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COYUNTURA DE COMERCIO EXTERIOR 
 
El DANE procesa cifras regionales de exportaciones e 
importaciones por producto CIIU y país de destino. La 
periodicidad de la información es mensual e incluye 
todos los departamentos del país. Estas cifras son 
comúnmente utilizadas en los análisis de coyuntura 
regional. De los resultados de comercio exterior se 
extraen diversos indicadores regionales, los cuales a 
su vez se relacionan con las variables 
macroeconómicas como la recomposición de la 
producción y la demanda en bienes exportados e 
importados, la tasa de cambio, la emisión monetaria y 
la inflación. 
 
La evolución del comercio exterior por regiones en el 
primer semestre de 2005 tuvo fuertes fluctuaciones 
en las exportaciones no tradicionales de los 
departamentos, las mayores variaciones con respecto 
a igual periodo del año anterior resultaron en: Bogotá 
D.C. (147,8%), Cesar (243,5%), Norte de Santander 
(135,2%) y La Guajira (181,9%). En estos las 
importaciones crecieron, respectivamente, en un 
(31,1%), (108,3%), (29,3%) y (43,5%).  
 
Por otro lado, en las importaciones los departamentos 
con crecimientos más significativos fueron: Nariño 
(285,9%), Magdalena (197,8%), Arauca (135,7%), 
Sucre (138,4%), Vichada (161,6%) y Guaviare 
(104,8%). En los cuales las exportaciones no 
tradicionales crecieron, respectivamente, (-2,9%), (-
20,5%), (-16,7%), (54,4%), (-68,1%) y (–100%). 
 
En el primer semestre de 2005 tuvo lugar una fuerte 
recomposición de la producción y la demanda en 
algunas regiones con respecto a la participación del 
sector externo, mientras éste mantuvo su tendencia 
expansiva de los últimos años con un incremento de 
27,8% en las exportaciones no tradicionales y 29,7% 
en las importaciones. 
 
La economía presentó resultados positivos en varios 
frentes, mientras el sector externo se expande y 
surgen perspectivas de una mayor liberalización del 
comercio, especialmente a causa de las negociaciones 
del TLC Colombia-Estados Unidos. 
 
Las exportaciones aumentan a pesar de la revaluación 
del tipo de cambio y, además, contribuyen al 
crecimiento del producto el cual alcanza 4,9% en el 
semestre. Por su parte, el desempeño de la economía 
también resulta favorable con respecto a la inflación, 
la cual sigue decreciendo aun cuando la política 
monetaria ha sido expansiva y las tasas de interés son 
bajas. 
 
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL 
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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 
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CUODE:  Clasificación según Uso o Destino Económico de los Bienes 
VIS:  Vivienda de Interés Social 
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ECH: Encuesta Continua de Hogares 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los resultados alcanzados por las principales variables económicas en el 
departamento de Santander y su Área Metropolitana, al concluir el primer 
semestre de 2005 fueron buenos, si se comparan con igual período del año 
inmediatamente anterior. 
 
En efecto, al finalizar el período de análisis los precios al consumidor en 
Bucaramanga,  variaron en 4,52%, inferior en 0,81 puntos porcentuales que 
en igual periodo de 2004, mientras que la tasa de desempleo del segundo 
trimestre de 2005 para  el ámbito nacional y metropolitano, se ubicó en 12% 
y 15,2%, respectivamente, frente a igual lapso de 2004. 
 
Igualmente,  se presentó un aumento de 162,3% durante el primer semestre 
de 2005, de la inversión neta, gracias a la constitución de nuevas 
sociedades, así como también, a las reformas realizadas por las empresas 
registradas, que contrastó con la notable disminución en el número y capital 
de las sociedades disueltas.  
 
A su vez, el sector externo santandereano señaló un crecimiento de 82, 30% 
en las exportaciones no tradicionales en el primer semestre de 2005, frente 
a su similar del año anterior, con ventas totales de US$115,43 millones 
FOB, destacándose la venta de perlas finas, piedras semipreciosas, metales 
preciosos y animales vivos.  Como contraste, las importaciones de 
Santander reflejaron un decrecimiento de 7,7% en el valor importado para el 
lapso de estudio, pues se pasó de importar US$136,17 millones a 
US$125,64 millones CIF.  Entre los principales productos importados se 
tienen: cereales, reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos, entre otros. 
 
