399 0,2 12,71

Malanga 1.080 0,6 1.350 0,7 25,0 1.080 0,6 1.350 0,8 25,00

Mango 716 0,4 743 0,4 3,8 606 0,4 743 0,4 22,61

Maracuya 441 0,2 331 0,2 -24,9 438 0,3 331 0,2 -24,43

Maíz tecnificado 7.500 4,1 8.520 4,7 13,6 7.460 4,3 8.520 5,0 14,21

Maíz tradicional 37.957 20,7 39.739 22,0 4,7 36.175 21,0 38.066 22,2 5,23

Mora 346 0,2 371 0,2 7,2 327 0,2 361 0,2 10,40

Naranja 2.005 1,1 1.995 1,1 -0,5 1.995 1,2 1.955 1,1 -2,01

Ñame 588 0,3 638 0,4 100,0 588 0,3 638 0,4 100,00

Palma de aceite 37.684 20,5 38.761 21,4 2,9 30.970 18,0 32.669 19,1 5,49

Papaya 276 0,2 322 0,2 16,7 258 0,1 278 0,2 7,75

Patilla 1.321 0,7 1.285 0,7 -2,7 1.281 0,7 1.245 0,7 -2,81

Plátano 3.225 1,8 3.315 1,8 2,8 3.091 1,8 3.138 1,8 1,52

Sorgo 4.820 2,6 1.673 0,9 -65,3 4.730 2,7 1.673 1,0 -64,63

Tomate 628 0,3 300 0,2 -52,2 628 0,4 300 0,2 -52,23

Tomate de arbol 514 0,3 539 0,3 4,9 499 0,3 529 0,3 6,01

Yuca Industrial 514 0,3 1.140 0,6 121,8 155 0,1 1.140 0,7 635,48

Yuca tradicional 6.954 3,8 7.328 4,0 5,4 6.796 3,9 7.093 4,1 4,37

Total 183.673 100,0 180.955 100,0 -1,5 172.294 100,0 171.447 100,0 -0,49
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

*Comité Departamental de Cafeteros Cesar-Guajira

Cuadro 1 - Cesar, Areas sembradas y cosechadas según cultivos 

Areas sembradas Areas cosechadas
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En el gráfico 6, se registran los cultivos más sobresalientes de la actividad 
agrícola cesarense, que continúan siendo entre los transitorios, arroz riego y maíz 
tradicional y entre los permanentes el café y la palma aceitera.

Gráfico 6 
Cesar, Areas cosechadas de los cultivos de mayor participación en el PIB agrícola departamental

 Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A de Planeación 
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Gráfico 7 
Cesar, Cultivos con mayor producción x toneladas en la actividad agrícola

Año 2005

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A de Planeación 
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Es importante anotar, que a pesar que las áreas cosechadas del año 2005 
registraron una caída respecto a las del año inmediatamente anterior, los 
rendimientos de la producción por tonelada fueron mayores debido al buen 
comportamiento del régimen publiométrico en el departamento alcanzando un 
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crecimiento del 5,6% equivalentes a 666.128 toneladas frente a las 630.548 
toneladas del año 2004, como se puede observar en el cuadro 2. 

(hectáreas) (Pesos)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 2005 % 
Aguacate 14.312 2,3 14.608 2,2 2,1 352.782 370.421 5,0

