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SIGLAS Y CONVENCIONES 
 

 
AMB:  Área Metropolitana de Bucaramanga 
CDT:  Certificado de Depósito a Termino 
FOB:  Libre a bordo 
DANE:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DIAN:  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
ICCV:  Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 
IPC:  Índice de Precios al Consumidor 
IVA:  Impuestos al Valor Agregado 
CIIU:  Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CUODE:  Clasificación Según Uso o Destino Económico de los Bienes 
VIS:  Vivienda de Interés Social 
IPRIM:  Índice de la Producción Real de la Industria Manufacturera 
ECH:  Encuesta Continua de Hogares 
m2:  Metros cuadrados 
m3:  Metros cúbicos 
-    :  Sin movimiento 
- - - :  Se omite por ser muy alta 
(…):  Cifra aún no disponible 
p:  Provisional 
n.d.:  No disponible 
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INTRODUCCION 
 
La necesidad de contar con un documento que permita recopilar una buena cantidad 
de información, de los diferentes sectores económicos de la región, generando una 
cultura de interacción entre las entidades productoras de estadísticas, propició la 
creación desde hace un buen tiempo, del informe “Indicadores de Coyuntura 
Económica Regional” –ICER-, mediante el Convenio Interinstitucional 111 de abril de 
2000, establecido entre el Banco de la República y el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas –DANE-, el cual se ha constituido en herramienta de consulta 
básica para la academia y público en general. 
 
En efecto, la suma de fortalezas entre entidades, permite que semestralmente se 
recopile y analice un número importante de variables, en temas relacionados con 
mercado laboral, comercio exterior, sistema financiero, sector público, sector real, 
entre otros; que muestran la situación de la región, estableciendo comparaciones 
respecto a otros períodos y mediciones de algunos renglones, frente al entorno 
nacional. 
 
Es indiscutible, que este esfuerzo va en favor de lograr un aprovechamiento de la 
coyuntura que en muchos casos, se convierte en fuente primaria para la toma de 
decisiones; lo que ha llevado a que paulatinamente se depuren las cifras, se cuenten 
con más elementos de juicio en los análisis y se amplíe la participación de otras 
entidades, con el fin de enriquecer el tema. 
 
Asimismo, se pretende institucionalizar el “Escenario de la Investigación Regional”, 
como un aporte valioso de las Entidades que intervienen en el informe, con el fin de 
dar a conocer a la opinión pública, estudios puntuales sobre algún tema específico, de 
actualidad e interés.   
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES – TRIMESTRALES 
 
 

 
 
 
 

IV I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 6.99 7.6 7.21 7.11 6.49 6.2 6.1
  IPC (Variación % corrida) 6.99 3.37 5.01 5.42 6.49 3.1 4.6
  IPP (Variación % anual) 9.28 11.48 10.95 6.87 5.72 4.57 5.88
  IPP (Variación % corrida) 9.28 3.33 4.3 4.66 5.72 2.2 4.45

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 7.8 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 7.8
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15.4 15.0 15.2 15.2 15.4 15.1 15.2

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 1.76 4.24 3.34 3.64 3.95 4.08 n.d.
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0.78 8.34 4.13 3.81 3.60 4.33 5.06
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 0.68 8.61 4.22 3.88 3.78 4.15 5.10
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 2.78 0.53 -0.37 -0.43 -0.07 1.15 1.25
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 2.78 0.53 -0.37 -0.42 -0.06 1.15 1.25
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 55.0 52.8 53.4 54.4 56.2 53.3 52.6
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 15.7 17.5 17.0 17.0 14.6 16.9 15.5

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 21.12 15.34 14.13 13.10 16.55 23.25 24.20
  M3 (Variación % anual) 8.21 10.85 13.02 11.42 12.07 12.44 13.03
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4.19 7.39 10.15 9.88 9.84 7.61 9.76
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) 7.67 7.56 -15.03 -28.21 -30.48 -19.94 13.84

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1,608.66 1,588.59 2,075.77 2,101.92 2,333.70 3,321.20 3,004.50

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -484 -626 -21 -333 -476 -722 (…)
    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -2.5 -3.4 -0.1 -1.7 -2.3 -3.3 (…)
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 444 329 -210 598 164 946 (…)
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 2.3 1.8 -1.1 3.0 0.8 4.3 (…)
  Comercio Exterior de bienes y servicios (…)
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,578 3,553 3,964 3,962 3,896 3,812 (…)
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -2.7 7.5 6.9 10.4 8.9 7.3 (…)
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4,082 3,963 3,947 4,284 4,407 4267 (…)
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 3.5 17.1 -0.5 7.7 8.0 7.7 (…)
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2,814.89 2,959.01 2,826.95 2,840.08 2,807.20 2,670.80 2,716.56
    Devaluación nominal (%anual) 25.04 30.82 17.45 2.17 -3.02 -9.47 -4.18
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 131.34 139.69 134.34 134.99 135.59 127.81 128.74
    Devaluación real (% anual) 13.78 25.48 18.71 6.35 3.70 -8.51 -4.17

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15.39 18.0 16.3 15.9 13.3 16.2 (…)
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 22.36 21.6 20.4 18.6 22.3 20.0 (…)
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -6.98 -3.6 -4.1 -2.8 -8.9 -3.8 (…)
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 37.15 37.2 34.6 35.7 36.9 n.d (…)
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 43.99 36.5 37.6 38.3 42.4 n.d (…)
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) -6.85 0.7 -3.0 -2.6 -5.5 n.d (…)
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 50.40 48.0 48.2 50.4 51.2 n.d (…)

(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. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 
el Banco de la República.
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.

20042003Concepto 2002
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ENTORNO MACROECONÓMICO  

 
1. Actividad Económica 

Según lo exhibido en los últimos cuatro trimestres, se revierte la tendencia de modestas 
tasas de crecimiento mostrada en los años posteriores a la gran contracción de la 
demanda en 1998-1999. 
 
Durante el primer semestre de 2004 la economía colombiana continúa presentando el 
buen desempeño registrado a partir del tercer trimestre de 2003 donde se observan 
tasas de crecimiento superiores al 4%.  En rigor, según las cifras del DANE en los dos 
primeros trimestres de 2004, el crecimiento anual fue de 4.0% (I) y 4.25% (II).  El 
crecimiento del PIB de enero a junio de 2004 fue de 4.12%, superior al registrado en 
igual período de 2003 (3.19%) y al del primer semestre de 2002 (1.24%).  De hecho, 
parece revertirse la tendencia exhibida en los años posteriores a la gran contracción de 
la demanda de 1998 y 1999 en la cual la economía parecía estabilizarse en modestos 
ritmos de crecimiento y todo apunta a que la brecha de producto se está cerrando 
lentamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel sectorial, el crecimiento económico durante el primer semestre fue muy positivo 
para los sectores de construcción (10.29%), industria manufacturera (5.15%), el 
comercio, los restaurantes y hoteles (5.39%) y el transporte, almacenamiento y 
comunicación (5.14%).  Respecto de la actividad minera se observó un aumento del 
3.97%, reduciendo su ritmo de crecimiento, como quiera que en el primer semestre de 
2003 creció a una tasa del 9.62%.  El sector financiero registró un crecimiento 
semestral de 2.91%, menor que el de igual período del año anterior que fue de 4.88%. 
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Igualmente el informe de la muestra mensual manufacturera señala que la producción 
y las ventas reales del sector industrial, sin trilla de café tuvieron variaciones 
interanuales a junio de 2003 de 11.72% y 12.36% respectivamente.   
 
La recuperación de la demanda se vincula con la mejora en los indicadores financieros 
del sector financiero a junio de 2004, tales como  las utilidades, la rentabilidad, la 
percepción de riesgo crediticio, la calidad de la cartera y la liquidez. Con relación a la 
dinámica del crédito se destaca una desaceleración de la cartera comercial, un 
aumento en la cartera de consumo y una contracción de la cartera hipotecaria.    
 
El buen desempeño de la economía puede explicarse por los siguientes factores 
internos y externos: 
 Las mejores expectativas de los agentes económicos, los bajos niveles de las tasas 

de interés reales, el flujo de remesas y la mejora en los términos de intercambio han 
jalonado la demanda interna, especialmente la inversión privada.  Se destaca el 
repunte del consumo de hogares a partir del III trimestre de 2003. 
 El crecimiento de la demanda externa que se deriva del buen ritmo de la economía 

mundial, la excelente recuperación de las ventas externas a Venezuela y los altos 
precios de los productos básicos (petróleo, carbón, ferro níquel) 
 La política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República, basada en 

posturas de bajas tasas de interés de intervención coherentes con la fase del ciclo de 
pobre crecimiento económico en los últimos años.  El éxito de esta política también se 
asocia a que ya no se evidencian algunos factores de oferta y demanda del mercado 
crediticio exhibidos en el período 1999-2002, que volvieron ineficaz  el mecanismo de 
transmisión monetaria. 
 
2. Inflación y empleo 
 
El escenario revaluacionista del primer semestre de 2004 alivia presiones inflacionarias  
La inflación en el primer semestre de 2004 fue de 4.59% con una variación interanual 
de 6.07%, situándose superior en  siete puntos básicos del límite superior de la meta 
de inflación del Banco de la República.  Los grupos que más presionaron la inflación 
fueron transporte y comunicación, salud y alimentos.  Dos hechos relevantes 
caracterizan la variación del índice de precios al consumidor en lo corrido de 2004. El 
primero, advierte que el escenario revaluacionista de los últimos 15 meses ha 
contribuido a la disminución de la inflación básica de bienes transables y el segundo, 
que se observa una tendencia ascendente de la inflación básica de los bienes no 
transables que puede estar relacionada con el acercamiento de la producción 
observada a la producción potencial y al aumento en los precios de bienes y servicios 
regulados por el estado. 
 
Respecto del mercado laboral, acorde con la dinámica de la economía, se evidencia un 
mejoramiento en los indicadores de empleo  a nivel nacional y urbano. Según la 
encuesta continua de hogares del DANE (ECH) en junio de 2004 la tasa de desempleo 
en el total nacional se situó en 14.1%, análoga a la registrada en igual período de 2003 
cuando se ubicó en 14.0%.  En julio el desempleo se situó en 12.9%, inferior en 1.4% 
respecto de la observada en el 2003 que fue de 14.3%. La tasa de desempleo urbana, 
que considera los resultados de las 13 principales ciudades con sus áreas 
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metropolitanas, se ubicó en 15.8% en junio y 15.3% en julio.  En los mismos meses de 
2003 registraron tasas de 16.9% y 17.8%. 
 
3. Sector externo, mercado cambiario y fiscales  
En el primer semestre de 2004 se consolida la tendencia revaluacionista  y siguen 
mejorando las ventas externas por la demanda mundial y Venezuela. 
 
Según el DANE, las exportaciones colombianas en valor FOB crecieron 16.6% en el 
primer semestre de 2004 con relación al mismo período de 2003.  Las exportaciones 
tradicionales  crecieron el 14.4% y las no tradicionales el 18.5%.  El fortalecimiento de 
las ventas externas es resultado del aumento de la demanda en el comercio mundial, el 
incremento sostenido de los precios de los commodities y la recuperación de las 
exportaciones a Venezuela.  Respecto de las importaciones, en el período analizado 
registraron un crecimiento de 15.8% explicado por las mayores compras de materias 
primas y bienes intermedios. Con todo, a junio de 2004 la balanza comercial de 
Colombia exhibió un superávit de US$154.1 millones FOB como resultado de un valor 
exportado de US$7.323.1 millones y un valor importado de US$7.169 millones. 
 
En lo corrido de 2004 se consolida la tendencia revaluacionista en el mercado 
cambiario y que desde 2003 es un fenómeno común a la mayoría de las economías 
latinoamericanas.  Prevalecen las condiciones macroeconómicas que determinan un 
aumento en la oferta de divisas tales como, el comportamiento favorable de los 
componentes de la cuenta corriente, la tasa de paridad que sigue alentando la entrada 
de capitales y los bajos niveles de la prima de riesgo de papeles soberanos.  La 
intervención del Banco de la República comprando alrededor de 1.400 millones en lo 
corrido del año no ha logrado frenar la apreciación del peso lo cual corrobora el hecho 
de que el nivel de la tasa de cambio está determinado por los fundamentales de la 
economía. 
 
Por último, en el frente fiscal no obstante que la evolución de las cifras fiscales está al 
tono con lo previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,  voceros del 
Gobierno, los analistas de gremios, entidades consultoras y el Banco de la República  
coinciden en que es preciso profundizar las reformas estructurales, especialmente en 
lo referente a las pensiones y transferencias, para corregir radicalmente el problema 
del desequilibrio fiscal y mejorar el perfil de la deuda pública.  
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II. INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES DE SANTANDER 
 

 
2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 4

IV I I I III IV I-S e m . I I-S e m . I-S e m .

E m p le o  -  B u c a ra m a n g a
   T a sa  d e  d e s e m p le o % 1 6 .6 2 1 .1 2 0 .8 2 0 .6 1 9 .0 1 7 .1 1 5 .8 1 7 .5

   T a sa  g lo b a l d e  p a rtic ip a c ió n % 6 7 .3 6 7 .6 6 5 .9 6 8 .9 6 9 .5 6 7 .9 7 0 .2 6 4 .3

   P o b la c ió n  e n  e d a d  d e  tra b a ja r M ile s 7 1 8 7 2 3 7 2 8 7 3 2 7 3 7 7 4 6 7 5 6 7 6 5

   P o b la c ió n  e co n ó m ica m e n te  a c tiva " 4 8 3 4 8 9 4 8 0 5 0 4 5 1 2 5 0 7 5 3 0 4 9 1

   P o b la c ió n  to ta l " 9 4 7 9 5 2 9 5 8 9 6 2 9 6 7 9 7 7 9 8 6 9 9 6

M o v im ie n to  d e  s o c ied a d e s  - S a n ta n d e r
   S o c ie d a d e s  co n s titu id a s           -   A cu m u la d o       M illo n e s  $ 1 3 ,8 8 0 4 ,3 5 6 7 ,6 3 8 1 1 ,6 3 0 1 5 ,3 8 1 9 ,5 6 4 3 2 ,3 7 3 1 2 ,8 5 2

   S o c ie d a d e s  re fo rm a d a s                      " " 3 2 ,3 5 7 4 ,6 2 2 2 ,3 9 3 8 ,7 9 9 3 3 ,1 6 2 1 8 ,9 1 1 2 6 ,5 6 2 1 3 ,5 6 9

   S o c ie d a d e s  d isu e lta s                         " " 1 0 ,3 1 1 3 ,9 4 3 4 ,8 6 8 1 6 ,6 6 3 2 1 ,7 4 3 1 ,6 9 6 5 ,8 2 7 1 4 ,3 9 2

   In ve rs ió n  n e ta " 3 5 ,9 2 6 5 ,0 3 5 5 ,1 6 3 3 ,7 6 6 2 6 ,8 0 0 2 6 ,7 7 9 5 3 ,1 0 8 1 2 ,0 2 9

   S o c ie d a d e s  co n s titu id a s N ú m e ro 7 3 5 1 9 0 3 2 3 4 5 4 5 7 0 3 2 5 5 4 2 3 5 8

   S o c ie d a d e s  re fo rm a d a s " 2 2 7 4 5 1 0 9 1 8 3 2 5 2 1 2 0 2 2 4 9 2

   S o c ie d a d e s  d isu e lta s " 3 2 7 8 6 1 3 3 1 8 8 3 0 4 1 0 9 2 4 0 1 1 2

C o m e rc io  e x te r io r  - S a n tan d e r  
   E x p o rta c io n e s  n o  tra d ic io n a le s M ile s  U S / F O B 1 3 0 ,4 6 3 2 6 ,4 7 6 5 4 ,5 0 6 8 0 ,1 1 6 9 9 ,0 8 3 4 6 ,5 1 1 1 1 7 ,6 3 2 6 3 ,8 2 2

   Im p o rta c io n e s M ile s  U S / C IF 1 6 3 ,1 2 1 3 8 ,4 9 3 8 0 ,0 9 6 1 2 0 ,9 8 5 1 6 9 ,2 5 7 8 5 ,5 5 4 1 6 1 ,7 5 0 1 3 6 ,1 6 7

S is te m a  fin a n c ie ro  B u c a ra m a n ga  - S a ld o s P

   F u e n te s  d e  re cu rso s M illo n e s  $ 1 ,6 6 9 ,4 3 9 1 ,6 8 0 ,6 9 1 1 ,7 0 9 ,8 5 2 1 ,7 4 6 ,3 7 9 1 ,8 5 7 ,6 1 9 1 ,8 2 1 ,1 2 9 1 ,9 5 0 ,8 8 5 1 ,9 2 9 ,3 7 9

   U so s  d e  re cu rso s " 1 ,4 1 2 ,5 2 1 1 ,3 6 4 ,3 2 3 1 ,3 7 6 ,7 9 0 1 ,4 1 3 ,4 2 6 1 ,4 4 2 ,3 1 9 1 ,5 5 1 ,1 8 2 1 ,5 9 6 ,3 9 9 1 ,7 3 8 ,0 1 5

   C a rte ra  v e n c id a " 2 4 3 ,7 2 1 4 0 8 ,7 2 6 3 8 2 ,8 8 8 3 4 0 ,3 3 3 3 6 3 ,1 7 1 3 3 2 ,3 4 2 3 0 4 ,7 1 4 2 9 7 ,0 4 5

F in a n za s  P ú b lic a s
R e c a u d o  d e  Im p u e sto s M illo n e s  $ 4 3 8 ,0 0 4 1 3 1 ,7 7 7 2 5 3 ,1 5 0 3 7 0 ,0 8 5 4 9 8 ,1 8 0 3 1 0 ,7 6 7 5 9 9 ,3 2 2 3 7 8 ,8 4 2
N a c io n a le s " 3 1 3 ,1 5 0 8 5 ,0 8 7 1 7 5 ,1 4 3 2 5 4 ,2 1 3 3 3 6 ,1 0 9 2 1 0 ,1 3 2 4 0 5 ,6 8 5 2 5 7 ,5 1 2
   R e n ta                             -   A c u m u la d o " 5 7 ,3 9 8 7 ,7 7 4 3 8 ,3 4 2 5 5 ,3 3 4 5 0 ,2 7 0 4 6 ,8 5 8 6 1 ,3 9 0 7 1 ,6 6 2

   IV A                                          " " 8 9 ,0 2 0 3 4 ,2 4 1 5 0 ,9 5 4 6 7 ,5 2 4 1 0 1 ,9 0 8 5 8 ,9 8 9 1 1 9 ,9 7 0 6 4 ,7 3 8

   R e te n c ió n                                 " " 1 5 3 ,8 2 1 4 2 ,2 6 7 8 4 ,1 0 8 1 2 8 ,5 8 5 1 7 9 ,4 0 6 1 0 0 ,9 7 9 2 1 6 ,8 3 2 1 1 8 ,0 4 7