Un sector no menos importante para destacar en Santander, fue el sistema 
financiero, cuyo saldo de colocaciones aumentó en 12,5% frente al mismo 
período de 2004, explicable por el buen comportamiento de la cartera de 
consumo la cual creció en 47,6%, mientras que el saldo de los créditos 
comerciales y microcréditos ascendió en 16,7% y 54,4% respectivamente, 
catalogándose como positivo gracias a los avances  experimentados por la 
economía colombiana.   En tanto, el saldo de captaciones creció en 11,49% 
en igual período de comparación, siendo los depósitos de ahorro, CDT y 
depósitos en cuenta corriente, los principales instrumentos de captación. 
 
En lo que respecta a las finanzas públicas, durante el primer semestre de 
2005, la Administración Central de Santander, reportó variaciones positivas 
de 6,9% en ingresos y de 49,4% en  gastos.  En los ingresos se destacó el 
avance en el recaudo de los gravámenes de cigarrillos y cervezas.  Por su 
parte, el Gobierno Central Municipal de Bucaramanga, registró en el mismo 
lapso de comparación, un aumento en los ingresos de 10,3% y de 14,1% en 
los gastos. 
 



 

Finalmente, el sector de la construcción también observó un 
comportamiento dinámico pues en el departamento de Santander, durante 
los primeros seis meses del año se aprobaron 429 licencias que 
representaron 331.953m2 por construir, de las cuales 327 se autorizaron 
con destino a vivienda en un área de 224.242m2.  
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 1 
Colombia. Indicadores económicos  
Primer trimestre  2004 – segundo trimestre 2005  

I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 6.2 6.1 5.97 5.50 5.03 4.83

  IPC (Variación % corrida) 3.1 4.6 4.9 5.50 2.64 3.93
  IPP (Variación % anual) 4.57 5.88 5.51 4.64 4.94 2.73

  IPP (Variación % corrida) 2.2 4.45 4.44 4.64 2.48 2.54

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 8.0 7.8 7.8 7.7 7.5 7.2

  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 15.1 15.2 15.0 15.0 15.1 14.8

Producción, Salarios y Empleo       
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) 4.00 4.40 3.87 4.01 3.86 4.58
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 4.27 5.00 4.92 5.00 0.34 3.02

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) 4.10 5.06 5.12 5.13 -0.01 2.90
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  2/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0.90 1.08 1.13 0.96 0.87 1.07

    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 0.90 1.08 1.13 0.97 0.89 1.09

    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  3/ 16.9 15.5 14.8 13.5 15.4 13.8

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 23.25 24.20 17.27 17.14 15.28 19.23

  M3 (Variación % anual) 12.44 13.03 14.42 16.77 17.09 16.46
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 7.61 9.76 9.28 9.25 11.74 13.44

  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -19.94 13.84 47.85 52.50 68.64 31.01

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 3321.15 3004.45 3545.58 4345.83 4784.02

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -692 -204 107 -179 -410 -92

    Cuenta corriente (% del PIB)  4/ -3.1 -0.9 0.4 -0.7 -1.4 0
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 811.1 367.5 413.8 1541.2 -316 998
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  4/ 3.6 1.6 1.7 5.7 -1.1 3

  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4,000 4,695 5,290 5,510 5,332 6,377
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 14.7 21.7 22.1 36.2 33.3 36

    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 4,278 4,784 5,077 5,790 5,356 6,245
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) 9.0 22.0 17.9 30.2 25.2 31
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2,670.80 2,716.56 2,552.78 2,411.37 2,353.71 2,331.79
    Devaluación nominal (%anual) -9.47 -4.18 -10.18 -13.98 -11.26 -13.62
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 128.50 130.50 125.00 122.60 117.80 116.90

    Devaluación real (% anual) -8.75 -4.08 -7.60 -9.70 -8.30 -10.40

Finanzas Públicas   5/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 15.8 18.0 16.4 13.7 15.5 18.7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 19.7 19.4 19.6 22.8 20.0 20.6

  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.9 -1.4 -3.2 -9.1 -4.5 -1.9

  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.6 40.9 36.4 34.6 35.9 39.6
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34.2 37.4 35.1 42.8 32.0 36.4

  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 3.5 1.3 -8.2 3.9 3.2

  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 46.0 46.1 47.0 46.9 45.4 45.1

20052004
Indicadores Económicos

 
 
 
 
 
 
 

 

(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.