Ají 315 0,0 28 0,0 0 800.000 840.000 5,0

Algodón 15.108 2,4 5.871 0,9 -61,1 1.650.000 1.724.250 4,5

Ahuyama 3.560 0,6 1.966 0,3 -44,8 256.742 269.579 5,0

Arroz riego 148.778 23,6 151.799 22,8 2,0 573.383 599.185 4,5

Cacao 2.282 0,4 2.719 0,4 19,1 4.087.689 4.271.635 4,5

Café* 13.072 2,1 14.033 2,1 7,4 3.200.000 3.360.000 5,0

Caña de azucar 10.924 1,7 10.924 1,6 0,0 1.000.000 1.000.000 0,0

Caña panelera 13.005 2,1 12.977 1,9 -0,2 525.060 556.564 6,0

Cebolla 18.845 3,0 20.466 3,1 8,6 729.091 765.546 5,0

Frijol tecnificado 684 0,1 588 0,1 -14,0 1.500.000 1.606.500 7,1

Frijol tradicional 3.119 0,5 4.011 0,6 28,6 1.150.569 1.185.086 3,0

Lulo 2.268 0,4 2.813 0,4 24,0 610.317 640.833 5,0

Malanga 8.340 1,3 10.070 1,5 20,7 526.673 579.340 10,0

Mango 5.184 0,8 6.389 1,0 23,2 541.821 558.076 3,0

Maracuya 4.148 0,7 3.219 0,5 -22,4 458.558 518.171 13,0

Maíz tecnificado 24.213 3,8 31.953 4,8 32,0 411.471 429.987 4,5

Maíz tradicional 56.304 8,9 71.755 10,8 27,4 400.058 412.060 3,0

Mora 1.662 0,3 2.079 0,3 25,1 958.183 1.025.256 7,0

Naranja 17.330 2,7 18.933 2,8 9,2 180.563 182.730 1,2

Ñame 10.020 1,6 12.122 1,8 100,0 520.000 546.000 5,0

Palma de aceite 116.990 18,6 119.569 17,9 2,2 1.568.132 1.646.539 5,0

Papaya 4.490 0,7 4.565 0,7 1,7 393.875 433.263 10,0

Patilla 16.362 2,6 13.606 2,0 -16,8 221.396 223.610 1,0

Plátano 20.642 3,3 20.812 3,1 0,8 292.350 327.432 12,0

Sorgo 13.817 2,2 4.806 0,7 -65,2 365.543 383.820 5,0

Tomate 11.530 1,8 3.347 0,5 -71,0 532.000 555.940 4,5

Tomate de arbol 3.146 0,5 3.551 0,5 12,9 598.042 777.455 30,0

Yuca industrial 2.990 0,5 26.735 4,0 794,1 100.334 110.367 10,0

Yuca tradicional 67.108 10,6 69.814 10,5 4,0 223.339 234.506 5,0

Total 630.548 100,0 666.128 100,0 5,6
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial     Cálculos: Sistemas de Información - O.A. de Planeación Dptal.

*Comité Departamental de Cafeteros Cesar-Guajira

Cuadro 2 - Cesar, Producción por tonelada y precios al productor por tonelada según cultivos

Producción x tonelada Precio al productor x tonelada
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La diversidad de pisos térmicos que se encuentran en el departamento del Cesar 
con temperaturas que registran desde los 5º hasta los 28º y 30º le permiten a su 
suelo cultivar 33 clases de productos entre transitorios, permanentes y anuales, 
los cuales se pueden apreciar en el resumen de áreas sembradas y cosechadas 
del cuadro 3 y producción por tonelada en el cuadro 4.

(hectáreas)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 % 2005 % % 

Cultivos transitorios 92.531 50,4 87.994 48,6 -4,9 90.514 52,5 86.281 50,3 -4,7

Cultivos permanentes 81.556 44,4 82.158 45,4 0,7 72.711 42,2 74.698 43,6 2,7

Cultivos anuales 9.586 5,2 10.803 6,0 12,7 9.069 5,3 10.468 6,1 15,4

Total 183.673 100,0 180.955 100,0 -1,5 172.294 100,0 171.447 100,0 -0,5

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Cuadro 3 - Cesar, Areas sembradas y cosechadas según clasificación de cultivos

Areas sembradas Areas cosechadas

Concepto/Años Variación
2004 % 2005 % % 

Cultivos transitorios 309.075 49,0 308.230 46,3 -0,3

Cultivos permanentes 229.455 36,4 237.191 35,6 3,4

Cultivos anuales 92.018 14,6 120.707 18,1 31,2

Total 630.548 100,0 666.128 100,0 5,6
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Cuadro 4 - Cesar, Producción x tonelada según clasificación de cultivos