   T r ib u to s  E x te rn o s                      " " 1 2 ,9 1 1 8 0 5 1 ,7 3 9 2 ,7 7 0 4 ,5 2 5 3 ,3 0 6 7 ,4 9 3 3 ,0 6 5
D e p a rta m e n ta le s  " 8 7 ,7 2 4 2 7 ,6 0 5 5 5 ,1 6 4 8 8 ,9 8 5 1 2 2 ,2 5 4 6 5 ,2 5 8 1 3 6 ,6 8 3 7 6 ,1 7 0
   C o n su m o  d e  C e rv e za s  y  lic o re s " 5 1 ,6 6 2 1 6 ,7 2 3 3 1 ,7 4 5 4 9 ,6 0 2 7 1 ,4 7 4 3 3 ,4 7 8 7 8 ,7 9 5 4 1 ,3 4 4

   C o n su m o  d e  C ig a rr illo s " 1 1 ,1 3 3 2 ,0 4 2 4 ,8 7 8 9 ,3 3 6 1 2 ,2 6 7 6 ,4 9 7 1 3 ,3 8 4 4 ,6 7 0

   T im b re , C ircu la c ió n  y  T rá n s ito " 8 ,4 2 2 3 ,0 2 2 6 ,7 8 5 1 1 ,3 3 1 1 3 ,4 4 9 9 ,5 7 2 1 1 ,3 1 2 1 2 ,0 4 1

   O tro s " 1 6 ,5 0 7 5 ,8 1 8 1 1 ,7 5 6 1 8 ,7 1 6 2 5 ,0 6 4 1 5 ,7 1 1 3 3 ,1 9 2 1 8 ,1 1 5
M u n ic ip a le s  " 3 7 ,1 3 0 1 9 ,0 8 5 2 2 ,8 4 3 2 6 ,8 8 7 3 9 ,8 1 7 3 5 ,3 7 7 5 6 ,9 5 4 4 5 ,1 6 0
   In d u s tr ia  y  C o m e rc io " 1 7 ,3 4 7 1 1 ,5 1 6 1 4 ,1 3 2 1 6 ,7 6 9 2 0 ,1 5 4 1 8 ,6 3 4 2 3 ,5 8 5 2 2 ,0 6 0

   P re d ia l y  C o m p le m e n ta r io s " 9 ,0 5 6 7 ,2 1 3 7 ,8 7 2 8 ,7 5 7 1 0 ,0 1 4 1 3 ,7 9 2 1 7 ,6 7 5 1 6 ,9 8 7

   S o b re ta sa  a  la  G a so lin a " 3 ,7 9 9 2 5 8 5 8 7 9 6 0 1 ,3 7 4 1 ,3 0 7 3 ,0 1 0 1 ,3 4 2

   O tro s " 6 ,9 2 8 9 8 2 5 2 4 0 1 8 ,2 7 5 1 ,6 4 4 1 2 ,6 8 4 4 ,7 7 1

G o b ie rn o  C e n tra l S an ta n d e r  
   In g re s o s  to ta le s  -       A c u m u la d o  tr im e s tre  M illo n e s  $ 5 0 4 ,1 4 9 1 0 3 ,3 7 2 2 3 5 ,6 8 6 3 6 4 ,4 5 0 4 9 9 ,0 1 9 2 3 5 ,5 4 1 4 9 3 ,0 8 9 2 7 5 ,5 0 2
   -   In g re so s  co rr ie n te s              "                     " 5 0 1 ,3 2 2 9 6 ,0 4 8 2 2 2 ,1 8 1 3 4 9 ,9 7 3 4 8 2 ,6 7 2 2 3 1 ,7 6 0 4 8 6 ,5 9 9 2 7 4 ,2 9 2

   -   In g re so s  d e  c a p ita l              "                      " 2 ,8 2 7 7 ,3 2 4 1 3 ,5 0 5 1 4 ,4 7 7 1 6 ,3 4 7 3 ,7 8 1 6 ,4 9 0 1 ,2 1 0
   G a s to s  to ta le s                         "                      " 4 4 1 ,7 5 5 8 3 ,0 9 2 2 1 9 ,6 6 7 3 6 0 ,8 1 9 5 1 3 ,8 3 8 2 2 8 ,4 9 0 4 5 0 ,8 5 2 2 1 9 ,4 6 0
   -   G a s to s  co rr ie n te s                 "                      " 4 2 4 ,2 6 1 7 5 ,3 0 2 2 0 3 ,1 7 3 3 3 6 ,1 4 0 4 8 0 ,1 2 1 2 1 6 ,1 1 6 4 1 6 ,7 7 7 2 1 0 ,9 8 5

   -   G a s to s  d e  c a p ita l                 "                      " 1 7 ,4 9 4 7 ,7 9 0 1 6 ,4 9 4 2 4 ,6 7 9 3 3 ,7 1 7 1 2 ,3 7 4 3 4 ,0 7 5 8 ,4 7 5
   D é fic it  o  a h o rro  co rr ie n te          "                      " 7 7 ,0 6 1 2 0 ,7 4 6 1 9 ,0 0 8 1 3 ,8 3 3 2 ,5 5 1 1 5 ,6 4 4 6 9 ,8 2 2 6 3 ,3 0 7

G o b ie rn o  C e n tra l B u c a ra m a n g a  
   In g re s o s  to ta le s  -       A c u m u la d o  tr im e s tre  M illo n e s  $ 8 4 ,2 9 2 2 5 ,3 4 5 5 6 ,6 2 0 7 8 ,6 4 9 1 1 1 ,8 7 9 9 9 ,1 1 1 1 6 8 ,3 4 6 1 1 9 ,9 3 0
   -   In g re so s  co rr ie n te s               "                     " 8 3 ,6 2 1 2 5 ,3 4 5 5 6 ,4 2 3 7 8 ,1 8 7 1 1 0 ,8 9 8 9 9 ,1 1 1 1 6 8 ,3 4 6 1 1 9 ,9 3 0

   -   In g re so s  d e  c a p ita l               "                      " 6 7 1 0 1 9 7 4 6 2 9 8 1 0 0 0
   G a s to s  to ta le s                          "                      " 1 0 0 ,1 8 6 1 8 ,2 7 3 5 1 ,3 8 3 8 1 ,1 6 8 1 2 6 ,2 9 5 9 9 ,9 0 0 2 0 2 ,2 9 3 1 1 0 ,3 1 1
   -   G a s to s  co rr ie n te s                  "                      " 8 3 ,5 8 3 1 7 ,6 1 8 4 7 ,2 4 2 6 4 ,9 6 7 8 4 ,7 5 9 7 9 ,8 7 1 1 5 5 ,8 9 6 1 0 4 ,7 8 9

   -   G a s to s  d e  c a p ita l                  "                      " 1 6 ,6 0 3 6 5 5 4 ,1 4 1 1 6 ,2 0 1 4 1 ,5 3 6 2 0 ,0 2 9 4 6 ,3 9 7 5 ,5 2 2
   D é fic it  o  a h o rro  co rr ie n te          "                      " 3 8 7 ,7 2 7 9 ,1 8 1 1 3 ,2 2 0 2 6 ,1 3 9 1 9 ,2 4 0 1 2 ,4 5 0 1 5 ,1 4 1

C o n stru cc ió n  - S a n tan d e r
   A re a  a p ro b a d a  to ta l M 2 3 6 7 ,7 1 8 8 4 ,4 4 7 1 7 4 ,7 2 6 2 7 7 ,0 9 8 4 5 3 ,9 4 3 2 3 3 ,2 7 5 6 2 7 ,5 5 9 4 0 5 ,0 0 0

   A re a  a p ro b a d a  p a ra  v iv ie n d a " 2 4 5 ,6 3 6 7 9 ,7 0 1 1 5 2 ,7 6 2 2 4 8 ,4 9 8 4 0 7 ,1 2 5 1 5 6 ,3 5 3 4 3 5 ,7 3 0 3 4 5 ,7 6 0

S a c r ific io  d e  G a n a d o  (1 )
   V a cu n o C a b e za s 1 0 0 ,5 9 6 3 5 ,9 2 9 7 4 ,4 2 7 1 1 4 ,1 1 8 1 5 4 ,5 3 1 7 5 ,0 8 6 1 5 7 ,3 9 3 8 0 ,5 9 6
   P o rc in o " 1 6 ,4 7 8 3 ,9 7 2 8 ,8 1 9 1 4 ,0 2 1 2 1 ,4 6 8 9 ,9 6 0 2 3 ,4 7 1 1 0 ,0 0 9

C o n su m o  E n e rg ía  - K ilo v a t io s/ h o ra  (2 ) M ile s 1 ,0 9 3 ,1 4 0 2 6 7 ,4 8 5 5 2 1 ,8 1 0 7 8 0 ,0 0 0 1 ,0 4 4 ,0 0 0 5 4 0 ,0 0 0 1 ,0 6 3 ,0 0 0 5 3 7 ,0 0 0

C o n su m o  G a s  N a tu ra l - P ie s  c ú b ic o s  (3 ) " 3 ,3 4 8 ,0 3 3 8 3 6 ,4 3 2 1 ,6 9 2 ,6 7 4 2 ,5 4 7 ,0 0 0 3 ,5 4 3 ,0 0 0 1 ,8 1 2 ,0 0 0 3 ,7 1 7 ,0 0 0 1 ,9 1 7 ,0 0 0

In d ic a d o re s  E c o n ó m ic o s U n id ad e s
2 0 0 2

  
 

P Provisional

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

 
 Precios. Índice de Precios al Consumidor 

 
Cuadro 1 

 
Índice de Precios al Consumidor según ciudades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 
 

 
                                             
                                  
                                        
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
 
 
 

 

I Semestre Doce meses I Semestre Doce Meses
Nacional 5,01 7,21 4,59 6,07 -0.42
Montería 6,10 8,11 6,29 7,53 0.19
Cartagena 6,52 8,38 5,45 6,15 -1.07

Bucaramanga 4,86 7,80 5,33 6,92 0.47

Villavicencio 5,86 8,04 5,06 6,16 -0.80
Pasto 4,04 9,65 4,90 5,73 0.86
Bogota D.C. 4,58 6,56 4,85 6,25 0.27
Neiva 4,16 6,74 4,72 6,57 0.56
Barranquilla 5,49 8,32 4,49 5,88 -1.00
Manizales 4,78 6,88 4,46 5,56 -0.32
Pereira 5,44 8,01 4,30 5,56 -1.14
Medellín 5,63 6,88 4,19 6,19 -1.44
Cali 5,35 8,31 3,86 5,64 -1.49
Cúcuta 5,05 6,67 3,26 3,71 -1.79
Fuente: DANE

Variación % 

Ciudades Diferencia Año 
corrido

 2003  2004

Nacional y Bucaramanga.
IPC - Variación Acumulada a Junio 2000-2004

3.0

8.0

2000 2001 2002 2003 2004
Nacional Bucaramanga
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El Área Metropolitana de Bucaramanga –AMB-, presentó en el primer semestre del año 
2004, una variación acumulada en el Índice de Precios al Consumidor de 5,33%, 
constituyéndose en la tercera ciudad con crecimientos por encima del promedio 
nacional (4,59%), después de Montería (6,29%) y Cartagena (5,45%). La variación local 
es la mayor desde el primer semestre del 2002 (4,64%).      
      
Los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar fueron 0,47 puntos 
porcentuales más altos en los primeros seis meses del año en curso, respecto de igual 
periodo de 2003.  Por nivel de ingreso, la mayor variación en Bucaramanga en el  
primer semestre, se observó en el grupo de ingresos medios, 5,54%, mientras en el 
ámbito nacional está en el segmento con ingresos bajos (5,14%).    
  
El segmento de ingresos altos, en las trece principales ciudades, excepto Barranquilla, 
registró la menor variación acumulada a junio de 2004, en los precios de la canasta de 
bienes y servicios, cifra que en el caso de Bucaramanga fue de 4,31%, esto es 0,34 
puntos porcentuales mayor que la observada a nivel nacional, para este grupo de 
ingresos.       
       
Cabe señalar, que a nivel nacional cuatro grupos de bienes y servicios se ubicaron por 
encima de la variación promedio, siendo ellos: alimentos, 5,74%, salud,  5,73%, 
transporte, 5,51% y  educación, 4,61%. Los mayores aportes a la variación en el 
primer semestre  del año, se ubicaron en los grupos de alimentos, vivienda, transporte, 
gastos  varios, salud y educación, los cuales en conjunto contribuyeron con 4,38 
puntos porcentuales a la variación total.   
 
A su vez, en el –AMB-, los grupos de transporte (8,75%), alimentos (6,11%) y cultura y 
diversión (5,53%), superaron el promedio local (5.33%).  Las mayores contribuciones al 
IPC, por grupos en el primer semestre las realizaron: alimentos, transporte y vivienda, 
quienes en conjunto aportan el 80,6% de la variación acumulada en el primer semestre 
de 2004.       
       
En los alimentos, la mayor variación se apreció en los tubérculos con 36,38%, en su 
interior, el gasto básico de la papa, presentó una contribución en el primer semestre de 
0,60 puntos porcentuales. En este mismo grupo, en la clase de lácteos y derivados, el 
subgrupo lácteos, grasas y huevos, se presentó una variación de 7,12%, y el gasto 
básico de la leche, una contribución de 0,19 puntos porcentuales.   
    
En el primer semestre de 2004, en Bucaramanga y su Área Metropolitana, el grupo 
que generó la segunda mayor contribución al IPC, fue el transporte; cuyo subgrupo,  
transporte público, clase transporte urbano, varió 14,17%, con una contribución de 
0,72 puntos porcentuales.       
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Cuadro 2 

 
Nacional – Bucaramanga. Índice de Precios al Consumidor  

por grupos. A junio de 2003 - 2004 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 

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

  
1.3  Empleo. Indicadores de Población y Empleo 
 
En el Área Metropolitana de Bucaramanga – AMB-, la oferta laboral del segundo 
trimestre de 2004, se redujo en 3,2 puntos porcentuales respecto al primer 
trimestre del año, y en 3,6 puntos frente a la tasa global de participación del 
periodo abril - junio de 2003.          

     

A Junio          
 2003

A Junio          
 2004

A Junio          
 2003

A Junio          
 2004

Total 5.01 4.59 4.86 5.33 0.47

Alimentos 4.58 5.74 3.39 6.11 2.72
Vivienda 4.33 3.53 4.45 3.46 -0.99

Vestuario 1.11 1.2 0.44 1.54 1.10
Salud 6.32 5.73 6.22 3.19 -3.03
Educación 4.08 4.61 3.96 5.09 1.13
Cultura y diversiòn 4.00 4.08 5.87 5.53 -0.34
Transporte 8.40 5.51 9.49 8.75 -0.74
Gastos varios 5.35 3.85 4.99 4.92 -0.07

Fuente: DANE

Nacional Bucaramanga (1)
Diferencia (1) 
Año corridoGrupos

Variación %, año corrido

Bucaramanga. Contribución por grupos al IPC 
Acumulado a junio de 2004

1.87

1.52

0.91

0.34 0.26 0.21 0.14 0.09

Alimentos Transporte Vivienda Gastos
Varios

Educación Cultura Salud Vestuario

pu
n

to
s 

po
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en
tu
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El comportamiento de la tasa global de participación en el segundo trimestre de 
este año, se explica en parte, por el número de personas inactivas en el mercado 
laboral de la ciudad (273.354 personas), sumado a un incremento en la población 
total, entre abril - junio de 2004 y 2003.   Al revisar trimestralmente el número de 
inactivos en el –AMB- desde el 2000,  se encuentra que el periodo abril - junio de 
2004, es el más alto de los últimos años; en este segundo trimestre el 47% de 
inactivos esta estudiando, el 35% dedicado a las labores del hogar, el 17% a otras 
actividades y el 3% incapacitado.        
 
De acuerdo con las proyecciones del DANE, en el segundo trimestre del 2004, la 
población total del –AMB- se ubicó en 995.771 personas, de las cuales el 76,8% se 
encuentran en edad de trabajar y 491.339 se localizan bajo la categoría de 
población económicamente activa.       
       
En Bucaramanga estaban ocupados entre los meses de abril y junio, 405.344 
personas, esto es el 53% de la población en edad de hacerlo; la tasa de ocupación 
de este periodo es la más baja en el AMB desde el segundo trimestre del 2002 
(52,3%).         
       
Del volumen de ocupados en el –AMB-, en el segundo trimestre de 2004, se observa 
que el 73% de ellos, se encontraban entre los 25 y 55 años, dos puntos 
porcentuales más que en el 2003.  A su vez, las tres ramas económicas que más 
personas ocupadas presentan en el periodo abril – junio, son: comercio (32%), 
servicios (24%) e industria (20%); por posición ocupacional respecto al mismo 
periodo del año anterior,  los trabajadores cuenta propia aumentaron en 4 puntos 
porcentuales y los empleados del gobierno en dos, mientras los obreros - empleados 
particulares, disminuyeron en dos puntos, al igual que los trabajadores sin 
remuneración, y los empleados domésticos lo hicieron en un punto porcentual. 
      
Por su parte, cuando se habla de subempleo y condiciones de empleo inadecuado, 
se hace referencia a personas ocupadas que desean trabajar más horas ya sea en 
su empleo principal o secundario y tienen una jornada inferior a 48 horas 
semanales, y cuando de acuerdo a sus competencias y/o  nivel de ingresos no se 
encuentran satisfechos con la ocupación que desarrollan.  En el –AMB-, en el 
segundo trimestre de 2004, existían 174.373 personas subempleadas, es decir, el 
2,6% del total nacional bajo esta categoría, lo cual implicó 5.865 personas menos 
que en el trimestre anterior y 4,3% menos que en igual lapso de 2003.   
 
Los subempleados registrados en el segundo trimestre de 2004, en el –AMB-, por 
rango de edad se distribuyen así: entre los 12 y 17 años, 5.104 personas; entre 18 
a 24, 33.682 personas; entre 25 a 55, 125.059 y mayores de 56 años, 10.527 
personas.       
       
Según la Encuesta Continua de Hogares, en el segundo trimestre del 2004 la tasa 
de desempleo fue de 17,5%, es decir, en este periodo el AMB tenia 85.995 personas 
desocupadas, esto es 10.569 menos que en el primer trimestre y 503 menos que 
entre abril y junio de 2003.       
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Para el segundo trimestre del 2004, el 62% de los desempleados se encontraba 
entre los 25 y 55 años, cuatro puntos porcentuales por encima del mismo periodo 
del 2003, y 29% se ubicaron en el rango entre 18 a 24 años, dato que representó 
un total de 21.067 jóvenes.       
       
Respecto al tema de ocupación informal,  la Encuesta Nacional de Hogares del 
DANE, sobre el consolidado de las trece áreas metropolitanas, en el segundo 
trimestre del 2004, reveló que el 52%  de las personas con esta modalidad de 
ocupación son hombres y las principales ramas económicas donde se desenvuelven 
son: comercio (42%), industria (16%) y transporte (15%).  
 