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



 

Gráfico 1 
Colombia. Indicadores económicos  
Primer trimestre  2001 – segundo trimestre 2005  
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1.    ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL 2005 
 
 
 
En el primer semestre de 2005, la economía colombiana continuó 
fortaleciéndose, como lo confirma el crecimiento del Producto Interno Bruto, 
la reducción de la inflación, las bajas tasas de interés reales, el crecimiento 
de las reservas internacionales, una tasa de cambio nominal promedio 
estable, si bien la tasa de cambio real registró una apreciación del peso 
frente a la canasta de monedas de los países con los cuales Colombia 
comercia. 
 
 
1.1    ACTIVIDAD  ECONÓMICA   
 
 
En el primer semestre de 2005, el PIB creció en 4,6% con relación al mismo 
semestre de 2004, principalmente por el aumento de las exportaciones 
(10,3%), de la formación bruta de capital fijo (20,4%), del consumo final 
(4,8%) explicado por el aumento del consumo de gobierno (5,7%) y del 
consumo de los hogares (4,5%), siendo los sectores de bienes durables y 
semidurables los de mayor crecimiento (19,5% y 6,6% respectivamente). 
 
Gráfico 1.1.1 
Crecimiento real anual del PIB 
1995/I semestre – 2005 I semestre  
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Fuente: DANE. 
 
El sector agropecuario presentó una buena dinámica especialmente por el 
crecimiento del sector cafetero (7,6%), los otros productos agrícolas lo 
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hicieron en 3,5%, por debajo del promedio observado en igual período de 
2004, posiblemente por la interrupción del ciclo de liquidación ganadera, las 
disminuciones de productos como la papa (7,2%) y la caña de azúcar (1,4%). 
El sector minero creció en 3,3%, sobresaliendo el carbón (6,5%), los 
minerales utilizados para uso industrial (27,6%), y los minerales no 
metálicos (9,2%), estos últimos asociados con la actividad de la 
construcción. Aunque el  crecimiento de la producción de petróleo fue bajo 
(1,1%), es superior al de los últimos tres años y está asociado a la 
explotación de crudos de menor calidad que han ganado rentabilidad por el 
buen precio internacional. 
 
En el primer semestre de 2005, la producción industrial registró un 
crecimiento de 1,9%, cifra 3,1 puntos porcentuales inferior a la registrada 
en igual período de 2004. Los sectores destacados fueron: la fabricación de 
equipos de transporte (27,3%), maquinaria y suministro eléctrico (9,7%), 
vidrios y productos de vidrios (8,1%), entre otros. Sin embargo, este 
dinamismo fue contrarestado con las disminuciones en el curtido y 
preparados de cueros (11,6%), hilados y textiles (8%), tejidos de punto (6%) 
y productos químicos (2,1%). 
 
La construcción creció en 9,2% gracias a la recuperación de las obras civiles 
que crecieron en 24,2% y a la edificación de vivienda en 3%. Los servicios de 
reparación y hotelería y turismo crecieron en 4,7% y 6,2%, respectivamente, 
los servicios de intermediación aumentaron en 7,1%, y los servicios a las 
empresas en 3,7%.  
 
El comercio minorista, en el primer semestre de 2005, creció en 10,4% 
principalmente por las ventas de bienes durables, como automóviles y 
motocicletas, electrodomésticos, muebles y equipos de oficinas, estimulados 
por las importaciones baratas, el crédito abundante y los efectos de la 
valoración de activos. 
 
 
1.2    INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y MERCADO LABORAL 
 
 
En junio de 2005, la inflación anual al consumidor llegó a 4,8% situándose 
por debajo del punto central de la meta establecida por el Banco de la 
República para este año (4,5% y 5,5%). La reducción se logró especialmente 
por el efecto desinflacionario de los transables (2,9%), gracias a la 
apreciación de la tasa de cambio. La inflación de los no transables (5,2%) 
también registró una caída frente al 5,7% de junio de 2004, principalmente 
los regulados como los servicios públicos y los arriendos que decrecieron, 
mientras que los servicios de salud, diversión, cultura y esparcimiento 
interrumpieron su tendencia decreciente. 
  
La política monetaria expansiva contribuyó a la baja en las tasas de interés. 
La DTF disminuyó 58 puntos básicos (pb), al pasar de 7,76% en la última 
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semana de diciembre de 2004 a 7,18% en la última semana de junio de 
2005. Esta caída se trasmitió en gran medida a las tasas de colocación de 
los créditos de consumo (63pb), tarjetas (50pb) y preferencial (89pb), 
mientras que la de los créditos ordinarios se mantuvo estable.   
  