Producción x tonelada

Cultivos Transitorios 

Considerando que los cultivos transitorios son sensibles a los cambios climáticos 
se hace necesario que cada vez que se realice el análisis económico de la 
agricultura en el Cesar, se tenga en cuenta recordar los períodos de siembra con 
el ánimo de tener presente la época de recolección de acuerdo a su ciclo 
vegetativo. La siembra de estos cultivos se debe realizar en dos etapas: Las del 
semestre A se efectúan en los meses de marzo, abril y parte de mayo y el período 
de recolección los meses de julio, agosto y parte de septiembre; las del semestre 
B se llevan a cabo en los meses de julio, agosto y parte de septiembre y su 
cosecha se recolecta en los meses de diciembre, enero hasta mediados de febrero 
del nuevo año.
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(hectáreas)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 % 2005 % % 
Ají 45 0,0 4 0,0 -91,1 45 0,0 4 0,0 -91,1

Algodón 8.221 8,9 4.516 5,1 -45,1 8.221 9,1 4.516 5,2 -45,1

Arroz riego 26.120 28,2 25.262 28,7 -3,3 26.120 28,9 25.262 29,3 -3,3

Cebolla 1.155 1,2 1.304 1,5 12,9 1.155 1,3 1.304 1,5 12,9

Frijol tecnificado 415 0,4 360 0,4 -13,3 415 0,5 360 0,4 -13,3

Frijol tradicional 4.349 4,7 5.031 5,7 15,7 4.284 4,7 5.031 5,8 17,4

Maíz tecnificado 7.500 8,1 8.520 9,7 13,6 7.460 8,2 8.520 9,9 14,2

Maíz tradicional 37.957 41,0 39.739 45,2 4,7 36.175 40,0 38.066 44,1 5,2

Patilla 1.321 1,4 1.285 1,5 -2,7 1.281 1,4 1.245 1,4 -2,8

Sorgo 4.820 5,2 1.673 1,9 -65,3 4.730 5,2 1.673 1,9 -64,6

Tomate 628 0,7 300 0,3 -52,2 628 0,7 300 0,3 -52,2
Total 92.531 100,0 87.994 100,0 -4,9 90.514 100,0 86.281 100,0 -4,7
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Cuadro 5 - Cesar, Areas sembradas y cosechadas de cultivos transitorios

Areas sembradas Areas cosechadas

(hectáreas) (Pesos)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 2005 % 
Ají 315 0,1 28 0,0 -91,1 800.000 840.000 5,0

Algodón 15.108 4,9 5.871 1,9 -61,1 1.650.000 1.724.250 0,0

Arroz riego 148.778 48,1 151.799 49,2 2,0 573.383 599.185 4,5

Cebolla 18.845 6,1 20.466 6,6 8,6 729.091 765.546 5,0

Frijol tecnificado 684 0,2 588 0,2 -14,0 1.500.000 1.606.500 7,1

Frijol tradicional 3.119 1,0 4.011 1,3 28,6 1.150.569 1.185.086 3,0

Maíz tecnificado 24.213 7,8 31.953 10,4 32,0 411.471 429.987 4,5

Maíz tradicional 56.304 18,2 71.755 23,3 27,4 400.058 412.060 3,0

Patilla 16.362 5,3 13.606 4,4 -16,8 221.396 223.610 1,0

Sorgo 13.817 4,5 4.806 1,6 -65,2 365.543 383.820 5,0

Tomate 11.530 3,7 3.347 1,1 -71,0 532.000 555.940 4,5
Total 309.075 99,9 308.230 100,0 -0,3
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Cuadro 6 - Cesar, Producción por tonelada y precios al productor por tonelada de cultivos transitorios

Producción x tonelada Precio al productor x tonelada

Concepto/Años
No. de                        

Jornales
No. de                          

Empleos directos %

Ají 8.100 45 0,3

Algodón 270.960 1.084 8,4

Arroz riego 707.336 2.829 21,9

Cebolla 260800 1.043 8,1

Frijol tecnificado 6.300 25 0,2

Frijol tradicional 201.240 805 6,2

Maíz tecnificado 213.000 852 6,6

Maíz tradicional 1.332.310 5.329 41,3

Patilla 130.725 523 4,1

Sorgo 16.730 67 0,5

Tomate 75.000 300 2,3
Total 3.222.501 12.902 100,0

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

2005

Cuadro 7 - Cesar, Jornales y empleos generados, según cultivos transitorios
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Cultivos permanentes