Por parte de las mujeres, las actividades económicas de ocupación informal donde 
más se ubican son: servicios (38%), comercio (35%) e industria (17%); de acuerdo 
con su oficio, la mayor parte de hombres en informalidad son operarios no 
agrícolas,  y las mujeres están en la categoría de trabajador de los servicios.   
      

 
 
 

Cuadro 3 
 
 

Nacional – Área Metropolitana. Indicadores de Población y Empleo  
I y II trimestres 2003 - 2004 

 

 
 

 
 

I Trim II Trim I Trim II Trim I Trim II Trim I Trim II Trim

42,862  43,043  43,591  43,770  972     977       991      996      19.12

32,489  32,666  33,200  33,376  742     746       760      765      18.46

20,019  20,138  20,445  20,199  495     507       513      491      -15.26

12,470  12,528  12,756  13,177  247     240       247      273      33.72

16,972  17,319  17,309  17,344  401     420       417      405      -14.76

5,767    6,587    6,297    6,583    154     202       180      174      -27.40

3,047    2,819    3,136    2,855    94       86         97        86        -0.50

75.8 75.9 76.2 76.3 76.3 76.4 76.7 76.8 0.39

61.6 61.6 61.6 60.5 66.7 67.9 67.5 64.3 -3.63

52.2 53.0 52.1 52.0 54.0 56.3 54.8 53.0 -3.29

28.8 32.7 30.8 32.6 31.2 39.8 35.1 35.5 -4.34

15.2 14.0 15.3 14.1 19.0 17.1 18.8 17.5 0.43
*  Datos de población en miles de personas

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

Nacional 

2003 2004 2003Concepto

Area Metropolitana (1) Diferencia
AMB

II trim.
2003-2004

2004

Población en edad de trabajar PET *

Población Economicamente Activa *

Población total *

Inactivos *

Tasa de ocupación (TO)

Tasa de desempleo (TD)

(1) Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca

Ocupados (O) *

Desocupados (D) *

% población en edad de trabajar 

Tasa global de participación (TGP)

Subempleados

Tasa de Subempleo (TS)
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Gráfico 3 
 

 
 

Fuente: DANE 

 
Principales indicadores que se pueden obtener:     
·          Porcentaje de PET: PET / PT x 100     
·          Tasa global de participación: TGP = PEA / PET x100   
·          Tasa de desempleo: TD = D / PEA x100  
·          Tasa de ocupación: TO = O / PET x 100, es la relación entre los ocupados y la población en edad de trabajar. 
·          Tasa de subempleo: TS = S /PEA x 100    
 
   
    

1.4  Movimiento de Sociedades 
 

1.4.1 Inversión Neta 
 

El primer semestre del año culminó con un descenso de 55,1% en el total de la 
inversión neta, como consecuencia del incremento en las sociedades disueltas, 
especialmente las del sector de intermediación financiera, al mismo tiempo que las 
reformas de capital presentaron un comportamiento negativo de 28,2%.   

 
Aunque el suministro de electricidad, gas y vapor fue la principal actividad que registró 
mayor inversión neta, presentó una disminución de 64,4% debido a que  el año 
anterior se realizó una reforma por parte de la Electrificadora de Santander S.A. ESP 
de  14.463 millones de pesos, mientras que para este año la reforma del mes de febrero 
fue de 5.235 millones de pesos. A su vez, la agricultura con una participación de 
41,4% en el total de inversiones, ocupó el segundo renglón en orden de importancia, 
debido al incremento en la variación de capital constituido y reformado de 237,6% y 
205,2%,  respectivamente.     

 
 
 

Nacional y Bucaramanga. 
Tasa de Desempleo por trimestres

 Enero 2001 - junio 2004
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Cuadro 4 
 

Santander1. Inversión neta en sociedades, por actividad económica. 
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 4 

 
 

                      
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
El comercio por su parte, ocupó el  tercer lugar entre los sectores gracias a que fue la 
principal actividad que obtuvo el mayor capital constituido durante el primer semestre 
del año.      
  

2003 2004
Total 26,779 12,029 -55.1

Suministro de electricidad, gas y vapor 14,694 5,225 -64.4
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,270 4,982 292.3
Comercio 6,755 4,113 -39.1
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 2,585 3,730 44.3
Otros servicios comunitarios, sociales y personales 996 2,528 153.9
Industrias manufactureras -5,174 1,607 131.1
Servicios sociales y de salud 1,621 437 -73.1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,040 367 -64.7
Construcción 1,106 253 -77.1
Explotación de minas y canteras 82 251 207.8
Otros 1,804 -11,464 -736

1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.

Inversión Neta =  Capital sociedades constituidas + Reformas de capital - Capital sociedades disueltas.
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades.

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU) Var. %
Primer Semestre

Santander1. Inversión neta en sociedades. 
Millones de pesos corrientes. 

Enero - junio. 2001 - 2004 

12,029.26

26,779.10

5,163.35

24,384.49

2001 2002 2003 2004
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La cuarta actividad corresponde a  la inmobiliaria, empresarial y de alquiler, la cual 
tuvo una participación de 31% en el total de inversiones, gracias a la reforma que se  
realizó en el mes de marzo. Por otra parte el sector industrial solo presentó una 
participación de 13,3%, dado que en lo corrido del año las constituciones y las 
reformas no tuvieron importancia sobre el total.        
     
    

1.4.2 Sociedades Constituidas 
 
     

Cuadro 5 
 

Santander1. Sociedades constituidas, por actividad económica. 
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante los primeros seis meses del año se registró un incremento del 10,2% en el 
número total de sociedades constituidas con respecto al mismo período de 2003, a su 
vez se obtuvo  una variación en el capital de 34,4%; comportamiento que se explicó por 
las nuevas  constituciones  en sectores como la industria  manufacturera, la 
construcción,  los hoteles y restaurantes, y los servicios comunitarios.   
     
El principal sector según  el capital suscrito fue el comercial, en el cual se destacó la 
constitución de una empresa en el mes de mayo relacionada con la actividad de 
mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, cuya 
participación alcanzó el 20,5% del total del sector durante el primer semestre del año. 

 
 
 
 

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 325 9,564 358 12,852 10.2 34.4

Comercio 105 2,724 117 3,557 11.4 30.6
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9 1,050 14 3,545 55.6 237.6
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 8 466 14 2,210 75.0 374.2
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 86 1,241 86 1,226 0.0 -1.2
Industria manufacturera 28 1,251 40 971 42.9 -22.4
Construcción 16 625 26 315 62.5 -49.6
Intermediación financiera 11 280 13 303 18.2 8.2
Servicios sociales y de salud 24 902 15 242 -37.5 -73.1
Hoteles y restaurantes 3 192 10 159 233.3 -17.1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 27 588 15 144 -44.4 -75.6
Otros 8 247 8 181 0.0 -26.6

1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Primer Semestre 

2003 2004
Var. %



 
 
SSAANNTTAANNDDEERR  
 

IINNFFOORRMMEE  DDEE  CCOOYYUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  RREEGGIIOONNAALL  
 

19

 
Gráfico 5 

         
 
 

                   
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  
 
El segundo sector más significativo en la constitución de sociedades fue el  agrícola, 
con una variación de 237,6% en el capital respecto al primer semestre del año anterior, 
comportamiento que obedeció a la constitución en el mes de febrero de una empresa 
avícola, cuya participación en el total del sector fue de 84,3%. La actividad de servicios 
comunitarios, sociales y personales se ubicó en el tercer lugar, registrando la variación 
más importante durante este período con 374,2%, gracias a la constitución de una 
empresa correspondiente a la actividad de esparcimiento y actividades culturales y 
deportivas. Por otra parte, aunque la actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler 
tuvo una variación negativa de 1,2%,  esta logró ubicarse como el cuarto sector  en 
orden de importancia para el período estudiado, donde sobresalió la constitución de 
una empresa de inversiones, la cual tuvo una contribución en el total de la actividad 
de  19,7%.        
    
De otro lado, el sector Industrial que representó el 11,2% del  total de empresas 
constituidas aumentó su número en 42,9%; sin embargo, en capital se registró una 
disminución al pasar de 1.251  millones de pesos para el primer semestre del año 
anterior a 971 millones de pesos para el mismo período del presente año. Se destacó 
en lo corrido de 2004, la constitución de una empresa en el mes de abril de fabricación 
de artículos de viaje y bolsos, la cual obtuvo la mayor participación en capital con 
15,4%, dentro del sector.         
        
Finalmente, la actividad de hoteles y restaurantes presentó una variación importante 
en el número de empresas constituidas con un crecimiento de 233,3%; mientras el 
sector de servicios sociales y de salud  mostró una caída en capital y en el número de 
empresas constituidas de  37,5% y 73,1% respectivamente.    
   
En términos generales, el crecimiento de las sociedades constituidas refleja el entorno 
económico favorable para la inversión, en particular el correspondiente al presente año 
el cual registró el mayor repunte de los últimos cuatro años.    
     

Santander1. Capital de sociedades constituidas. 
Millones de pesos corrientes
Enero - junio. 2001 - 2004 

12,852.45

9,564.33

7,637.707,860.68

2001 2002 2003 2004
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1.4.3 Sociedades Reformadas 
 

Cuadro 6 
 
 

Santander1. Sociedades reformadas, por actividad económica. 
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 6 
 
 
 
 

                        
 

    
  
                           
 
 
 
 
 
 
 
   
                                   
 

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

 
 
Durante el primer semestre de 2004, el número de empresas que presentó reformas de 
capital fue inferior en 23,3%  con relación a las del año anterior, al mismo tiempo el 
capital reformado disminuyó en 28,2%; comportamiento que se explica por el descenso 
en las reformas de capital por parte del suministro de electricidad, gas y vapor, que 
pasaron de 14.464 millones de pesos en los primeros seis meses del año anterior a  

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 120 18,911 92 13,569 -23.3 -28.2

Suministro de electricidad, gas y vapor 1 14,464 1 5,235 0.0 -63.8
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 23 1,619 28 3,578 21.7 121.0
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 476 5 1,453 0.0 205.2
Comercio 28 4,383 20 983 -28.6 -77.6
Industria manufacturera 20 -6,042 9 851 -55.0 114.1
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 6 540 3 352 -50.0 -34.8
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13 463 10 294 -23.1 -36.5
Servicios sociales y de salud 8 734 3 282 -62.5 -61.6
Explotación de minas y canteras 1 82 1 155 - 89.0
Educación 0 0 1 130 - -
Otros 15 2,193 11 257 -26.7 -88.3

1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Primer Semestre 

2003 2004
Var. %

Santander1. Reformas de capital. 
Millones de pesos corrientes. 

Enero - junio. 2001 - 2004 

13,569.09

18,910.63

2,393.31

20,019.49

2001 2002 2003 2004
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5.235  millones de pesos del mismo período en el presente año; cabe destacar que la 
reforma más significativa fue realizada por la Electrificadora de Santander S.A ESP, lo 
cual llevó al sector en su conjunto a  ocupar el primer lugar con una participación de 
38,6%.       
     
La actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler logró una participación de  26,4% 
en el total de reformas de capital realizadas durante el primer semestre de 2004, 
situándola en el segundo renglón de importancia; a su vez sobresalió la reforma de una 
empresa de inversiones en el mes de marzo que  representó el 36,3% del total de esta 
actividad.       
      
El tercer sector con mayor participación fue el agrícola, al mismo tiempo que presentó 
una variación de 205,2%, considerada como la más alta entre todos los sectores en el 
2004, donde la principal reforma la efectuó una empresa avícola que absorbió en 
capital el 15% del sector.  
 
El comercio aunque se ubicó como el cuarto lugar más representativo en las reformas, 
decreció en capital un 77,6%  respecto al primer semestre del año anterior. En este 
sector la principal reforma la realizó una empresa de comercio de vehículos 
automotores nuevos, cuya participación en total fue de 40,7%.    
  
      
Por otra parte, la  industria manufacturera con una participación de 6,27% en el total 
reformado, presentó un incremento en el capital de 114,1%, donde la principal reforma 
la realizó una empresa fabricante de productos de metal, con una contribución de 
21,5% en el total del sector.      
      
Finalmente, el sector de intermediación financiera mostró  una contracción 
significativa, dado que para el mismo período del año anterior fue la cuarta actividad 
con mayor capital reformado, mientras que en lo corrido a junio de este año se ubicó 
en el rubro de otras actividades.       
      
  
     

1.4.4 Sociedades Disueltas 
 
 

En términos generales, la variación en número y capital de sociedades disueltas 
registró un incremento de 2,8% y 748,7% respectivamente; sin embargo, sectores como 
el agrícola, el comercial, el industrial y la intermediación financiera, presentaron un 
descenso en el número de disoluciones.  
 
Al mismo tiempo, el promedio en capital con respecto al número de empresas 
disueltas, mostró un incremento significativo, al pasar de 15,6 para el primer semestre 
de 2003 a 128,5 en lo corrido del presente año.   
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Cuadro 7 
 

Santander1. Sociedades disueltas, por actividad económica. 
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 7 

 
 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
  Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades 

        1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 

 
Para el primer semestre de 2004 el sector con mayor capital disuelto fue la 
intermediación financiera, con una participación en el total de 85,3% como 
consecuencia de la liquidación de una empresa de servicio de consultoría financiera en 
el mes de febrero. Por otra parte, esta actividad mostró una disminución de 14,3% en 
el número de entidades disueltas, mientras la variación de capital  registró un 
aumento significativo al pasar de 262 millones de pesos para  el mismo período del año 
anterior a  12.274 millones de pesos para el año actual. 
    

Santander1. Sociedades disueltas.
 Millones de pesos corrientes. 

Enero - junio. 2001 - 2004

14,392.28

1,695.87

4,867.65
3,495.68

0
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12000

16000

20000

2001 2002 2003 2004

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 109 1,696 112 14,392 2.8 748.7

Intermediación financiera 7 262 6 12,274 -14.3 4,581.2
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 28 275 35 1,074 25.0 290.8
Comercio 36 352 28 427 -22.2 21.4
Industrias manufactureras 15 383 13 215 -13.3 -43.9
Construcción 1 81 5 162 400.0 100.4
Servicios sociales y de salud 5 14 10 87 100.0 522.1
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3 10 6 70 100.0 602.0
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 2 11 2 34 0.0 217.8
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 6 256 1 15 -83.3 -94.1
Suministro de electricidad, gas y agua 0 0 1 11 - -
Otros 6 53 5 24 293.3 -55.4

1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades.

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Primer Semestre 

2003 2004
Var. %
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La segunda actividad más afectada en términos de capital fue la inmobiliaria, 
empresarial y de alquiler con una participación de 7,5%, comportamiento que obedeció 
a la disolución de una empresa que realiza retratos y estudios fotográficos, cuya 
representación en el total del capital fue de 45,2%.  El comercio se ubicó como el tercer 
sector con mayor capital disuelto durante los primeros seis meses del año en curso, 
debido a la disolución de una empresa de compra venta y alquileres de bienes 
inmuebles, con una  participación en el capital total  del sector de 44,1%. El cuarto 
renglón correspondió a la actividad industrial, como consecuencia de la cancelación de 
una empresa maderera, la cual presentó una contribución en el total del sector de  
69,9%.    
    
   

2. COMERCIO EXTERIOR 
 

2.1  Exportaciones 
 

Las exportaciones de Santander en el primer semestre de 2004, presentaron un 
crecimiento de 37,22% frente al mismo periodo del año anterior; es así como, los 
empresarios santandereanos vendieron al mundo bienes y servicios no tradicionales 
por un valor de US$63.8 millones a precios FOB, es decir, US$17.3 millones más que 
en los primeros seis meses de 2003.       
       
Según su capítulo de arancel las exportaciones del Departamento, presentaron su 
mayor dinamismo en los grupos de: perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales preciosos, manufacturas de estas materias, 
bisutería, y modedas;  este capítulo representó el 45,33% del valor FOB en dólares de 
la canasta exportada,  esto es 5,8 puntos porcentuales más que en el periodo enero a 
junio del año anterior. La amplia dinámica de este capitulo se observó en particular 
entre abril y junio de 2004, donde se registró el 76,28% (US$29 millones) del valor 
vendido en el semestre.       
       
Suiza continuó constituyéndose como el primer destino del principal capitulo de 
exportación no tradicional de Santander a lo largo del semestre, al aportar el 98,71% 
del valor FOB en dólares de este ítem. Los US$ 350,5 mil dólares restantes, se 
recibieron de diez países, siendo en su orden los mayores compradores: Panamá, 
Estados Unidos, España y México.       
       
El segundo capítulo arancelario de las exportaciones santandereanas entre enero y 
junio de 2004, de acuerdo al valor FOB, fue el de prendas y complementos de vestir, 
excepto los de punto.  Este capítulo  aumentó en 22,8%, entre el primer semestre de 
2003 y 2004, de esta manera,  en  el último período se vendieron por este concepto 
US$ 8.989.564 dólares.       
       
Estados Unidos compró en valores FOB US$ 6.2 millones de dólares de las 
exportaciones en el capitulo prendas y complementos de vestir, excepto los de punto.  
El 31% restante del valor comprado por este concepto tuvo destino hacia 27 países, 
entre ellos: Reino Unido (8,5%), Puerto Rico (7,8%), México (6,61%), Ecuador (2,18%), 
Panamá (1,16%), Canadá (1,09%) y Venezuela (1,04%), entre otros.   
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El tercer capítulo arancelario que más se exportó en el primer semestre del 2004, fue el 
de leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de 
origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos. Al observar este ítem 
se apreció un incremento de 313,71% respecto al año anterior, realizando la totalidad 
de la exportación hacia Venezuela.        
  
Por el valor de la exportación el cuarto renglón exportador fue el de vehículos 
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios, 
con una venta total de US $3,5 millones de dólares, a precios FOB, este rubro presentó 
uno de los mayores incrementos por capítulo frente al primer semestre del 2003. 
      
Las mejores condiciones presentadas en el primer semestre, por las exportaciones 
santandereanas, también se sustentaron en: confecciones, cueros, calzado y 
marroquinería, cárnicos, animales vivos y productos químicos, entre otros.  
     
Suiza se constituyó como el principal destino de las exportaciones de Santander, 
durante el primer semestre de 2004, seguido por Venezuela que adquiere bienes 
relacionados con: leche y productos  lácteos, huevos de ave, miel natural, productos 
comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos, y 
animales vivos, entre otros.  En total en el primer semestre de 2004, a Venezuela se le 
vendieron productos por US $15,4 millones de dólares.     
  
Estados Unidos, es el tercer comprador de productos santandereanos, por un valor de 
US$7,9 millones de dólares; siendo el capitulo principal el de prendas y complementos 
de vestir, excepto los de punto con US$ 6,2 millones de dólares, que representó el 
69,15% del total vendido correspondiente a este capitulo.  
 
España y Costa Rica, presentaron fuertes incrementos en el valor comprado a los 
empresarios santandereanos, en contraste, a pesar de su importancia, Ecuador y 
Puerto Rico, presentan disminuciones respecto al primer semestre del año anterior. 
      
Según la clasificación CIIU, los mayores incrementos relativos por sectores se 
registraron en el sector Minero con 126,89%, resultado de la extracción de minerales, 
mientras que en el sector agropecuario el incremento del valor de las exportaciones fue 
de 30,49%, gracias al aumento en el renglón de producción agrícola pecuaria.  
     
Finalmente, el sector industrial aumento el valor exportado, en 38,4%, explicado en los 
renglones de textiles, prendas de vestir, calzado, industrias básicas no ferrosas 
(metálicas básicas) y material de transporte, especialmente.   
 
El repunte de las exportaciones de la industria del tabaco, no compensó la caída 
relativa de la fabricación de productos alimenticios, grupo al que pertenece.   
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Cuadro 8 
 

Santander. Exportaciones por artículo de arancel 
Primer semestre 2003 - 2004 

                                                                                                      
 
 
 

Dólares

Capítulos del Arancel

I Trim II Trim I Sem I Trim II Trim I Sem

Total General 23,007,540 23,503,550 46,511,090 100.00 24,309,461 39,512,386 63,821,847 100.00 37.22
71 Perlas finas (naturales) o
cultivadas, piedras preciosas o
semipreciosas, metales preciosos,
manufacturas de estas materias;
bisutería; modedas.

         9,589,742       8,905,832 18,495,574 39.77       6,894,372      22,166,129      29,060,501 45.53 57.12

62 Prendas y complementos de
vestir, excepto los de punto.          4,438,009       2,882,564 7,320,573 15.74       4,869,763        4,119,801        8,989,564 14.09 22.80

4 Leche y Productos Lacteos,
Huevos de Ave, miel natural,
productos comestibles de origen
animal no expresados ni
comprendidos en otros capitulos.

            607,381          517,160 1,124,541 2.42       2,181,900        2,470,402        4,652,302 7.29 313.71

87 Vehiculos automoviles, tractores,
ciclos y demas vehiculos terrestres,
sus partes y accesorios.               92,159          379,047 471,206 1.01       1,555,190        1,972,400        3,527,591 5.53 - - -

61. Prendas y Complementos de
Vestir. De Punto.             795,454          702,906 1,498,360 3.22       1,368,775        1,316,125        2,684,900 4.21 79.19

64 Calzado, Polainas y artículos
análogos; partes de estos artículos.             715,930       1,011,352 1,727,282 3.71          791,885        1,809,857        2,601,742 4.08 50.63

2 Carnes y Despojos Comestibles               32,832            23,332 56,164 0.12       1,096,330        1,313,278        2,409,607 3.78 - - -
1 Animales Vivos             636,502          612,859 1,249,361 2.69          954,267           769,403        1,723,671 2.70 37.96
15 Grasas y aceites animales o
vegetales, productos de su
desdoblamiento. Grasas alimenticias
elaboradas, cerasde origenanimal o
vegetal.

            216,158          624,185 840,343 1.81          970,822           619,093        1,589,914 2.49 89.20

84 Reactores Nucleares, Calderas,
Maquinas, Aparatos y Artefactos
mecanicos, partesdeestasmaquinas
o aparatos.

            605,372          671,188 1,276,560 2.74          380,940        1,064,955        1,445,895 2.27 13.26

29 productos Quimicos Organicos             690,951          910,772 1,601,723 3.44          945,847           251,338        1,197,186 1.88 -25.26

27 Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su
destilación. Materias Bituminicas.
Ceras Minerales

            548,738       1,431,704 1,980,442 4.26          681,965           107,070           789,035 1.24 -60.16

Resto 4,038,312 4,830,649 8,868,961 19.07       1,617,405 1,532,535        3,149,939 4.94 -64.48
Fuente: DANE -  Información provisional,  procesada a partir de la variable Departamento de origen de la mercancía

Variación
I Sem.%

Sem.

 2003  2004
Valores FOB US$ Valores FOB US$%

Sem.
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Gráfico 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                        
                                               Fuente: DANE – Información provisional. 

 
        
   

Cuadro 9 
 
 

Santander. Exportaciones por países de destino 
Primer semestre 2003 - 2004 

 
                                                                                                                     
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Santander. Exportaciones 
Primer Semestre 2000-2004

40,000 

60,000 

2000 2001 2002 2003 2004

M
ile

s 
de

 d
ól

ar
es

Variación

Valor FOB % Valor FOB %  ( % )

Total 46,511,090 100.0 63,821,847 100.0 37.22
Suiza 18,337,000 39.43 28,710,000 44.98 56.57
Venezuela 8,291,784 17.83 15,454,049 24.21 86.38
Estados Unidos 6,580,734 14.15 7,900,153 12.38 20.05
Ecuador 3,908,297 8.40 2,493,216 3.91 -36.21
Panama 1,185,152 2.55 1,954,281 3.06 64.90
Mexico 1,402,231 3.01 1,871,597 2.93 33.47
Puerto Rico 1,657,491 3.56 1,518,860 2.38 -8.36
Reino Unido 571,615 1.23 901,279 1.41 57.67
España 73,630 0.16 690,534 1.08 ---
Costa Rica 143,255 0.31 329,419 0.52 129.95
Resto 4,359,901 9.37 1,998,459 3.13 -54.16
Fuente: DANE -  Información provisional,  procesada a partir de la variable Departamento de origen de la mercancía

I Semestre 2004
Dólares

Países de Destino
I Semestre 2003
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Gráfico 9 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 Fuente: DANE – Información provisional. 
                
  

2.2  Importaciones 
 

 
Al finalizar el primer semestre de 2004, el departamento de Santander registró por 
concepto de importaciones, US $136 millones de dólares a valores CIF,  59.2% más 
que las compras al exterior en el mismo periodo del año anterior, cuando se 
contabilizaron operaciones por valor de US$ 85.6 millones.     
   
Al observar los principales capítulos de arancel, de la canasta de bienes y servicios 
importados en Santander en los primeros seis meses del año 2004, se apreció que a 
pesar de su mayor valor, ésta es muy similar en su configuración a la de 2003.  En 
efecto, las compras al exterior más representativas por capitulo de arancel, en el 
primer semestre, fueron: reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y partes de estas máquinas, con 25.3% del total importado en lo 
corrido del año y  254% más de lo adquirido en igual periodo del año anterior a precios 
CIF, seguidas por los cereales, vehículos y sus partes, residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias, alimentos preparados para animales y las semillas y frutos 
oleaginosos, semillas, y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y 
forrajes.  
      
Los residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y alimentos preparados para 
animales, disminuyeron en 4.9% respecto al valor CIF total año corrido a junio de 
2003.          
       

Santander. Exportaciones según CIIU.
Primer Semestre 2004 
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Respecto al origen de las importaciones al Departamento, se evidencia que el principal 
proveedor de bienes y servicios importados, es Estados Unidos, quien aumentó 
durante el primer semestre de 2004, en 91.6% las ventas a precios CIF en dólares, con 
relación a igual período de 2003; escenario que implica 10,4 puntos porcentuales más 
en su participación en el mercado de oferentes.  Así, del total importado en el primer 
semestre de 2004, el 61.4% se compró a Estados Unidos, Argentina el 7.8%, China el 
4.9% y Brasil el 4.7%.       
       
Los capítulos que más se importaron de Estados Unidos son los relacionados con: 
cereales por US$ 30.9 millones, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 
mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos por un valor de US$ 29,5 millones, y 
semillas y frutos oleaginosos, semillas y diversos, plantas medicinales, paja y forrajes 
por US$ 5.5 millones.   
 
Este tercer capítulo es el primero importado desde Argentina en un valor a precios CIF 
de US$ 5 millones, seguido por los residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarias y alimentos preparados para animales en US$ 3.2 millones.  
     
Como oferente comercial, Venezuela perdió espacio en el mercado Santandereano, 
pasando de 8.9% a 1.7%, en su participación sobre el valor total de las importaciones, 
entre el primer semestre de 2003 y 2004; Venezuela, en lo corrido de enero a junio de 
este año vendió US$ 2.3 millones de dólares, cuando para igual período del año 
anterior cifró US$ 7.6 millones.   
 
Cabe señalar, que el principal capítulo arancelario importado de Venezuela, es el de 
vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y 
accesorios por un valor de US$ 0,5 millones de dólares. 
          
Las mayores importaciones en valores CIF, según la clasificación CIIU,  suceden en el 
sector industrial, con una participación del 67% sobre el total comprado por Santander 
en el comercio internacional en el primer semestre de 2004; las compras en el exterior 
después de la Industria se orientan al sector agropecuario (32.5%), los servicios 
comunales, sociales y personales (0.17%) y sector minero (0.01%), especialmente.   
       
El sector industrial, de acuerdo a la clasificación CIIU, representó en importaciones un 
total de US$ 91.6 millones de dólares en el primer semestre de 2004, a su vez, los 
subsectores más representativos fueron: maquinaria y equipo (63.56%), productos 
alimenticios, bebidas y tabaco (15,65%), fabricación de sustancias químicas (12.94%), 
y textiles y prendas de vestir (3.94%).       
       
En el subsector de maquinaria y equipos, las mayores importaciones se presentaron en 
los renglones de maquinaria excepto la eléctrica con US$ 32.2 millones y materiales de 
transporte con US$ 15.7 millones; y en el subsector de productos alimenticios, en el 
renglón de fabricación de productos alimenticios con US$ 13.6 millones de dólares. En 
conjunto los tres renglones mencionados representaron el 45.2% del valor total 
importado por Santander, en el primer semestre de 2004.      
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Cuadro 10 
 
 

Santander. Importaciones por artículo de arancel 
Primer semestre 2003 - 2004 

 

 
 

Variación 
Semestral

2003 (%) 2004 (%)  ( % )
Total 85,553,782 100.0 136,166,946 100.0 59.2

84 Reactores Nucleares, calderas.

Máquinas, aparatos y artefactos

mecánicos, partes de estas máquinas.

9,753,007 11.4 34,578,084 25.39 254.54

10 Cereales. 28,702,256 33.55 32,539,155 23.9 13.37

87 Vehículos automoviles, tractores, ciclos

y demas vehiculos terrestres, sus partes

y accesorios.

7,239,119 8.46 13,371,616 9.82 84.71

23 Residuos y desperdicios de las

industrias alimentarias, alimentos

preparados para animales.

12,924,346 15.11 12,290,634 9.03 -4.9

12 Semillas y frutos oleaginosos, semillas,

y frutos diversos, plantas industriales o

medicinales, paja y forrajes.

6,310,559 7.38 11,202,305 8.23 77.52

38 Productos Diversos de las Industrias

Quimicas.
1,593,409 1.86 4,648,752 3.41 191.75

90 Instrumentos y aparatos de optica,

fotografia o cinematografia, de medida,

control o de precision. Instrumentos y

aparatos medicoquirujicos, partes y

accesorios de estos instrumentos o

aparatos.

1,669,120 1.95 3,121,410 2.29 87.01

39 Materias Plasticas y Manufacturas de

estas materias.
2,361,710 2.76 2,880,151 2.12 21.95

85 Maquinas Aparatos y material electrico

y sus partes, Aparatos de Grabación o

reproduccion de sonido, aparatos de

grabacion o reproduccion de imágenes y

sonido en television, y las partes y

accesorios de estos aparatos.

1,300,795 1.52 2,385,347 1.75 83.38

Resto 13,699,461 16.01 19,149,492 14.06 39.78

Fuente: DANE 

 Capítulos del Arancel

Valor CIF en Dólares

I Semestre
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Gráfico 10 
 

Importaciones de Santander según CIIU 
Primer semestre de 2004 – Miles de dólares 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Fuente: DANE- Información provisional 

 
 
 

Cuadro 11 
 

Santander. Importaciones según países de origen 
I semestre 2003 – 2004 
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Variación 
Semestral

2003 (%) 2004 (%)  ( % )
Total 85,553,782 100.0 136,166,946 100.0 59.2
Estados Unidos 43,607,367 51.0 83,552,101 61.4 91.6
Argentina 3,864,368 4.5 10,648,497 7.8 175.6
China 4,043,044 4.7 6,719,645 4.9 66.2
Brasil 3,116,953 3.6 6,355,107 4.7 103.9
Bolivia 5,085,324 5.9 4,846,343 3.6 -4.7
Mexico 1,145,995 1.3 3,245,293 2.4 183.2
Taiwan 1,677,959 2.0 2,577,449 1.9 53.6
Venezuela 7,605,613 8.9 2,358,151 1.7 -69.0
Corea Sur 627,948 0.7 1,788,606 1.3 184.8
Japon 1,016,275 1.2 1,694,743 1.2 66.8
España 902,664 1.1 1,135,693 0.8 25.8
Resto 12,860,272 15.0 11,245,317 8.3 -12.6

CIF en Dólares

País de Origen
I Semestre

Fuente: DANE 
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III. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 

 
3.2   Financieros. Operaciones del Sistema Financiero del Área Metropolitana 

            de Bucaramanga.                              
 
El sistema financiero del Área Metropolitana de Bucaramanga - AMB - mostró un 
comportamiento favorable al término del primer semestre de 2004, con variaciones 
positivas en los saldos de fuentes de recursos, 8.2% y usos, 12.0%, gracias al mayor 
impulso que viene registrando la economía colombiana en su conjunto, lo cual se ve 
reflejado en gran medida en el plano regional.  Es así como el mayor dinamismo se 
registró en los recursos captados en depósitos de ahorro, y en cuenta corriente, 
renglones que absorbieron el mayor porcentaje de recursos procedentes de personas 
naturales, del comercio y demás sectores productivos y de las partidas que poseen los 
entes territoriales, para el pago de pensiones.  Por su parte, se evidenció en el semestre 
un contraste importante entre el aumento de la cartera vigente, gracias a los mayores 
recursos colocados por el sistema financiero local, especialmente dirigidos al consumo, 
libre destinación y créditos comerciales; y la disminución de la cartera vencida, como 
síntoma de la misma mejoría económica, que posibilitó una mayor disposición de los 
deudores para el pago de sus obligaciones. 
 

3.2.1 Fuentes de Recursos 
 
Para el primer semestre de 2004 el sistema financiero del -AMB- presentó un saldo de 
$1.929.379 millones, superior en 8.2% frente al registrado en junio de 2003, 
ocasionado por el buen desempeño del sistema bancario el cual creció 9.2% en igual 
período; igualmente, las compañías de financiamiento comercial aumentaron en 21.8% 
y los organismos cooperativos financieros en 0.9%. 
 
El renglón que más sobresalió en el período de estudio en el sistema financiero del –
AMB-, fue el de depósitos de ahorro, con una variación frente a igual lapso de 2003, de   
13.7%, explicable en cierta medida a estrategias de mercadeo aplicadas por varias 
entidades de la región, basadas en promociones, sorteos y otros mecanismos 
tendientes a lograr un mayor volumen de recursos  de la población.   
 
A esto se sumó, de acuerdo con informes de algunos funcionarios consultados en el 
sector, la implementación de sistemas de gestión personalizada y empresarial, 
encaminados a lograr un mayor acervo de clientes.  También se deben destacar los 
recursos captados en cuenta corriente de los bancos comerciales, con una variación de 
11.8%, los cuales se mueven más por la parte empresarial y del sector público.   
 
Como contraste, se observó un decrecimiento leve en el saldo de CDT de 0.9% en el 
período de referencia, cuya disminución obedeció por una parte a la baja rentabilidad 
que ofrecen estos títulos y a la necesidad de liquidez, tanto del sector empresarial 
como de las familias. 
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Cuadro 12 

 
Área Metropolitana de Bucaramanga1.  Principales  fuentes  de  recursos 

del sistema financiero. Junio 2003 - 2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                                         
 
   
 
 
  Fuente: Banco de la República – Instituciones financieras de Bucaramanga.  
 

 Millones de pesos 

Junio 2003p Junio 2004p
Anual

T o t a l 1,782,958 1,929,379 8.2 

1. Sistema bancario2 1,507,950 1,646,791 9.2 
 Depósitos en cuenta corriente bancaria 270,724 302,771 11.8 
 Certificados de depósito a término 396,715 377,440 -4.9 
 Depósitos de ahorro 682,451 783,726 14.8 
 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 157,686 r 182,565 15.8 
 Otras  fuentes  en   m/e  reducida  a  m/n 374 289 -22.7 

2. Corporaciones  financieras 120,201 111,347 -7.4 
 Certificados de depósito a término - CDT 97,450 96,692 -0.8 
 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 19,719 12,823 -35.0 
 Otras  fuentes  en   m/e  reducida  a  m/n 3,032 1,832 -39.6 

3. Compañías de financiamiento comercial 72,061 87,736 21.8 
 Certificados de depósito a término - CDT 71,002 86,154 21.3 
 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 1,059 1,582 49.4 

4. Organismos  cooperativos  financieros3 82,746 83,505 0.9 
 Certificados de depósito a término 10,866 10,519 -3.2 
 Depósitos de ahorro 70,310 71,787 2.1 
 Otras  fuentes  de  recursos  en  m/n 1,570 1,199 -23.6 

  1  Se  refiere  al  Area  Metropolitana :  Bucaramanga,  Floridablanca,  Girón  y  Piedecuesta.
 2  Incluye a Granahorrar, Colmena,  Conavi y AV Villas.
 3  Comprende Coomultrasan y Coopcentral.
r  Cifra revisada.
 p  Información provisional
 Fuente: Entidades financieras de Bucaramanga.  Cálculos: Estudios Económicos - Banco de la República.

Saldos Variación
 Concepto

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s

 Dep.en cuenta corriente  Certificados de depósito a
término

 Depósitos de ahorro

Area Metropolitana de Bucaramanga. Principales 
fuentes de recursos del sistema financiero. 

Junio 2002 - 2004

Junio 2002 Junio 2003 Junio 2004



 
 
SSAANNTTAANNDDEERR  
 

IINNFFOORRMMEE  DDEE  CCOOYYUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  RREEGGIIOONNAALL  
 

33

  

3.2.2 Usos de Recursos 
 
 
El saldo de usos de recursos del sistema financiero del –AMB-, al finalizar junio de 
2004, fue de $1.738.015 millones, 12.0% más que el registrado a la misma fecha de 
2003; siendo importante como se mencionó anteriormente, el comportamiento positivo 
de la cartera vigente y la disminución del saldo de cartera vencida; gracias a la mayor 
dinámica económica del país y la región. 
 
Cabe señalar, que el grupo de bancos comerciales, concentró el 88.5% del total de usos 
de recursos, siendo el saldo superior en 13.0%, frente al primer semestre de 2003.  
Con base en informes de funcionarios consultados, los recursos están fluyendo 
especialmente, hacia los renglones de consumo, comercio y libre destinación.   
 