Los cultivos permanentes se consolidan día tras día por cuanto son más 
resistentes a los factores externos de su normal desarrollo vegetativo, de manera 
más directa los factores climáticos, asegurándole al productor la recolección de 
su cosecha. Sin embargo, a pesar de su estabilidad económica los cultivos 
permanentes no son llamativos al pequeño y mediano productor, debido a que su 
rentabilidad se encuentra en el horizonte del mediano y largo plazo.

(hectáreas)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 % 2005 % % 

Aguacate 1.846 2,3 1.826 2,2 -1,1 1.801 2,5 1.826 2,4 1,4

Cacao 5.720 7,0 5.345 6,5 -6,6 4.198 5,8 4.532 6,1 8,0

Café* 23.615 29,0 23.425 28,5 -0,8 23.615 32,5 23.388 31,3 -1,0

Caña de azucar 1.734 2,1 1.734 2,1 0,0 1.734 2,4 1.734 2,3 0,0

Caña panelera 3.045 3,7 3.037 3,7 -0,3 2.825 3,9 2.815 3,8 -0,4

Lulo 389 0,5 414 0,5 6,4 354 0,5 399 0,5 12,7

Mango 716 0,9 743 0,9 3,8 606 0,8 743 1,0 22,6

Maracuya 441 0,5 331 0,4 -24,9 438 0,6 331 0,4 -24,4

Mora 346 0,4 371 0,5 7,2 327 0,4 361 0,5 10,4

Naranja 2.005 2,5 1.995 2,4 -0,5 1.995 2,7 1.955 2,6 -2,0

Palma de aceite 37.684 46,2 38.761 47,2 2,9 30.970 42,6 32.669 43,7 5,5

Plátano 3.225 4,0 3.315 4,0 2,8 3.091 4,3 3.138 4,2 1,5

Papaya 276 0,3 322 0,4 16,7 258 0,4 278 0,4 7,8

Tomate de arbol 514 0,6 539 0,66 4,9 499 0,7 529 0,7 6,0
Total 81.556 100,0 82.158 100,0 0,7 72.711 100,0 74.698 100,0 2,7
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial     Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Areas sembradas Areas cosechadas

Cuadro 8 - Cesar, Areas sembradas y cosechadas de cultivos permanentes

  
Es así, que el Gobierno Nacional, ha diseñado programas para apoyar su 
producción. En las apuestas productivas de la Agenda Interna liderada por el 
Departamento Nacional de Planeación – DNP, se encuentran una serie de líneas 
productivas y entre ellas los cultivos de palma de aceite y bosques forestales que 
el Departamento del Cesar ha escogido guardando coherencia con los 
lineamientos nacionales. 

(hectáreas)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 2005 % 

Aguacate 14.312 6,2 14.608 6,2 2,1 352.782 370.421 5,0

Cacao 2.282 1,0 2.719 1,1 19,1 4.087.689 4.271.635 4,5

Café* 13.072 5,7 14.033 5,9 7,4 3.200.000 3.360.000 5,0

Caña de azucar 10.924 4,8 10.924 4,6 0,0 1.000.000 1.000.000 0,0

Caña panelera 13.005 5,7 12.977 5,5 -0,2 525.060 556.564 6,0

Lulo 2.268 1,0 2.813 1,2 24,0 610.317 640.833 5,0

Mango 5.184 2,3 6.389 2,7 23,2 541.821 558.076 3,0

Maracuya 4.148 1,8 3.219 1,4 -22,4 458.558 518.171 13,0

Mora 1.662 0,7 2.079 0,9 25,1 958.183 1.025.256 7,0

Naranja 17.330 7,6 18.933 8,0 9,2 180.563 182.730 1,2

Palma aceitera 116.990 51,0 119.569 50,4 2,2 1.568.132 1.646.539 5,0

Plátano 20.642 9,0 20.812 8,8 0,8 292.350 327.432 12,0

Papaya 4.490 2,0 4.565 1,9 1,7 393.875 433.263 10,0

Tomate de Arbol 3.146 1,4 3.551 1,50 12,9 598.042 777.455 30,0
Total 229.455 100,0 237.191 100,0 3,4