 
Cuadro 13 

 
Área Metropolitana de Bucaramanga1.  Principales  usos  de  recursos 

del sistema financiero. Junio 2003 - 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Millones de pesos

Junio 2003p Junio 2004p
Anual

T o t a l 1,551,182 1,738,015 12.0 

1. Sistema bancario2 1,361,437 1,538,245 13.0 
 Cartera vigente en m/n 916,593 1,098,531 19.8 
 Cartera vencida en m/n 300,773 266,189 -11.5 
 Cartera de créditos neta en m/e 183 773 322.4 
 Provisiones de cartera  ( - ) -45,131 -54,233 20.2 
 Otros usos de los recursos en  m/n 188,495 222,315 17.9 
 Otros usos en m/e reducida a m/n 524 4,670 791.2 

 
2. Corporaciones  financieras 89,899 86,145 -4.2 

 Cartera vigente en m/n 54,822 56,708 3.4 
 Cartera vencida en m/n 23,878 24,809 3.9 
 Provisiones de cartera  ( - ) -5,626 -3,216 -42.8 
 Otros usos de los recursos en  m/n 16,825 7,841 -53.4 
 Otros  usos  en  m/e  reducida  a  m/n 0 3 (--)

 
3. Compañías de financiamiento comercial 39,376 49,142 24.8 

 Cartera vigente en m/n 34,078 46,802 37.3 
 Cartera vencida en m/n 2,227 2,117 -4.9 
 Provisiones de cartera  ( - ) -1,234 -1,818 47.3 
 Otros usos de los recursos en  m/n 4,305 2,041 -52.6 

 
4. Organismos  cooperativos  financieros3 60,470 64,483 6.6 

 Cartera vigente en m/n 56,624 62,480 10.3 
 Cartera vencida en m/n 5,464 3,930 -28.1 
 Provisiones de cartera  ( - ) -3,175 -3,793 19.5 
 Otros usos de los recursos en  m/n 1,557 1,866 19.8 

  1  Se  refiere  al  Area  Metropolitana :  Bucaramanga,  Floridablanca,  Girón  y  Piedecuesta.
 2  Incluye a Granahorrar, Colmena,  Conavi y AV Villas.
 3  Comprende Coomultrasan y Coopcentral.

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

 Concepto
Saldos Variación
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Gráfico 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entidades financieras del Área Metropolitana de Bucaramanga. 
 
 

                                               

      4.  FISCALES 
 

4.1  Ejecuciones Presupuestales 
 
4.1.1.  Gobierno Central Departamental 

  
Cuadro 14 

 
Santander. Situación fiscal del gobierno central departamental. 

A junio de 2003 - 2004 
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Área Metropolitana de Bucaramanga. Cartera vigente y 
vencida del sistema financiero. 

Junio 2002 - 2004

Cartera vigente Cartera vencida

    Millones de pesos

Variación %
2003 2004 Anual

I Ingresos 235,541 275,502 17.0
A. Ingresos Corrientes 231,760 274,292 18.4
A.1. Ingresos Tributarios 63,287 76,171 20.4
A.2. Ingresos no Tributarios 15,131 30,736 103.1
A.3. Ingresos por Transferencias 153,342 167,385 9.2
B. Ingresos de Capital 3,781 1,210 -68.0
II Gastos 228,489 219,460 -4.0

A. Gastos Corrientes 216,115 210,985 -2.4
A.1. Gastos de Funcionamiento 150,452 182,254 21.1

 • Remuneración del trabajo 130,787 122,605 -6.3
 • Gastos generales 19,665 59,649 203.3

A.2. Intereses Deuda Pública 8,273 13,721 65.9
A.3. Gastos por Transferencias 57,390 15,010 -73.8
B. Gastos de Capital 12,374 8,475 -31.5
I-II Superávit (Déficit) Total 7,052 56,042 ---
Fuente:  Ejecución presupuestal del Gobierno Central Departamental.  Cifras consolidadas por Finanzas Públicas. Medellín.

Enero - Junio
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Gráfico 13 

 
 
                  

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
               Fuente: Ejecución presupuestal del gobierno central departamental de Santander. 

 
Al culminar el primer semestre de 2004, la administración central departamental de 
Santander presentó un saldo de ingresos por $275.502 millones, cifra superior en 
17.0% al monto de igual período de 2003.  En este resultado se evidenció un 
crecimiento importante en los ingresos no tributarios, 103.1%, tributarios, 20.4% y en 
transferencias, 9.2%.       
 
En efecto, el avance en materia de ingresos tributarios, estuvo sustentando en los 
mayores recaudos de los impuestos al consumo de cerveza, cuya variación fue de 
19.3%, frente a igual lapso del año inmediatamente anterior; licores, 49.6% y timbre, 
circulación y tránsito, 25.8%.  Por su parte, los ingresos no tributarios crecieron en el 
período de estudio en 103.1%, explicable por el avance significativo del renglón de 
ingresos de la propiedad, como resultado de un considerable aumento de los 
rendimientos financieros del Departamento.  A lo anterior se sumó el mayor monto 
recibido por transferencias, especialmente de las procedentes de la Nación Central, a 
través del sistema general de participaciones, para el Fondo de Educación y para el 
Fondo Seccional de Salud.   
 
En lo que atañe a los gastos, el saldo causado a junio de 2004 ascendió a $219.460 
millones, inferior en 4.0% frente a igual período de 2003.  En este resultado se debe 
mencionar el cambio suscitado en el movimiento de recursos de la cuenta gastos por 
transferencias, que señaló un decrecimiento de 73.8%, mientras que la cuenta gastos 
generales, registró un avance de 203.3%, como resultado del pago a los hospitales por 
los servicios prestados y no como la figura de transferencias anteriormente utilizada. 
 
En este período se registró un mayor monto  pagado por intereses de deuda pública, al 
cifrar un saldo acumulado de $13.721 millones, 65.9% más que en el mismo lapso de 
2003. 

 
 

Santander. Evolución de los ingresos corrientes discriminados y 
los gastos de funcionamiento. Enero - junio. 2002 - 2004

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2002 2003 2004

M
ill

on
es

 d
e 

pe
so

s

Ingresos tributarios Ing. no tributarios 
Ing. por transferencias gastos de funcionamiento



 
 
SSAANNTTAANNDDEERR  
 

IINNFFOORRMMEE  DDEE  CCOOYYUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  RREEGGIIOONNAALL  
 

36

 
4.1.2  Gobierno Central Municipal   

 
 

Cuadro 15 
 

Bucaramanga. Situación fiscal del gobierno central municipal. 
A junio de 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfico 14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ejecución presupuestal del gobierno central de Bucaramanga. 

 
 
 

    Millones de pesos

Variación %
2003 2004 Anual

I Ingresos 99,111 119,930 21.0
A. Ingresos Corrientes 99,111 119,930 21.0
A.1. Ingresos Tributarios 35,378 45,161 27.7
A.2. Ingresos no Tributarios 3,543 2,589 -26.9
A.3. Ingresos por Transferencias 60,190 72,180 19.9
II Gastos 99,900 110,311 10.4

A. Gastos Corrientes 79,871 104,789 31.2
A.1. Gastos de Funcionamiento 73,848 97,916 32.6

 • Remuneración del trabajo 41,430 57,653 39.2
 • Gastos generales 32,418 40,263 24.2

A.2. Intereses Deuda Pública 1,090 1,730 58.7
A.3. Gastos por Transferencias 4,933 5,143 4.3
B. Gastos de Capital 20,029 5,522 -72.4
I-II Superávit (Déficit) Total -789 9,619 ---
Fuente:  Ejecución presupuestal del Gobierno Central Municipal.  Cifras consolidadas por Finanzas Públicas de Medellín.

Enero - JunioConcepto

Bucaramanga. Evolución de los ingresos corrientes discriminados y gastos 
de funcionamiento.  Enero - junio 2002 - 2004

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2002 2003 2004

M
ill

on
es

 d
e 

$

Ingresos tributarios Ing. no tributarios Ing. por transferencias gastos de funcionamiento



 
 
SSAANNTTAANNDDEERR  
 

IINNFFOORRMMEE  DDEE  CCOOYYUUNNTTUURRAA  EECCOONNOOMMIICCAA  RREEGGIIOONNAALL  
 

37

 
La situación fiscal del gobierno central municipal de Bucaramanga presentó al término 
del primer semestre de 2004, un saldo de ingresos de $119.930 millones, cifra superior 
en 21.0% al valor señalado en igual período de 2003.  Los ingresos por transferencias 
se constituyeron en el principal componente de las finanzas del municipio, al totalizar 
$72.180 millones, 19.9% más respecto a igual semestre del año anterior.   
 
Como en períodos anteriores, este rubro tuvo su mayor movimiento por los recursos 
destinados al sector de la educación. 
 
Los ingresos tributarios contribuyeron con un 37.7% sobre el total de ingresos 
corrientes, siendo especialmente importantes los gravámenes de predial y 
complementarios, 23.2%, de aumento en el período, e industria y comercio, 18.4%.  
 
Los gastos causados al cierre de junio de 2004, cifraron $110.311 millones, con un 
aumento de 10.4% frente a igual período de 2003, explicable por el consabido 
incremento en los rubros de remuneración del trabajo, 39.2%, y gastos generales, 
24.2%. 
 
En el primer semestre de 2004, se evidenció un notorio decrecimiento en los gastos de 
capital, debido a la poca inversión existente en obras de infraestructura, reflejadas en 
el rubro de formación bruta de capital. 
 

 

4.2  Recaudo de Impuestos 
 
 

Cuadro 16 
 
 

Santander. Recaudo de impuestos nacionales en Bucaramanga. 
Principales conceptos de tributación. Primer semestre 2003 – 2004 

 
 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2003 2004

Nacionales 210,133 257,512 22.5

Renta 46,859 71,662 52.9
Iva 58,989 64,738 9.7
Retención 100,979 118,047 16.9
Tributos Externos 3,306 3,065 -7.3

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

Concepto

Millones de pesos corrientes

Var. %
Primer Semestre
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Gráfico 15 

                          
 
 

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

 
El recaudo de impuestos nacionales creció en 22.5%; lo que equivale a 47.379 millones 
de pesos mas, durante el primer semestre de este año. El incremento mas significativo 
se registró en el recaudo del impuesto de renta, el cual fue superior en 52.9, frente al 
registro de igual período del año anterior. A su vez, la retención en la fuente creció en 
16.9% y el IVA en 9.7%. 
 

 
5. SECTOR REAL 

 
5.2 Ganadería. Sacrificio de Ganado 

 
Cuadro 17 

 
Santander. Sacrificio de ganado vacuno y porcino. 

Movimiento en cuatro ciudades1.  
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santander. Recaudo de impuestos en Bucaramanga 
Principales renglones - Miles de millones de pesos.

 Enero - junio. 2002 - 2004 

84.1

51.0
38.3

101.0

46.9
59.0

118.0

64.7
71.7

Renta Iva Retención

2002 2003 2004

Cabezas Peso Cabezas Peso Cabezas Peso

Total nacional 1,468,851 453,992 1,595,169 491,170 8.60 8.19
Total Santander 85,046 31,216 90,605 33,172 6.54 6.26

   Total vacuno 75,086 30,389 80,596 32,321 7.34 6.36
   Machos 53,358 22,522 51,251 21,629 -3.95 -3.96
   Hembras 21,728 7,867 29,345 10,691 35.06 35.90

   Total porcino 9,960 827 10,009 851 0.49 2.87
   Machos 5,060 424 4,922 423 -2.73 -0.31
   Hembras 4,900 403 5,087 428 3.82 6.23
1   Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil  
Fuente: DANE - Carácter de la información: Provisional

I Semestre 2004 Variación %
Concepto

Peso en pie - Toneladas
I Semestre 2003
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Gráfico 16.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
          
 
                                          Fuente: DANE – Información provisional 

   
Durante el primer semestre de 2004, el sacrificio de ganado vacuno y porcino en 
Santander aumentó en 6.54%, es decir, se sacrificaron 5.559 cabezas más que entre 
enero y junio de 2003, lo que correspondió a un incremento de 6.26% en el peso de la 
carne.       
      
El crecimiento de 7,34% en el sacrificio de ganado vacuno en Santander, obedeció a los 
incrementos en los municipios que integran la muestra de la investigación: 
Barrancabermeja (11,78%), San Gil (10,18%), Bucaramanga (7,04%) y Piedecuesta 
(1,23%).  El comportamiento de San Gil y Piedecuesta mejoró ostensiblemente, luego 
de las disminución en esta actividad registrada en el año 2003, respecto de 2002. 
       
El departamento de Santander aportó durante el primer semestre de 2004, el 7,9% del 
total de cabezas de ganado vacuno sacrificado en el país, mientras que Bucaramanga 
participó con el 6,12% del total nacional, por encima de ciudades como Aguachica 
(1,26%), Arauca (0,47%), Cali (2,93%), Villa del Rosario (2%), Envigado (3,17%), 
Florencia (1,09%), Ibagué (2,35%), La Dorada (2,68%), Montería (4,07%) y Neiva 
(1,50%); y por debajo de Bogotá (23,30%), Medellín (7,37%) y Fusagasuga (7,37%). 
   
El número de machos sacrificado en el primer semestre de 2004, fue menor en 3.95% 
frente a igual período del año anterior, luego el incremento total se soportó por un 
aumento en las hembras dispuestas para carne.  Este escenario del ganado vacuno es 
similar al porcino.       
       
En efecto, el sacrificio de ganado porcino en el primer semestre del año aumentó en 
0,49% frente a enero - junio del año anterior, siendo Bucaramanga el principal eje de 
sacrificio, con 7.960 cabezas, seguido por San Gil y Barrancabermeja con 1.256 y 793 
cabezas, respectivamente, Piedecuesta no registra sacrificios. En todos los casos es 
mayor el número de hembras sacrificadas.       

 

Santander.  
Sacrificio de ganado vacuno
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Gráfico 16.2 
 
 

 
 
  
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
                                                       Fuente: DANE – Información provisional 

 
 
     
5.8  Construcción. Actividad edificadora 

 
 

Cuadro 18 
 
 

Nacional - Santander.  Área de construcción aprobada según destino. 
Primer semestre 2003 – 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Santander.
Sacrificio de ganado porcino

Según trimestres - Peso en pie 
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Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda
Nacional * 11,407 9,750 5,807,075 4,495,658 10,995 9,415 5,878,816 4,559,031 1.41
Santander ** 326 254 233,275 156,353 529 419 405,000 345,760 121.14

 * 77 Ciudades Principales

** Incluye Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón,Barrancabermeja, San Gil y Socorro

Fuente: DANE

Destinos
I Semestre 2003 I Semestre 2004

No. Licencias
Variación % 

Area m2  
Vivienda

Area por Construir No. Licencias Area por Construir

Metros cuadrados
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Gráfico 17 
 

 
                     
 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: DANE 
 
 
De las 6.452 licencias aprobadas en el primer semestre de 2004 en las nueve áreas 
metropolitanas del país, Bucaramanga participó con el 6,79% de ellas, en tanto que de 
las aprobadas para vivienda, absorbió el 6,50% del total.       
       
Los 344.574 metros cuadrados de área por construir en Bucaramanga, representaron 
el 8.14% del total de metros cuadrados aprobados en las nueve áreas, lo que ubicó al 
Área de Bucaramanga, como la cuarta en área por construir, con 9,13%, por debajo de 
Bogota (43,68%), Medellín (19,95%) y Cali (12,60%).       
       
El número de licencias para la construcción aprobadas en Santander en el primer 
semestre fue superior en 62,27%, a las registradas entre enero y junio del 2003, lo 
cual implicó un aumento en el área por construir, que para el caso específico de la 
vivienda, se incrementó en 121%.       
 
Cabe destacar, que de las 347 licencias aprobadas para vivienda en el Área 
Metropolitana de Bucaramanga en el primer semestre del año, 17 se orientaron hacia 
vivienda de interés social, lo cual resulta relevante si se compara con las 3 licencias 
aprobadas para este tipo de vivienda, durante el periodo enero a diciembre de 2003.  
 
En los primeros seis meses del año en curso, entre las nueve áreas metropolitanas, 
Bucaramanga es una de las de menor número de licencias aprobadas para programas 
de interés social, por debajo de Bogotá (418), Pereira (120), Medellín (97), Barranquilla 
(95), Cali (30) y Manizales (21), y superior a Armenia (6) y Cúcuta (1).   
 
   
  
 
 

Santander. Area Total aprobada según trimestres
1998 - 2004
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 5.8.1 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 

 
 

Cuadro 19 
 

Nacional  - Bucaramanga.  Tipo de vivienda y grupo de costos.  
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18 
 
 

      
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: DANE 
 
El Índice de Costos de la Construcción de Vivienda de Bucaramanga, presentó una 
variación acumulada a junio de 2004, de 8,94%, superior en 0,87 puntos porcentuales 
a la nacional y en 3,61 al Índice de Precios al Consumidor acumulado a junio para el 
Área Metropolitana.       
       
De acuerdo al tipo de vivienda, Bucaramanga tiene índices de costos mayores, siendo 
el caso de la unifamiliar, quien a pesar de presentar una disminución frente al primer 
semestre del año anterior, de 0,16 puntos porcentuales, fue sin embargo superior al 
promedio nacional para el primer semestre de 2004, en 0,70 puntos porcentuales. 
      

Jun-03 Jun-04 Jun-03 Jun-04

6.72 8.07 1.35 8.72 8.94 0.22

6.50 7.38 0.88 8.24 8.08 -0.16

6.84 8.46 1.62 8.90 9.27 0.37

6.56 7.90 1.34 8.21 (…) (…)

7.29 9.02 1.73 8.41 10.79 2.38

5.43 6.85 1.42 8.37 4.19 -4.18

5.46 5.70 0.24 15.26 7.63 -7.63

V.I.S.: Vivienda de Interes Social

Fuente: DANE

Mano de Obra

Total
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Materiales

Maquinaria y Equipo

Multifamiliar

V.I.S.

Nacional Bucaramanga Diferencia Año 
corrido B/ga

Variación año corrido %

Tipo de Vivienda y 
Grupo de Costos

Diferencia Año 
corrido nal.

Bucaramanga. Variación mensual del ICCV
 Enero 2001 a junio 2004
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Los grupos de costos correspondientes a materiales y mano de obra, fueron más 
costosos en Bucaramanga frente al promedio nacional del primer semestre del 2004; 
no obstante, se observa mensualmente un comportamiento a la baja, tanto que el 
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda en el mes de junio fue para la ciudad,  
de -0,12%.       
       
Para el semestre de estudio, se logró establecer que ocho ciudades se situaron por 
encima del promedio nacional del ICCV, siendo ellas: Santa Marta (10,86%), Ibagué 
(9,21%), Bucaramanga (8,94%), Manizales (8,8%),Armenia (8,74%), Medellín (8,65%), 
Cali (8,24%) y Neiva (8,23%), mientras que Popayán y Cúcuta, presentaron variaciones 
inferiores.       
 
 

5.8.2 Censo de Edificaciones 
 

Cuadro 20 
 

Área Metropolitana de Bucaramanga.  Estructura general del censo  
Primer semestre 2003 - 2004 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Gráfico 19 
              

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: DANE 

Area Metropolitana de Bucaramanga, Censo de Edificaciones. 
Miles de Metros cuadrados iniciados por trimestres (1999-2004)
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159.10

118,998 166,905 71.89

288.87

100,127 129,354 353.89

Continúan en proceso 374,231 359,661 365.42

Reiniciaron proceso 23,705 16,842 -30.71

92.11

Obras nuevas 26,680 35,069 68.71

Continúan paralizadas 260,360 206,172 96.75
Fuente: DANE - Censo trimestral de edificaciones  
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Según los resultados del trigésimo primer Censo de Edificaciones, al finalizar el 
segundo trimestre de 2004 en las cinco áreas urbanas y dos áreas metropolitanas, el 
65,4% del área censada se encontraba en proceso de construcción; el 14,7%, 
culminada o terminada y el restante 19,9%, tenía paralizada su obra.   
  
El censo de edificaciones en el Área Metropolitana de Bucaramanga, para el segundo 
bimestre se realizó sobre 914.003m2, superior en 9.902m2, respecto del período enero- 
marzo del mismo año. En el periodo abril -junio del año en curso se incrementó el área 
censada en 159% respecto a igual periodo de 2003, circunstancia que mejoró 
considerablemente el conocimiento de la actividad en el territorio.    
   
De acuerdo con su estructura, en el segundo trimestre de 2004, las obras culminadas 
correspondieron al 18,26% del área censada, las obras en proceso al 55,35% y las 
paralizadas en el 26,39%.  Frente al periodo Abril - Junio de 2003, en el 2004 se 
presentó un incremento de 71,89% en las obras culminadas, 288,87% en obras en 
proceso y 92,11% en paralizadas.       
       
El área culminada en el segundo trimestre, presentó como principales destinos: casas 
con 51,93%, apartamentos 34,95%, y educación con 5,58%.  El Área en proceso de 
construcción, se concentró en apartamentos 53,86% y casas 34,16%, correspondiendo 
respectivamente, al 6% y 9,7% del total en proceso de las dos áreas metropolitanas y 
cinco urbanas que participan en el censo de edificaciones.     
  
De los 129.354m2, iniciados entre Abril y Junio de 2004, 75.416 m2, correspondieron a 
apartamentos, 43.540 m2 a casas, 5.506 m2 a comercio, 2.805 m2 a bodegas, 680 m2 
hoteles, 390 m2 a oficinas, 180 m2 a educación, 134 m2 a hospitales y 703 m2 a otros 
destinos.   A su vez, esta área nueva de construcción se descompone en 78,31% en 
mampostería confinada - pórticos, 14,84% en prefabricados industriales y 6,82% en  
mampostería estructural.       

 
5.8.3 Financiación de vivienda 
 

Cuadro 21 
 

Nacional, Santander y Bucaramanga.  
Créditos individuales para compra de vivienda nueva 

 y lotes con servicios.  

 

Millones de pesos

Número Valor Número Valor Número Valor Número Valor

Nacional 35,841 730,317 14,672 368,759 7,801 189,814 6,871 178,945

Santander 609 14,711 498 12,701 256 6,359 242 6342

Capitales del Pais 10,688 237,390 4,754 121,716 7,801 60,640 6,871 61,076

Bucaramanga 362 8,982 324 8,392 170 4,200 154 4,192

Fuente: DANE

Unidad Territorial
Total 2003

2004 (trimestre)p 

Enero - junio I Trimestre II Trimestre p
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En el primer semestre de 2004, en el Departamento de Santander se otorgaron el 
3,39% del total de créditos para vivienda nueva entregados en el país, dato que 
corresponde al  3,44% del valor de los mismos a nivel nacional.  En la ciudad de 
Bucaramanga, obtuvo el 6,82% de los créditos individuales para compra de vivienda 
nueva de las capitales colombianas, en el semestre.       
 
La financiación de vivienda nueva para soluciones de interés social, en el segundo 
trimestre de 2004, muestra que en Santander se entregaron $1.804 millones de pesos, 
de ellos $ 697 millones, son proyectos de VIS favorecidos con subsidio.     
 
Para compra de vivienda usada, durante los primeros seis meses de 2004, a nivel 
nacional se aprobaron créditos por $204.683 millones, en Santander por $ 7.244 
millones y en la ciudad de Bucaramanga por $4.803 millones, en la ciudad se 
entregaron en este periodo 167 viviendas usadas.      
   

5.8.4 Stock de vivienda 
Cuadro 22 

 
Nacional y Santander. Stock de vivienda. II Trimestre 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Santander, al finalizar el mes de junio de 2004, se encuentran 386.425 viviendas, 
esto es el 4,27% del total en el país.  El 61,66% de las viviendas del Departamento son 
propias, y del total de ellas, el 67,81% se ubican en las cabeceras municipales.  
 

Gráfico 20 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
    Fuente: DANE 

 

Unidades

2003 2004 2003 2004

Stock Total 8,915,608 9,037,305 384,468 386,425 0.51

Total Propia 5,624,576 5,699,444 237,083 238,284 0.51

Total Arrendada 2,730,237 2,767,110 121,634 122,264 0.52

Total Cabecera 6,443,663 6,518,734 260,653 262,022 0.53

Fuente: DANE
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5.9 Servicios Públicos. 
  

           5.9.1 Consumo de Energía  
 

Cuadro 23 
 

Santander. Consumo de energía eléctrica.  
Primer semestre. 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 21 

 
        

                    
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Electrificadora de Santander S.A. ESP - ESSA   
 
El consumo de energía eléctrica observó una leve disminución de 0.5% durante el 
primer semestre de 2004, respecto de igual lapso del año anterior.  Este resultado 
tiene su explicación en gran medida, en la desaceleración de la actividad industrial del 
Departamento, que implicó un menor consumo de energía, ante el freno de algunas 
actividades productivas.  A esto se sumó la no significativa disminución en el uso de la 
energía residencial.       
       
 
 
 

2003 2004

Total 539 537 -0.5

Residencial 281 280 -0.3
Comercial 93 99 5.9
Industrial 84 77 -9.0
Oficial 33 34 1.4
Alumbrado público 48 48 -0.9
Fuente: Electrificadora de Santander S.A. ESP- ESSA

Millones de kilovatios / hora

Usos de la energía
Var. %

Primer semestre

San tander1. C onsum o de  energ ía  
e léctrica  M illones de  K w ./H . 

E nero  - ju n io . 2001  - 2004  

98 .893 .388 .986 .0 84 .279 .9
100 .8

76 .7

2001 2002 2003 2004

C om ercia l Indu stria l
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El mayor incremento en el uso de energía lo experimentó el sector del comercio, que 
aumentó en 5.9% durante los primeros seis meses de 2004, frente a igual período de 
2003, consumiendo seis millones de kilovatios adicionales en el período de 
comparación.       
 
 
 5.9.2 Consumo de gas  

Cuadro 24 
 

Santander1. Consumo de gas natural.  
Primer semestre. 2003 – 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
Gráfico 22 

 
 

    
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Corresponde a 9 municipios del Departamento. 

Fuente: Gasoriente. 
 
El consumo total de gas del departamento de Santander durante el primer semestre 
del año presento un crecimiento de 5,8%; con incremento observado en todos los 
sectores, especialmente en el vehicular, ante el establecimiento del nuevo sistema a 
gas, muy en auge especialmente en el sector automotor de servicio público. 
  
       

2003 2004

Total 1,812 1,917 5.8

Residencial 813 818 0.5
Comercial 213 243 13.8
Industrial 655 683 4.3
Vehicular 130 173 33.1
1 Corresponde a nueve municipios del Departamento.

Fuente: Gasoriente. Corresponde a 9 municipios del Departamento.

Usos del gas

Millones de pies cúbicos

Var. %
Primer semestre

Santander1. Consumo de gas natural 
Millones de pies3. Enero - junio

242.8
213.3196.5181.1

611.8
646.1 655.2 683.5

2001 2002 2003 2004

Comercial Industrial
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5.12   Transporte.   
 

 
                    5.12.1 Movimiento de pasajeros aéreos 
 

 
Cuadro 25 

 
Santander p. Salida de pasajeros desde el aeropuerto  

de Bucaramanga. Primer semestre 2003 - 2004 
                                                                            

2003 2004

Pasajeros movilizados 121 119 -1.6
Número de operaciones 14 11 -17.7
p Cifras provisionales.

Fuente: Aerocivil - Aeropuerto de Palonegro.

En miles

Var. %
Concepto

Primer semestre

 
 

Gráfico 23 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fuente: Aerocivil. Aeropuerto de Palonegro.  Cifras provisionales.  

    
 
Tanto el número de pasajeros movilizados como el de operaciones efectuadas 
presentaron disminuciones durante el primer semestre del año, registrando volúmenes 
inferiores a los de los últimos años en los mismos periodos de tiempo.   
 
Esta disminución en el movimiento aéreo santandereano sigue la tendencia de 
períodos anteriores, que reflejaron situaciones de crisis de las aerolíneas colombianas.  
    
   
 
 
   

Santander. Pasajeros movilizados desde el 
aeropuerto de Bucaramanga 

Enero - junio de 2001 - 2004 miles

118.7120.6
134.6133.3

2001 2002 2003 2004
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 5.12.2  Movimiento de pasajeros terrestres. Intermunicipal 

 
 

Cuadro 26 
 
 

Santander p. Movimiento de pasajeros terrestres.  
Primer semestre 2003 - 2004 

 

2003 2004

Salida de vehiculos 106 110 4.3
Salida de pasajeros 778 840 8.0
p Cifras provisionales.
Fuente: Terminal de Transportes de Bucaramanga - Cifras en miles provisionales

En miles

Var. %
Concepto

Primer semestre

                                          
 
 
 

Gráfico 24 
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  p Cifras provisionales. 
                       Fuente: Terminal de transportes de Bucaramanga 

 
El transporte de pasajeros desde el terminal de Bucaramanga, mostró un 
incremento en el volumen de pasajeros de 8.0%; de igual forma, la salida de 
vehículos experimentó un crecimiento de 4.3%, gracias a los esquemas de 
seguridad vial que se vienen implementando de tiempo atrás. 
 
 
 
 
 
 
 

Santanderp. Salida de pasajeros terrestres 
Enero - junio de 2001 - 2004 miles 
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756.0
778.1

840.2
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 5.12.3 Movimiento de pasajeros terrestres. Urbano 
 

Cuadro 27 
 

Bucaramanga. Transporte urbano de pasajeros 
Junio 2003 - 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE. Transporte Urbano de Pasajeros en 23 Ciudades. Cálculos ICER Santander.    

 
 
En la ciudad de Bucaramanga el mes de junio de 2004 respecto a igual al sexto 
mes del año anterior presenta un aumento del 0,2% en el parque automotor, 
situación que contrasta con una caída en el número de pasajeros transportados 
del 1,7%, en el mismo periodo de análisis.       
 
El bus es el transporte urbano de mayor uso en la ciudad durante el mes de 
junio, sin embargo registra una caída del 18,3% en el transporte de pasajeros 

Medio de 
Transporte

Concepto Junio de 2003 Junio de 2004p Variación %

Parque Automotor 2,011 2,016 0.2                    
Pasajeros transportados 15,274,950 15,017,081 (1.7)                   
Parque Automotor 998 904 (9.4)                   
Pasajeros transportados 8,413,779 6,875,900 (18.3)                 

Parque Automotor 627 725 15.6                  
Pasajeros transportados 4,552,180 5,627,340 23.6                  

Parque Automotor 386 387 0.3                    
Pasajeros transportados 2,308,991 2,513,841 8.9                    

(p) Información Provisional

Fuente: DANE. Transporte Urbano de Pasajeros en 23 Ciudades. Calculos ICER
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frente a Junio del 2003, situación que puede explicarse, en parte, por los 94 
buses menos que funcionaron en el 2004.        
 
La buseta y el microbús, han ampliado en 1.280.010 usuarios, el volumen de 
pasajeros transportados en el mes de junio del año en curso frente al sexto mes 
del año 2003. Se observa una compensación en el parque automotor, entre los 
buses saliente y las nuevas busetas. Mientras los microbuses a lo largo del año 
han sido 387.       
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IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL  
 

El cultivo del fique en Santander  
 
 
 

            1  AMILCAR MOJICA PIMIENTO 
                 JOAQUIN PAREDES VEGA 
 
 
El cultivo del fique ha sido considerado desde hace mucho tiempo un medio de 
sustento para los habitantes de las provincias de Guanentá y Comuneros; su 
importancia ha venido creciendo de manera favorable gracias al desarrollo alcanzado 
en los últimos años, en especial por los avances registrados en las formas tradicionales 
de producción y en la creación de nuevos productos con la materia prima, haciendo su 
aparición una gran variedad de artículos en fibra de fique de gran aceptación en los 
mercados nacional e internacional. 
 
El fique tiene su origen en la América Tropical, de preferencia en las regiones andinas 
de Colombia, Venezuela y Ecuador, donde prevalecen condiciones climáticas 
favorables para su cultivo durante casi todo el año.  
 
En sus comienzos los habitantes de estas regiones lo desfibraban para la fabricación 
de alpargatas, redes y cuerdas utilizadas en sus labores domésticas; su hilado se 
hacía a mano y se retejía artesanalmente en telares de cintura o en telares verticales, 
destinando la mayor parte de fibras para la elaboración de cordelería y redes; así 
mismo, sus subproductos eran utilizados con propósitos medicinales. 
 
Durante el siglo XX, la producción industrial a gran escala logra su mayor auge en los 
años 50 y finales de los 70. Hacia esas fechas ya existían en Colombia tres grandes 
fábricas de sacos y cordelería de fique: La Compañía de Empaques en Medellín, y su 
filial de Empaques y Textiles del Atlántico en Barranquilla; Hilanderías del Fonce en 
Santander con plantas en Bucaramanga y San Gil, y Empaques del Cauca en Popayán, 
empresas industriales que procesaban 33.731 toneladas de fique, cerca del 89% del 
total producido en el país. 
 
 
A finales de 1970, el sector fiquero atraviesa por una grave crisis ocasionada por una 
parte en los excesos de producción de la fibra, la cual a su vez estuvo acompañada por 
los cambios en los sistemas de empaque para almacenamiento y transporte en el 
mundo, los cuales adoptaron la fibra textil sintética polipropileno.  

                                                 
1Economistas del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República. Sucursal Bucaramanga. Para 
comentarios favor dirigirse a los autores en los correos electrónicos amojicpi@banrep.gov.co y jparedve@banrep.gov.co  
y/ó a los teléfonos  (7) 6303646, (7) 6303133. Extensión. 210, 212.  
Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no 
comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. 
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Producción Nacional y de Santander 
 
El fique se cultiva en el país y en especial en los departamentos de Cauca, Nariño, 
Santander, Antioquia y Boyacá, siendo el departamento del Cauca el mayor productor 
con más de 7.000 toneladas al año, alcanzando la producción promedio anual para 
Colombia durante la última década, un monto superior a las 20.000 toneladas. De esta 
producción, la mayor cantidad se destina a actividades de tipo industrial y en menor 
proporción a la manufactura artesanal, siendo un cultivo de economía campesina2. 
 

Cuadro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El recurso humano que utiliza este sector, se caracteriza por tener un bajo nivel 
educativo, pero con un alto grado de experiencia en el cultivo y su proceso; de hecho, 
las labores desempeñadas no requieren algún tipo de especialización, pues se trata de 
operaciones básicas y rutinarias. El costo del producto esta dado por: Costo de la 
materia prima, mano de obra y costos de fabricación, esquema que ha permanecido 
por largo tiempo3. 
 
Las empresas más importantes dedicadas a esta actividad y que mantienen su 
influencia sobre algunas regiones son: Coohilados del Fonce Ltda. en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Guajira; la Compañía de Empaques, cobija 
los departamentos de Nariño, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca y Empaques del 
Cauca; a Villavicencio y el Eje Cafetero. 
 
De acuerdo al reporte de las URPAS y UMATAS, en el año 2002, la participación 
departamental en la producción nacional ubicó a Cauca, como el primer productor de 
fique en el país, al señalar una participación de 39.9% sobre el total producido, 
seguido por los departamentos de Nariño, Santander y Antioquia, como los más 
representativos.  
 

                                                 
2 Fuente: aupec@ mafalda.univalle.edu.co 
3 COOHILADOS DEL FONCE. “Programa Expopyme. Proexport. Visión Universidad de la Sabana. 

Toneladas

Año 1995 Par.% 1996 Par.% 1997 Par.% 1998 Par.% 1999 Par.% 2000 Par.% 2001 Par.% 2002 Par.%

Nacional 29.149 100,0 33.416 100,0 35.624 100,0 23.125 100,0 21.303 100,0 19.355 100,0 18.473 100,0 19.884 100,0

Antioquia 2.550 8,7 2.347 7,0 2.320 6,5 2.049 8,9 2.286 10,7 1.964 10,1 1.631 8,8 1.550 7,8
Boyacá 722 2,5 905 2,7 698 2,0 266 1,2 220 1,0 108 0,6 117 0,6 102 0,5
Cauca 9.824 33,7 11.478 34,3 9.485 26,6 8.811 38,1 7.649 35,9 7.594 39,2 7.201 39,0 7.942 39,9
Nariño 10.126 34,7 13.268 39,7 18.156 51,0 6.385 27,6 5.399 25,3 4.534 23,4 4.545 24,6 5.490 27,6
Risaralda 45 0,2 7 0,0 22 0,1 18 0,1 47 0,2 47 0,2 47 0,3 47 0,2
Santander 5.691 19,5 5.352 16,0 4.880 13,7 5.596 24,2 5.701 26,8 5.107 26,4 4.932 26,7 4.753 23,9
Otros 191 0,7 59 0,2 63 0,2 0 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA's, UMATA's. Minagricultura y Desarrollo Rural.  Dirección de Política. Grupo Sistemas e información.

Nacional - Santander. Producción de fique 1995 - 2002
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Gráfico 1 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: URPA. Santander  
 
Cifras sobre producción de fique a nivel nacional, permiten establecer que en el año 
1995 el total producido ascendió a 29.149 toneladas, de las cuales el de mayor 
contribución para esa época fue el departamento de Nariño con 10.126 toneladas, 
mientras que Cauca y Santander señalaron un total de 9.824 y 5.691 toneladas, en su 
orden.  
 
La producción mostró un período de auge durante los años 1996 y 1997, influenciada 
de manera especial por los departamentos de Cauca y Nariño.  
 