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial     Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Producción x tonelada Precio al productor x tonelada

Cuadro 9 - Cesar, Producción por tonelada y precio al productor por tonelada de cultivos permanentes
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En el suelo cesarense se cultivan actualmente 38.761 hectáreas de palma de 
aceite y le apuesta a 70.000 hectáreas en el año 2010. De igual manera, con los 
bosques forestales se acogió al programa nacional sembrando 10.000 hectáreas 
de especies nativas y foráneas.

  

Concepto/Años

No. de                        
Jornales

No. de                          
Empleos directos

%

Aguacate 91.300 365 1,5

Cacao 679.800 2.719 11,4

Café* 1.987.980 7.952 33,2

Caña de azucar 329.460 1.830 7,6

Caña panelera 422.250 1.689 7,1

Lulo 51.870 207 0,9

Mango 89.160 357 1,5

Maracuya 46.340 185 0,8

Mora 46.930 188 0,8

Naranja 97.750 391 1,6

Palma aceitera 1.633.450 6.534 27,3

Plátano 25.020 100 0,4

Papaya 282.420 1.130 4,7

Tomate de Arbol 68.770 275 1,1
Total 5.852.500 23.922 100,0
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Cuadro 10 - Cesar, Jornales y empleos generados, según cultivos permanentes

2005

Cultivos anuales

Dentro de la clasificación de los cultivos que se siembran en el Cesar, se 
encuentran los anuales o semipermantes, también conocidos como los 
tubérculos: Ahuyama, malanga, ñame y yuca, siendo su producto estrella la yuca 
tradicional. 

Concepto/Años Variación Variación
2004 % 2005 % % 2004 % 2005 % % 

Ahuyama 450 4,7 347 3,2 -22,9 450 5,0 247 2,4 -45,1

Malanga 1.080 11,3 1.350 12,5 25,0 1.080 11,9 1.350 12,9 25,0

Ñame 588 6,1 638 5,9 8,5 588 6,5 638 6,1 8,5

Yuca industrial 514 5,4 1.140 10,6 121,8 155 1,7 1.140 10,9 635,5

Yuca tradicional 6.954 72,5 7.328 67,8 5,4 6.796 74,9 7.093 67,8 4,4
Total 9.586 100,0 10.803 100,0 12,7 9.069 100,0 10.468 100,0 15,4
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial     Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Areas sembradas Areas cosechadas

Cuadro 11 - Cesar, Areas sembradas y cosechadas de cultivos anuales
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(hectáreas) (Pesos)
Concepto/Años Variación Variación

2004 % 2005 % % 2004 2005 % 

Ahuyama 3.560 3,9 1.966 1,6 -44,8 256.742 269579 5,0

Malanga 8.340 9,1 10.070 8,3 20,7 526.673 579340 10,0

Ñame 10.020 10,9 12.122 10,0 21,0 520.000 546000 5,0

Yuca industrial 2.990 3,2 26.735 22,1 794,1 100.334 110367 10,0

Yuca tradicional 67.108 72,9 69.814 57,8 4,0 223.339 234506 5,0
Total 92.018 100,0 120.707 100,0 31,2

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial     Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Producción x tonelada Precio al productor x tonelada

Cuadro 12 - Cesar, Producción por tonelada y precios al productor por tonelada de cultivos anuales

No. de                        
Jornales

No. de                          
Empleos directos

%

Ahuyama 52.050 208 4,0

Malanga 202.500 810 15,5

Ñame 140.360 561 10,8

Yuca industrial 102.600 410 7,9

Yuca tradicional 806.080 3.224 61,8
Total 1.303.590 5.214 100,0

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial    Cálculos:Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación 

Cuadro 13 - Cesar, Jornales y empleos generados, según cultivos anuales

2005
Concepto/Años

Actividad pecuaria

La actividad pecuaria presentó un crecimiento favorable de 3,8% en el año 2005 
respecto al año 2004 y equivalentes a 1.783.250 especies distribuidas en 
ganaderías bovina, porcina, ovino-caprino y la raza equina. Se observa que el 
gran peso del sector recae en los bovinos y por lo tanto las fluctuaciones en su 
actividad económica incidirán de manera contundente en el sector. 

Especies /Años 2004 % 2005 % Variación

Bovinos 1.453.850 84,6 1.507.406 84,5 3,7

Porcinos 75.744 4,4 78.234 4,4 3,3

Ovino/Caprinos 116.523 6,8 118.639 6,7 1,8

Equinos 72.181 4,2 78.971 4,4 9,4

Total 1.718.298 100,0 1.783.250 100,0 3,8
Fuente: ICA - Seccional Cesar, Coordinación de Epidemiología - Secretaría de Agricultua y Desarrollo Empresarial

Cálculos: Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación

Cuadro 14  - Cesar, Población pecuaria
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Gráfico 8 
Cesar, Participación porcentual de especies en la población pecuaria del departamento
Año 2005

  Fuente: Coordinación Sistemas de Información - O.A de Planeación 
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La favorabilidad del crecimiento ganadero, aproximadamente del 4% se debe en 
parte, al restablecimiento del orden público, el cual, genera confianza en los 
ganaderos ya que pueden desplazarse a sus fincas a realizar el normal desarrollo 
de su explotación.

Precisamente, como el departamento es una región ganadera dentro de la agenda 
de ciencia, tecnología e innovación del Cesar, se ha pensado en la creación de un 
Centro de Desarrollo Tecnológico en Ganadería - CDT que constaría de ocho 
programas: Recursos biofísicos, alimentación y forrajes, sanidad animal, 
mejoramiento genético, manejo ganadero, manejo ambiental, gestión empresarial 
y agroindustria  y treinta y seis subprogramas; cuyo objetivo es aunar esfuerzos 
técnicos, económicos y humanos tendientes a apoyar programas y proyectos de 
desarrollo tecnológico e innovación, que contribuyan al conocimiento y búsqueda 
de soluciones al sector ganadero. 

El CDT en Ganadería que actuará como un Centro de Excelencia en la sede 
Corpoica – Motilonia, con muestra pilotos en las cuatro subregiones del 
departamento, tiene un valor de $7.358 millones de los cuales Colciencias aporta 
$2.000 millones y la contrapartida es de $5.358 millones. La contrapartida estará 
a cargo de la Gobernación del Cesar, La Universidad Popular del Cesar, la 
Universidad de Santander -UDES, el SENA, FEDEGAN, CORPOICA, 
CORPOCESAR, UNAD, los gremios como el Colegio de Médicos Veterinarios y 
Zootecnistas del Cesar – COLVEZCE, Sociedad de Ingenieros Agrónomos del 
Cesar –SIACESAR, entre otros.
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Clasificación/Años 2004 % 2005* % Variación

Crías 272.684 18,8 -100,0

Novillas 183.487 12,6 -100,0

Novillos 205.213 14,1 -100,0

Toros y Toretes 164.397 11,3 -100,0

Vacas 628.069 43,2 -100,0

Total 1.453.850 100,0 0 -100,0
Fuente: ICA - Seccional Cesar, Coordinación de Epidemiología - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial

Cálculos: Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación

*No ha sido procesada por la Secretaría

Cuadro 15 - Cesar, Población bovina

El aumento del número de vacas en ordeño tiene como consecuencia el  
rendimiento del promedio diario de litros de leche que para el 2005 fue del 10,6%. 
Lo preocupante es que el litro promedio vaca/día permanece estable. En razón de 
ello, se han tomado correctivos y se llevó a cabo una visita técnica a la Finca La 
Floresta en Chigorodó – Uraba Antioqueño con el propósito de replicar la 
experiencia en el Cesar, ya que ellos alcanzan un rendimiento de 10 litros 
promedio vaca/día. 