No obstante, en los últimos años se registró un descenso ostensible en el total de 
toneladas producidas, como consecuencia de la aparición de bienes sustitutos que 
han desplazado a la fibra natural, los cuales son importados a precios más favorables 
a aquellos que se registran en la producción nacional. 

 
Cuadro 2 

 

Colombia. Participación departamental en la 
producción nacional de fique. 2002

Boyacá; 0,5

Antioquia; 7,8

Santander; 23,9

Nariño; 27,6

Cauca; 39,9

Otros; 0,2

Hectáreas

Año 1995 Part. % 1996 Part. % 1997 Part. % 1998 Part. % 1999 Part. % 2000 Part. % 2001 Part. % 2002 Part. %

Nacional 18.153 100,0 22.176 100,0 21.022 100,0 18.311 100,0 17.098 100,0 17.987 100,0 16.802 100,0 17.391 100,0

Antioquia 1.233 6,8 1.100 5,0 1.050 5,0 961 5,2 1.167 6,8 1.043 5,8 917 5,5 851 4,9
Boyacá 423 2,3 619 2,8 627 3,0 174 1,0 115 0,7 91 0,5 110 0,7 99 0,6
Cauca 8.200 45,2 9.485 42,8 8.229 39,1 7.605 41,5 6.942 40,6 7.563 42,0 7.066 42,1 7.210 41,5
Nariño 4.944 27,2 7.035 31,7 7.159 34,1 5.626 30,7 4.895 28,6 4.378 24,3 4.007 23,8 4.690 27,0
Risaralda 44 0,2 7 0,0 28 0,1 22 0,1 57 0,3 57 0,3 57 0,3 57 0,3
Santander 3.249 17,9 3.904 17,6 3.904 18,6 3.922 21,4 3.922 22,9 4.855 27,0 4.645 27,6 4.484 25,8
Otros 60 0,3 26 0,1 25 0,1 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA's, UMATA's. Minagricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política. Grupo Sistemas de Información.

Nacional - Santander. Superficie cosechada de fique 1995 - 2002
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En cuanto a la superficie cosechada, la tendencia esta acorde con la producción 
alcanzada, toda vez que en los primeros años del período de estudio, entre 1995 a 
1997, el área registró una superficie promedio superior a las 20.000 hectáreas, 
mientras que de 1998 a 2002 el promedio bajó a 17.000 hectáreas. 
 
Los rendimientos por hectárea de la misma manera, han disminuido, pues, mientras 
en el año 1995 a nivel nacional, se contabilizaba un total de 1.606 kilogramos por 
hectárea, hacia el año 2002 este promedio descendió a 1.143 kilogramos por hectárea. 
 

Cuadro 3 
    
 
 

Santander tiene tradición en el cultivo y procesamiento del fique, utilizando su fibra 
para la elaboración de costales, los cuales son utilizados para empacar papa, maíz, 
yuca, zanahoria, plátano y café. En efecto, para el año 2002 se estimó una producción 
de 13 millones de costales artesanales, que fueron elaborados por artesanos ubicados 
en los municipios de Aratoca, Villanueva, Curití y Mogotes. 
 
La producción de fique en el departamento de Santander, registró un descenso de 594 
toneladas, entre los años 1999 y 2000 y de 179 toneladas entre 2001 y 2002; aunque 
el precio pagado al productor por tonelada en este último período, observó un 
crecimiento de 16.4%, al pasar de $1.107.140 en el año 2001 a $1.288.000 en el 2002. 
Cabe señalar, que este renglón viene disminuyendo año tras año tanto en el área 
sembrada, como en la cosechada; en efecto, para el año 2002 se reportaron 4.582 
hectáreas, monto inferior en 108 hectáreas respecto del año precedente, lo que 
equivale a una disminución porcentual del 2.3%.  
 
No obstante la rentabilidad observada para el año 2002, este subsector continúa 
siendo poco atractivo para el agricultor; por esta razón, se hace necesario adelantar 
proyectos de investigación que estén orientados a mejorar los frentes de producción y 
aprovechamiento del fique, y en particular lo referente con la diversificación del uso de 
la penca, pues en la actualidad solo se utiliza el 1.5% como fibra.  
 
Expertos consultados sobre el tema, afirman que si la planta es  acondicionada a un 
buen programa de investigación en lo referente a la utilización de los subproductos, se 
podría convertir en el mediano plazo en un cultivo de significativa rentabilidad. Así 
mismo, este proceso debe complementarse con los trabajos de transferencia de 

 Kilogramos por Hectárea

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nacional 1.606 1.507 1.695 1.263 1.246 1.076 1.099 1.143

Antioquia 2.068 2.134 2.210 2.132 1.960 1.883 1.777 1.821
Boyacá 1.707 1.463 1.114 1.529 1.915 1.187 1.066 1.027
Cauca 1.198 1.210 1.153 1.159 1.102 1.004 1.019 1.101
Nariño 2.048 1.886 2.536 1.135 1.103 1.036 1.134 1.171
Risaralda 1.023 1.000 786 818 825 825 825 825
Santander 1.752 1.371 1.250 1.427 1.454 1.052 1.062 1060

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA's, UMATA's. Minagricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política. Grupo Sistemas 

de Información.

Nacional - Santander. Rendimiento del fique 1995 - 2002
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tecnología en lo que al cultivo de refiere, con el propósito de aumentar los rendimientos 
por hectárea en cerca de un 70%. 

 
Cuadro 4 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cuadro número 4, presenta la producción fiquera en Santander por municipios, 
siendo los principales: San Joaquín y Mogotes, cuyos volúmenes superan las 1.000 
toneladas anuales, en otros se observa un descenso en los dos últimos años, debido en 
cierta medida, a la pérdida de importancia del cultivo, superado de manera amplia por 
otro tipo de bienes sustitutos.  
 

Cuadro 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Industrialización de la fibra 
 
En el departamento de Santander, los primeros procesos de industrialización del fique 
se aplicaron en el municipio de San Gil, en la década de los años cuarenta y para el 
cual fueron utilizados aparatos muy rudimentarios; de esta experiencia surge la 
primera empresa cuya razón social fue CONSORCIO INDUSTRIAL DE SANTANDER4.  

                                                 
4 COOHILADOS DEL FONCE LTDA. Reseña Histórica. 
 

Toneladas

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Aratoca 56 56 56 56 56 56 56 350 350 210
Cepitá 21 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Curití 327 388 375 375 700 200 185 331 285 529
Mogotes 1.100 2160 1120 1.120 950 1.725 1.725 1.690 1.690 1.720
Onzaga n.d. n.d. 780 780 780 780 741 1.150 1.150 493
San Joaquín 162 2.868 2.781 2.781 2.781 2.862 2.532 1.057 1.012 1.128

n.d.: Cifras no disponibles.

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA's, UMATA's. Minagricultura y Desarrollo Rural.  Dirección de Política. Grupo Sistemas e información.

Santander. Principales municipios fiqueros. 
Producción obtenida 1994 - 2003

Hectáreas

Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Aratoca 50 56 56 56 56 56 56 350 350 210
Cepitá 33 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Curití 218 155 150 150 200 200 185 265 265 423
Mogotes 1.100 1080 1120 1.120 950 1.200 1.150 1.690 1.690 1.720
Onzaga 600 600 600 600 570 1.045 1.045 789
San Joaquín 202 1.738 1.738 1.738 1.738 1.788 1.688 940 900 940

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias URPA's, UMATA's. Minagricultura y Desarrollo Rural.  Dirección de Política. Grupo Sistemas e información.

Santander. Principales municipios fiqueros. 
Area en producción. 1994 - 2003
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En agosto de 1958 un grupo de inversionistas santandereanos adquirieron la 
mencionada empresa, cambiando su razón social a HILANDERIAS DEL FONCE S.A. 
con sede en San Gil y con una planta en la ciudad de Bucaramanga dedicada a la 
elaboración de cordeles de fique y sacos.   
 
En 1985 las directivas de la empresa deciden unificar el proceso del fique en una sola 
planta, con lo cual cambia la razón social de aquella existente en la capital de 
Santander. Las materias primas para los procesos de fabricación de los diferentes 
productos del fique utilizados por la empresa HILANDERIAS DEL FONCE S.A., se 
obtenían hasta hace pocos años de los cultivos de Santander y Boyacá; sin embargo, 
debido a los procesos de diversificación de cultivos, se registró en estas zonas un 
desabastecimiento del producto y una pérdida de importancia del mismo, la cual obligó 
a la empresa a acudir a proveedores de los departamentos del Cauca y Nariño. 
 
En los últimos años y debido a la crisis del fique y a los constantes problemas de orden 
administrativos, la empresa HILANDERIAS DEL FONCE S.A., culminó sus labores en 
San Gil; esta situación motivó a que los empleados y operarios se agruparan y con un 
aporte de capital crearan una empresa cooperativa, con razón social “COOHILADOS 
DEL FONCE LTDA”, con domicilio principal en el municipio de San Gil.  De igual 
forma, en el año 1995 se crea la Empresa Cooperativa de Fibras Naturales de 
Santander Limitada –ECOFIBRAS LTDA.-, con el objetivo de diversificar el uso de la 
fibra de fique y darle un manejo sostenible al cultivo.  
 
Desde su creación se han venido desarrollando diversas líneas de producción de telas 
burdas y multiusos, combinando la fibra del fique con algodón y complementando con 
acabados textiles. Gracias a estos procesos, se ofrecen al mercado nacional e 
internacional alrededor de 30 diseños de telas, con muy buena aceptación en el 
mercado por parte de los industriales del calzado y la marroquinería, además de 
empresas que tapizan muebles, cojinerías para carro y las relacionadas con el ramo de 
cortinería. 
 
Enfocando hacia un futuro, posibles exportaciones a la Unión Europea, se vienen 
desarrollando por parte de ECOFIBRAS LTDA., productos ecológicos para hacer el 
proceso de tinturado, evitando el uso de tintes químicos. Ello ha implicado el montaje 
de huertos tintóreos, con agricultores y amas de casa, para asegurar la materia prima 
en un futuro. 
 
Problemática fiquera 
 
En varios municipios del país y del departamento de Santander, existen familias 
dedicadas al cultivo, procesamiento y trabajo artesanal del fique, actividades que 
contribuyen notablemente en la economía familiar, pues con el hilado de este 
producto, sus pobladores aportan buena parte del dinero para el sustento diario. 
 
En el caso específico de Santander, los municipios fiqueros cuentan con una extensión 
geográfica grande, en donde la mayoría de las veredas presentan problemas de 
infraestructura vial, lo cual dificulta el proceso normal de comercialización desde las 
plantaciones hasta el casco urbano.    
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A pesar de la presencia de empresas que procesan el producto especialmente en los 
departamentos de Antioquia, Cauca, Santander y Nariño, este continúa siendo un 
trabajo realizado en forma rudimentaria con telares y tornos de utilización manual; no 
obstante, se han venido diseñando estrategias tendientes a mejorar la calidad del 
hilado y aumento de la producción, así como una mayor investigación y diseño de 
instrumentos para el proceso de industrialización. 
 
En la actualidad el sector del fique ha perdido importancia debido al ingreso al país de 
bienes sustitutos, en especial el empaque de yute y el plástico, cuyos precios se 
encuentran por debajo del empaque de fibra. Por su parte, no existe un organismo que 
aglutine y proyecte el cultivo y su industria artesanal, hacia la consecución de un 
mejor panorama comercial, situación que según algunos cultivadores del producto, se 
complica aun más en atención a los intereses particulares de algunos cultivadores.   
 
Con relación al medio ambiente, el cultivo presenta algunos inconvenientes 
relacionados con la contaminación de las aguas, debido al lavado de la cabuya, dado 
que el bagazo y el jugo del fique contienen sustancias tóxicas como las saponinas, que 
al parecer desplazan el oxigeno disuelto en el agua por el proceso de oxidación, 
afectando la ictiofauna en las quebradas, además de otras sustancias tóxicas que 
afectan el consumo humano y animal. 
 
Con respecto a este tema, ECOFIBRAS LTDA., desarrolló de manera conjunta con 
algunos organismos en España, proyectos encaminados a disminuir el efecto de 
contaminación de la fibra, puesto que de la planta del fique, únicamente se aprovecha 
el 4%, mientras el 96% restante es desperdicio. La actividad consiste en sembrar 
parcelas tecnificadas, utilizando abonos orgánicos con esos desperdicios. De igual 
manera, se han construido tanques para el lavado del fique con el propósito de 
reemplazar lo que normalmente se hace sobre las corrientes de agua. 
 
En términos generales destacamos los principales problemas detectados en este sector, 
así: Una precaria canalización de los productos elaborados, ausencia de líneas de 
investigación de tecnologías en fibras naturales, carencia de comités de apoyo 
científico, técnicas inadecuadas de desfibrado y altos costos de producción por la 
extracción de fibra y baja rentabilidad. 
 
En el campo del mercadeo hace presencia la Empresa ECOFIBRAS LTDA., considerada 
en la región como la de mayor organización en el sector. Los procesos de esta empresa 
se han orientado a la elaboración de nuevos diseños, acabados, texturas, 
presentaciones, aplicaciones y otros como los tinturados creados para lograr una 
aceptable carta de colores; estos procesos han sido acompañados de programas de 
capacitación a un buen número de personas, en labores orientadas a la preparación de 
la materia prima, tinturados, hilado, tejeduría y engomado de telas. En tanto otro 
grupo de personas, se han ocupado de elaborar productos como calzado informal, 
tapetes, bolsos, cortinas y lencería. 
 
La empresa cuenta con una capacidad de producción de ocho mil metros de tela 
mensual, más la capacidad para elaborar productos terminados en cantidad y calidad 
para la venta dentro y fuera del país.  
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La estrategia de mercadeo va centrada en catálogos de productos para posibles 
clientes, participación en ferias a nivel nacional e internacional, participación en 
muestras artesanales, comerciales y ruedas de negocios.  Asimismo, se exhiben 
productos en puntos de venta de algunas ciudades como Cúcuta, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali y Medellín. 
 
Conclusiones 
 
El fique se cultiva de manera especial en las regiones andinas de Colombia, Venezuela 
y Ecuador, donde prevalecen condiciones tropicales durante casi todo el año. 
 
Su hilado se hace a mano y se reteje artesanalmente en telares de cintura o en telares 
verticales, destinando la mayor parte de fibras para la elaboración de cordelería y 
redes. 
 
Las principales zonas fiqueras del país se encuentran en los departamentos de Cauca, 
Nariño, Santander, Antioquia y Boyacá, constituyéndose Cauca como el mayor 
productor, con más de 7.000 toneladas al año. Los principales municipios fiqueros de 
Santander, son Mogotes y San Joaquín, cuyas producciones superan las 1.000 
toneladas al año. 
 
No obstante la rentabilidad observada para el año 2002, este cultivo continúa siendo 
poco atractivo para el agricultor; por ello, se hace necesario adelantar proyectos de 
investigación que estén orientados a mejorar los frentes de producción y 
aprovechamiento de la planta, y en particular lo referente con la diversificación del uso 
de la penca, pues en la actualidad solo se utiliza el 1.5% como fibra.  
 
Expertos del tema afirman que la planta debe acondicionarse a un buen programa de 
investigación de preferencia a la utilización de los subproductos, de tal manera que 
pueda convertirse en el mediano plazo en un cultivo de significativa rentabilidad. Así 
mismo, este proceso debe complementarse con los trabajos de transferencia de 
tecnología en lo que al cultivo de refiere, con el propósito de aumentar los rendimientos 
por hectárea en cerca de un 70%.      
 
En 1995 se creo ECOFIBRAS LTDA., con el fin de diversificar el uso de la fibra de fique 
y brindar un manejo sostenible al cultivo, desarrollando líneas de producción de telas 
burdas y multiusos, combinando la fibra de fique con algodón; de igual manera viene 
trabajando en un mayor control de los residuos del fique que constituyen el 96% del 
total de la planta, mediante la construcción de tanques para el lavado de la fibra, los 
cuales normalmente se hacen sobre las corrientes de agua, generando contaminación. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 
 

 
1. Santander. Exportaciones registradas en valor FOB. Según clasificación CIIU. 

Primer semestre 2003 – 2004. 
 

2. Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según clasificación CIIU. 
Primer semestre 2003 – 2004. 

 
3. Tasa de Interés DTF. 

 
4. Tasa de Colocación Banco de la República. 

 
5. Índice de Precios del Productor –IPP-, según uso o destino económico. 