Producción/Años 2004 2005 Variación

Prod. Prom. Diaria de Litros 950.333 1.050.801 10,6

Prod. Prom. Vaca/día 3,5 3,5 0,0

Número de vacas en ordeño 270.409 298.771 10,5

Fuente: ICA - Seccional Cesar, Coordinación de Epidemiología - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial

Cálculos: Coordinación Sistemas de Información - O.A. de Planeación

Cuadro 16 - Cesar, Producción de leche
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GLOSARIO

Población en edad de trabajar (PET): está constituida por las personas de 12 
años y más años en la parte urbana, y de 10 años y más en la parte rural.

Población económicamente activa (PEA): también se llama fuerza labora y son 
las personas en edad de trabajan o están buscando empleo.

Ocupados (O): Son las personas que durante el periodo de referencia se 
encontraban en una de las siguientes situaciones:
1. Trabajó  por  lo menos una hora remunerada en la semana de referencia.
2. Los  que no  trabajaron la  semana de  referencia, pero tenían un trabajo.
3. Trabajadores familiares sin remuneración que trabajaron en la semana de 

referencia por lo menos 1 hora.

Desocupados (D): son las personas que en la semana de referencia se 
encontraban en las siguientes situaciones:
1. Sin empleo en la semana de referencia.
2. Hicieron diligencias en el último mes (desempleo abierto) o no las hicieron en 

el último mes pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de 
desaliento (desempleo oculto).

3. Disponibilidad.

Subempleo (S): son ocupados que consideran el empleo que tienen inadecuado 
por
1. Subempleo por insuficiencia de horas: ocupados que desean trabajar más 

horas ya sea en su empleo principal o secundario y tienen una jornada 
inferior a 48 horas semanales.

2. Por competencias: ocupados que desean o buscan cambiar su situación de 
empleo actual para utilizar mejor sus competencias profesionales y están 
disponibles para ello.

3. Por ingresos: ocupados que desean o buscan cambiar su situación actual de 
empleo, con objeto de mejorar sus ingresos limitado.

Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población 
económicamente activa (PEA)y la población en edad de trabajar PET).

Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo (D) y el número de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA).

Tasa de ocupación (TO): Es la relación porcentual de la población ocupada (OC) 
y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).
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Tasa de subempleo (TS): Es la relación porcentual de la población ocupada que 
manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana(PS) y el número de 
personas que integran la fuerza laboral (PEA).

Producto Interno Bruto (PIB): Es el agregado que mide la actividad productiva 
de un país realizada por los diferentes agentes que se encuentran en su territorio, 
durante un periodo determinado.

Consumo Intermedio: Está representado por el valor de los bienes (excepto los 
bienes de capital fijo) y servicios mercantiles consumidos por las unidades 
productivas durante el período contable considerado en el proceso corriente de 
producción.

Consumo final: Valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción 
directa de las necesidades humanas, individuales (consumo final de las familias) 
o colectivas (consumo final de las administraciones públicas e instituciones 
privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares).

Formación bruta de capital: Es un componente de la demanda final y aparece 
en todos los cuadros de la oferta y demanda y, además, en las cuentas de
acumulación y financiación de capital. Este concepto incluye la formación bruta 
de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de 
objetos valiosos.

Rama de actividad económica: Es la suma de los establecimientos que tienen 
como producción característica un grupo homogéneo de productos.

Valor agregado: Es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto 
de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 
producción bruta y los consumos intermedios empleados.

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.

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.

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.
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Sacrificio: Muerte de un animal mediante procedimientos higiénicos, 
oficialmente autorizados, para fines de consumo humano.

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.

País de destino: es aquel conocido en el momento del despacho como el último 
país en que los bienes serán entregados.

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.

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

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.

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.

Balanza Comercial: parte de la balanza de pagos que registra sólo las 
transacciones de bienes de un país con el resto del mundo, durante un periodo 
determinado. Cuando el valor de las importaciones excede el valor de las 
exportaciones se dice que la balanza comercial está en déficit; cuando ocurre lo 
contrario, se dice que la balanza comercial tiene superávit.
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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 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.