 
6. Índice de Precios del Productor –IPP-, según origen de los artículos. 
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Anexo 1 
 

Santander. Exportaciones registradas en valor FOB. Según clasificación CIIU. Primer 
semestre. 2003 - 2004 

 

 

Variación
%

2003 2004 Anual

Total 46,511,090 63,821,847 37.22
100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 5,124,650 6,687,399 30.49

111 Producción agropecuaria 5,123,093 6,683,344 30.46
113 Caza Ordinaria mediante trampas y Repoblacion de Animales 600 0 -100.00
121 Silvicultura 11 0 -100.00
122 Extracción de madera 0 4,055 0.00
130 Pesca 946 0 -100.00

200 Sector minero 20,400 46,286 126.89
210 Explotación de minas de carbón 0 0 0.00
290 Extracción otros minerales 20,400 46,286 126.89

300 Sector industrial 41,220,064 57,050,012 38.40
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 5,250,654 4,558,133 -13.19

311 Fabricación productos alimenticios 5,203,198 4,412,112 -15.20
312 Fabricación otros productos alimenticios 182 0 -100.00
313 Industria de Bebidas 0 5,373 0.00
314 Industria del tabaco 47,274 140,648 197.52

Textíles, prendas de vestir 11,072,466 15,087,854 36.26
321 Textíles 1,976,807 3,636,901 83.98
322 Prendas de vestir 7,396,642 9,104,498 23.09
323 Cuero y sus derivados 144,038 173,724 20.61
324 Calzado 1,554,979 2,172,732 39.73

Industria maderera 77,589 66,990 -13.66
331 Madera y sus productos 34,379 29,722 -13.54
332 Muebles de madera 43,210 37,267 -13.75

Fabricación de papel y sus productos 163,536 95,561 -41.57
341 Papel y sus productos 59,954 15,713 -73.79
342 Imprentas y editoriales 103,582 79,848 -22.91

Fabricación sustancias químicas 4,011,689 2,643,470 -34.11
351 Químicos industriales 67,456 34,503 -48.85
352 Otros químicos 107,736 77,019 -28.51
353 Refinerias dePetroleo 2,364,175 1,431,146 -39.47
354 Fabricación de prod.diversos derivados del petroleo y el carbón 1,190,833 555,075 -53.39
355 Caucho 0 810 0.00
356 Plásticos 281,489 544,917 93.58

Minerales no metálicos 112,527 71,006 -36.90
361 Barro, loza, etc 0 2,308 0.00
362 Vidrio y sus productos 105,566 60,766 -42.44
369 Otros minerales no metálicos 6,961 7,932 13.95

Metálicas básicas 18,338,234 28,710,736 56.56
371 Básicas de hierro y acero 1,234 736 -40.36
372 Industrias básicas metales no ferrosos 18,337,000 28,710,000 56.57

Maquinaria y equipo 1,935,392 5,355,662 176.72
381 Metálicos excepto maquinaria 166,062 252,956 52.33
382 Maquinaria excepto eléctrica 1,120,838 1,312,870 17.13
383 Maquinaria eléctrica 38,952 91,618 135.21
384 Material transporte 608,040 3,696,808 507.99
385 Equipo profesional y científico 1,500 1,410 -6.01

Otras industrias 257,977 460,600 78.54

390 Otras industrias manufactureras 257,977 460,600 78.54
400 Electricidad, gas y agua 0 0 0.00

410 Electricidad, gas y agua 0 0 0.00
600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles

145976 38150 -73.87

610 Comercio al por mayor 145,976 38,150 -73.87
900 Servicios comunales, sociales y personales 0 0 0.00

941 Películas cinematográficas y otros servicios 0 0 0.00
000 Diversos y no clasificados 0 0 0.00
Fuente:DANE.

Código Descripción
Valor FOB (US$)

I Semestre
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Anexo 2 
 

Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según clasificación CIIU. Primer 
semestre. 2003 - 2004 

 

 
 
 

 V a r ia c ió n  
 %  

2 0 0 3 2 0 0 4  A n u a l 

T o t a l 8 5 ,5 5 3 ,7 8 2 1 3 6 ,1 6 6 ,9 4 6 5 9 .1 6
1 0 0 S e c to r  a g r o p e c u a r io .  s i lv ic u ltu r a  c a z a  y  p e s c a 3 5 ,7 7 1 ,5 7 8 4 4 ,2 7 0 ,5 0 0 2 3 .7 6

1 1 1 P r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia 3 5 ,7 7 1 ,3 2 6 4 4 ,2 7 0 ,5 0 0 2 3 .7 6
1 1 3 C a z a  O rd in a r ia 2 5 2 0 -1 0 0 .0 0
1 2 1 S ilv ic u ltu r a 0 0 0 .0 0
1 2 2 E x tr a c c ió n  m a d e r e r a 0 0 0 .0 0
1 3 0 P e s c a 0 0 0 .0 0

2 0 0 S e c to r  m in e r o 0 1 1 ,7 8 1 0 .0 0
2 2 0 P e t r ó le o  y  g a s 0 0 0 .0 0
2 3 0 E x tr a c c ió n  m in e r a le s  m e tá lic o s 0 6 ,7 8 5 0 .0 0
2 9 0 E x tr a c c ió n  o t r o s  m in e r a le s 0 4 ,9 9 6 0 .0 0

3 0 0 S e c to r  in d u s tr ia l 4 8 ,0 2 6 ,4 1 0 9 1 ,6 1 6 ,6 1 1 9 0 .7 6
P r o d u c to s  a l im e n t ic io s ,  b e b id a s  y  ta b a c o 1 5 ,0 8 7 ,1 3 0 1 4 ,3 5 7 ,8 1 5 -4 .8 3

3 1 1 F a b r ic a c ió n  p r o d u c to s  a lim e n t ic io s 9 ,0 9 6 ,2 5 4 1 3 ,5 6 2 ,5 2 8 4 9 .1 0
3 1 2 F a b r ic a c ió n  o tr o s  p r o d u c to s  a l im e n t ic io s 5 ,2 2 3 ,2 0 8 1 5 2 ,5 3 6 -9 7 .0 8
3 1 3 B e b id a s 5 6 0 ,1 9 6 4 8 0 ,5 5 2 -1 4 .2 2
3 1 4 T a b a c o 2 0 7 ,4 7 3 1 6 2 ,1 9 9 -2 1 .8 2

T e x t íle s ,  p r e n d a s  d e  v e s t ir 1 ,6 3 2 ,5 3 4 3 ,6 0 9 ,5 1 6 1 2 1 .1 0
3 2 1 T e x t íle s 1 ,2 7 7 ,8 3 2 3 ,1 8 4 ,0 6 6 1 4 9 .1 8
3 2 2 P r e n d a s  d e  v e s t ir 1 4 1 ,5 9 9 2 7 7 ,5 8 9 9 6 .0 4
3 2 3 C u e r o  y  s u s  d e r iv a d o s 7 9 ,2 1 5 7 8 ,5 1 1 -0 .8 9
3 2 4 C a lz a d o 1 3 3 ,8 8 8 6 9 ,3 5 0 -4 8 .2 0

In d u s tr ia  m a d e r e r a 1 1 7 ,6 5 6 1 4 6 ,8 1 1 2 4 .7 8
3 3 1 M a d e r a  y  s u s  p r o d u c to s 1 1 5 ,1 1 2 1 4 3 ,2 9 0 2 4 .4 8
3 3 2 M u e b le s  d e  m a d e r a 2 ,5 4 4 3 ,5 2 1 3 8 .4 3

F a b r ic a c ió n  d e  p a p e l  y  s u s  p r o d u c to s 7 1 3 ,6 8 7 1 ,2 2 4 ,5 4 9 7 1 .5 8
3 4 1 P a p e l y  s u s  p r o d u c to s 6 7 6 ,9 5 9 9 0 4 ,8 5 6 3 3 .6 6
3 4 2 Im p r e n ta s  y  e d ito r ia le s 3 6 ,7 2 8 3 1 9 ,6 9 3  - - -

F a b r ic a c ió n  s u s ta n c ia s  q u ím ic a s 8 ,4 4 8 ,5 7 7 1 1 ,8 5 5 ,6 4 5 4 0 .3 3
3 5 1 Q u ím ic o s  in d u s t r ia le s 3 ,0 1 1 ,6 6 4 3 ,6 3 7 ,8 7 6 2 0 .7 9
3 5 2 O tro s  q u ím ic o s 1 ,2 8 6 ,7 3 0 4 ,7 1 1 ,4 8 2 2 6 6 .1 6
3 5 3 R e f in e r ía  d e  p e t r ó le o 2 ,0 4 3 ,7 6 7 1 ,0 0 5 ,6 5 5 -5 0 .7 9
3 5 4 D e r iv a d o s  d e l  p e tr ó le o 5 7 8 ,8 7 7 2 4 2 ,7 4 3 -5 8 .0 7
3 5 5 C a u c h o 8 1 8 ,9 3 9 1 ,2 6 7 ,6 4 8 5 4 .7 9
3 5 6 P lá s t ic o s 7 0 8 ,6 0 0 9 9 0 ,2 4 1 3 9 .7 5

M in e r a le s  n o  m e tá lic o s 3 5 5 ,9 8 0 3 6 8 ,9 8 6 3 .6 5
3 6 1 B a r r o ,  lo z a ,  e tc 8 5 ,1 7 6 6 8 ,8 0 6 -1 9 .2 2
3 6 2 V id r io  y  s u s  p r o d u c to s 2 1 6 ,5 5 2 9 8 ,2 9 9 -5 4 .6 1
3 6 9 O tro s  m in e r a le s  n o  m e tá lic o s 5 4 ,2 5 2 2 0 1 ,8 8 0 2 7 2 .1 2

M e tá lic a s  b á s ic a s 3 1 0 ,6 5 9 1 ,2 3 4 ,3 2 0 2 9 7 .3 2
3 7 1 B á s ic a s  d e  h ie r r o  y  a c e r o 2 9 2 ,5 7 5 1 ,2 2 8 ,7 4 2 3 1 9 .9 8
3 7 2 B á s ic a s  d e  m e ta le s  n o  fe r r o s o s 1 8 ,0 8 5 5 ,5 7 9 -6 9 .1 5

M a q u in a r ia  y  e q u ip o 2 0 ,9 3 8 ,0 7 3 5 8 ,2 3 1 ,4 5 6 1 7 8 .1 1
3 8 1 M e tá lic o s  e x c e p to  m a q u in a r ia 2 ,2 3 3 ,9 3 5 4 ,2 4 4 ,9 4 3 9 0 .0 2
3 8 2 M a q u in a r ia  e x c e p to  e lé c tr ic a 7 ,1 5 4 ,9 8 0 3 2 ,2 3 6 ,0 9 3 3 5 0 .5 4
3 8 3 M a q u in a r ia  e lé c t r ic a 1 ,4 4 6 ,4 5 6 3 ,0 4 2 ,2 9 2 1 1 0 .3 3
3 8 4 M a te r ia l t r a n s p o r te 8 ,4 7 8 ,9 5 0 1 5 ,7 5 7 ,8 8 3 8 5 .8 5
3 8 5 E q u ip o  p r o fe s io n a l y  c ie n t í f ic o 1 ,6 2 3 ,7 5 3 2 ,9 5 0 ,2 4 6 8 1 .6 9

O tra s  in d u s tr ia s 4 2 2 ,1 1 3 5 8 7 ,5 1 2 3 9 .1 8
3 9 0 O tra s  in d u s tr ia s  m a n u fa c tu r e ra s 4 2 2 ,1 1 3 5 8 7 ,5 1 2 3 9 .1 8

6 0 0 C o m e r c io a l p o r m a y o r y a l p o r m e n o r y
r e s ta u ra n te s  y  h o te le s 0 5 ,7 8 5 0 .0 0

6 1 0 C o m e r c io  a l p o r  m a y o r 0 5 ,7 8 5 0 .0 0
8 0 0 E s ta b le c im ie n to s  f in a n c ie r o s ,  s e g u r o s ,  b ie n e s  in m u 0 0 0 .0 0

8 3 2 S e r v ic io s  p r e s ta d o s  a  la s  e m p r e s a s 0 0 0 .0 0
9 0 0 S e r v ic io s  c o m u n a le s ,  s o c ia le s  y  p e r s o n a le s 7 2 ,6 7 2 2 2 6 ,7 5 9 2 1 2 .0 3

9 4 1 P e líc u la s  c in e m a to g r á f ic a s  y  o tr o s  s e r v ic io s 1 8 7 8 7  - - -  
9 4 2 B ib l io te c a s  m u s e o s  y  o t r o s  s e r v ic io s  c u ltu r a le s 0 2 3 0 .0 0
9 5 9 S e r v ic io s  p e r s o n a le s  d ir e c to s 7 2 ,6 5 4 2 2 5 ,9 4 9 2 1 0 .9 9

0 0 0 D iv e r s o s  y  n o  c la s if ic a d o s 1 ,6 8 3 ,1 2 3 3 5 ,5 0 9 -9 7 .8 9
F u e n te :  D IA N . C á lc u lo s :  D A N E  -  IC E R  S a n ta n d e r

C ó d ig o D e s c r ip c ió n
V a lo r  C IF  (U S $ )

A c u m u la d o  
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Anexo 3 
 

Tasa de interés D.T.F. (Tasa efectiva promedio mensual)1/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/  Corresponde a las tasas de captación de CDT a 90 días, promedio mensual, reportada por bancos, corporaciones 
financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial de todo el país a la 
Superintendencia Bancaria para el cálculo de la DTF. 
Los promedios anuales son promedios aritméticos simples, calculados a partir de los datos observados para cada mes 
del año respectivo. 
Fuente:  Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos - Estadística, con información suministrada por 
la Superintendencia Bancaria. 

 
 
 

Corporaciones Compañías Total
Período Bancos Financieras Financiamiento Sistema

Comercial

2000 Promedio 11,76 12,72 13,59 12,15
2001 Promedio 12,20 13,03 13,48 12,44
2002 Promedio 8,77 9,43 9,98 8,94
2003 Promedio 7,63 8,39 8,95 7,80

2002 Ago. 7,73 8,33 9,18 7,90
Sep. 7,72 8,39 9,05 7,93
Oct. 7,79 8,24 8,97 7,90
Nov. 7,71 8,33 9,04 7,89
Dic. 7,53 8,28 8,71 7,73

2003 Ene. 7,53 8,17 8,68 7,68
Feb. 7,64 8,22 8,73 7,77
Mar. 7,63 8,19 8,81 7,76
Abr. 7,59 8,18 8,77 7,72
May. 7,62 8,39 8,87 7,79
Jun. 7,56 8,40 8,99 7,77
Jul. 7,68 8,41 9,02 7,82
Ago. 7,65 8,48 9,13 7,83
Sep. 7,62 8,44 8,96 7,80
Oct. 7,65 8,52 9,08 7,82
Nov. 7,71 8,65 9,25 7,93
Dic. 7,67 8,68 9,13 7,95

2004 Ene. 7,74 8,66 9,07 7,98
Feb. 7,64 8,68 9,13 7,85
Mar. 7,60 8,62 8,91 7,80
Abr. 7,61 8,55 9,03 7,84
May. 7,60 8,56 9,08 7,81
Jun. 7,60 8,60 9,12 7,86
Jul. 7,62 8,61 9,05 7,83
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Anexo 4 
 

Tasa de colocación Banco de la República 1/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:   1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, 
ordinario y tesorería para los días hábiles del mes.  Debido a la alta rotación del crédito de tesorería,  su ponderación se 
estableció como la quinta parte de su desembolso. 
Los promedios anuales son promedios aritméticos simples, calculados a partir de los datos observados para  cada mes 
del año respectivo.  Para el año de 1998 el promedio comprende los meses de marzo a diciembre.  
Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos Banco de la República. 

 
 
 
 

Bancos Corporaciones Compañías de Total 
Período Comerciales Financieras Financiamiento Sistema

Comercial

2000 Promedio 17,70 18,60 27,68 18,79
2001 Promedio 19,68 18,81 30,02 20,72
2002 Promedio 15,42 15,21 24,81 16,33
2003 Promedio 14,43 14,34 21,86 15,19

2002 Jul. 15,10 14,58 24,73 16,08
Ago. 14,41 12,45 22,71 15,13
Sep. 14,63 14,50 22,25 15,38
Oct. 14,69 13,53 22,50 15,61
Nov 14,85 13,54 22,22 15,61
Dic. 14,18 13,40 21,79 14,93

2003 Ene. 13,83 14,40 21,56 14,65
Feb. 14,16 14,76 22,88 15,08
Mar. 14,34 14,07 22,26 15,12
Abr. 13,96 13,68 22,17 14,75
May. 15,24 14,48 22,23 15,97
Jun. 14,28 14,49 21,44 14,90
Jul. 14,31 13,98 22,18 15,07
Ago. 14,67 14,64 21,37 15,37
Sep. 14,53 14,68 21,71 15,24
Oct. 14,67 14,62 21,95 15,47
Nov. 14,90 14,17 22,13 15,65
Dic. 14,31 14,05 20,46 14,98

2004 Ene. 13,97 14,83 20,68 14,76
Feb. 14,66 14,32 20,89 15,39
Mar. 14,56 14,44 20,50 15,19
Abr. 15,09 14,59 20,64 15,75
May. 14,53 13,61 20,21 15,16
Jun. 14,12 13,99 20,28 14,81
Jul. 14,14 13,86 20,14 14,82
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Anexo 5 
 

Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según uso o  
Destino económico 1/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/  A partir de enero de 1991, el índice de precios del productor (IPP) reemplaza al índice de precios al por mayor (IPM). 
2/  Denominado en el IPM materias primas. 
3/  Denominado en el IPM bienes de consumo. 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Período Total
Consumo 

intermedio  
2/

Consumo 
final      
3/

Bienes de 
capital

Materiales de 
construcción

  Variaciones porcentuales mensuales
2001 Diciembre 0,3 -0,1 0,9 -0,2 0,0
2002 Diciembre 0,5 1,1 -0,4 1,6 0,6
2003 Diciembre 0,3 0,7 0,1 -0,3 0,5

2003 Mayo 0,1 0,4 -0,1 -0,7 0,4
Junio -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 0,1
Julio 0,2 0,5 -0,1 0,1 0,2

2004 Mayo 1,2 1,4 0,9 1,6 0,8
Junio 0,4 0,7 0,0 0,2 0,3
Julio -0,4 -0,4 -0,5 -0,7 0,0

  Variaciones porcentuales en año corrido
2001 Diciembre 6,9 5,8 8,5 5,7 7,4
2002 Diciembre 9,3 9,9 7,3 15,6 7,8
2003 Diciembre 5,7 6,9 4,3 3,1 9,8

2003 Mayo 4,5 5,2 3,8 2,6 6,9
Junio 4,3 5,0 3,5 2,1 7,0
Julio 4,5 5,6 3,4 2,3 7,2

2004 Mayo 4,1 4,1 4,2 0,5 8,1
Junio 4,5 4,8 4,2 0,7 8,4
Julio 4,0 4,5 3,7 0,0 8,4

  Variaciones porcentuales en año completo
2001 Diciembre 6,9 5,8 8,5 5,7 7,4
2002 Diciembre 9,3 9,9 7,3 15,6 7,8
2003 Diciembre 5,7 6,9 4,3 3,1 9,8

2004 Mayo 5,3 5,7 4,7 1,0 11,0
Junio 5,9 6,7 5,0 1,7 11,2
Julio 5,2 5,7 4,7 0,8 11,0
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Anexo 6 
 

Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según origen de los artículos 1/ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/  A partir de enero de 1991, el índice de precios del productor (IPP) reemplaza al índice de precios al por mayor (IPM). 
2/  No se incluye en el cálculo del  índice total. 
Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos. 

 
 
 
 

Período Producidos y 
consumidos Importados Exportados   2/ Exportados sin 

café         2/

Variaciones Porcentuales mensuales
2001 Diciembre 0,4 -0,1 -1,2 -0,5
2002 Diciembre 0,2 1,6 5,0 5,6
2003 Diciembre 0,5 -0,2 -0,1 0,0

2003 Mayo 0,2 -0,2 -1,8 -1,9
Junio -0,1 -0,4 -0,8 -0,5
Julio 0,2 0,3 1,0 1,0

2004 Mayo 1,0 1,7 4,6 4,8
Junio 0,4 0,4 0,2 -1,0
Julio -0,3 -0,8 -1,5 -1,0

Variaciones Porcentuales en año corrido
2001 Diciembre 7,7 4,6 -7,9 -3,7
2002 Diciembre 7,1 16,0 28,5 28,6
2003 Diciembre 6,2 4,4 2,3 3,6

2003 Mayo 4,7 4,0 1,7 1,9
Junio 4,5 3,6 0,9 1,3
Julio 4,7 3,9 1,9 2,3

2004 Mayo 5,3 0,4 4,0 4,1
Junio 5,7 0,7 4,3 3,0
Julio 5,4 0,0 2,7 2,0

Variaciones Porcentuales en año completo
2001 Diciembre 7,7 4,6 -7,9 -3,7
2002 Diciembre 7,1 16,0 28,5 28,6
2003 Diciembre 6,2 4,4 2,3 3,6

2004 Mayo 6,9 0,7 4,6 5,8
Junio 7,4 1,5 5,7 5,3
Julio 6,9 0,5 3,0 3,2
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