Los indicadores de empleo laboral muestran las siguientes cifras:  
- La tasa de desempleo ha disminuido 2,2 puntos porcentuales (pp) entre 
junio de 2004 y junio de 2005. 
- El número de ocupados creció en 2,5% reflejo de la mayor demanda por 
trabajo. 
- La tasa global de participación u oferta laboral pasó de 59,6% en junio de 
2004 a 58,8% en el mismo mes de 2005, registrando una disminución de 
0,8 pp, asociada a un crecimiento moderado de la población 
económicamente activa. 
- La informalidad1 , en las trece principales áreas metropolitanas, en el 
trimestre abril-junio, único período en el que el DANE mide este fenómeno 
en el año, representa el 58,8% del total del empleo de estas ciudades, frente 
al 58,7% de igual período de un año atrás. 
 
 
1.3    MERCADO CAMBIARIO, SECTOR EXTERNO Y SITUACION 
FISCAL 
 
 
La Junta directiva del Banco de la República teniendo en cuenta las 
proyecciones de la balanza de pagos y la información reciente sobre flujos de 
inversión extranjera directa, ha mantenido un esquema de intervención 
discrecional en el mercado cambiario con un ajuste gradual para evitar una 
apreciación excesiva del tipo de cambio. A junio de 2005, las divisas 
compradas por el Banco de la República ascendieron a US$1.615 millones. 
 
Durante el primer semestre de 2005, el comercio exterior colombiano 
presentó un balance superavitario de US$865 millones (m), resultado de un 
crecimiento de 37,2% de las exportaciones, frente a un aumento de 29,2% 
de las importaciones. El valor de las ventas al mercado externo totalizaron 
US$10.194 m y crecieron para casi todos los productos, con excepción del 
oro no monetario y el platino. Los precios de algunos bienes exportados por 
Colombia se mantienen altos, tal es el caso del café, carbón y el níquel.   
 
Las importaciones sumaron US$9.302 m y el crecimiento del valor 
importado se dio por un aumento del precio implícito (20,2%) y en menor 
medida en el mayor volumen de los productos importados (4,1%). Las 
mayores tasas de crecimiento se observaron en los bienes de capital (46,4%), 
                                                 
1  Es cuando el trabajador esta empleado por establecimiento de máximo diez 
personas, el trabajo familiar sin remuneración, el empleo doméstico, trabajo por 
cuenta propia (excepto profesionales independientes) o los patronos de empresas de 
diez trabajadores o menos. 
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particularmente en bienes para la industria (51,9%), debido a la fuerte 
demanda interna (inversión) y a la apreciación del tipo de cambio. 
 
En el primer semestre de 2005, el gobierno nacional central presentó un 
déficit de 2,3% del PIB, con una disminución de 0,2 puntos porcentuales 
comparado con el primer semestre de 2004. Esto es resultado de unos 
ingresos totales equivalentes al 8,3% del PIB que exhibieron un crecimiento 
de 14,2% y unos gastos de 10,6% del PIB que aumentaron en 11,2% en el 
período de la referencia.  
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Tabla 2  
Santander. Indicadores económicos trimestrales 
Primer semestre 2003 – primer semestre 2005    

2005
I-Sem. II-Sem. I-Sem. II-Sem. I-Sem.

Empleo - Bucaramanga
   Tasa de desempleo % 17.1 15.8 17.5 14.5 15.2

   Tasa global de participación % 67.9 70.2 64.3 66.5 64.8
   Población en edad de trabajar Miles 746 756 765 775 784
   Población económicamente activa " 507 530 491 515 508
   Población total " 977 986 996 1,006 1,015

Movimiento de sociedades - Santander
   Sociedades constituidas          -  Acumulado      Millones $ 9,564 32,373 12,852 23,698 13,186

   Sociedades reformadas                     " " 18,911 26,562 13,835 24,112 21,614

   Sociedades disueltas                        " " 1,696 5,827 14,392 18,795 2,555
   Inversión neta " 26,779 53,108 12,295 29,015 32,245
   Sociedades constituidas Número 325 542 358 643 310

   Sociedades reformadas " 120 224 92 208 110

   Sociedades disueltas " 109 240 112 248 80

Comercio exterior - Santander 
   Exportaciones no tradicionales Miles US/FOB 46,511 117,632 63,320 178,565 115,431
   Importaciones Miles US/CIF 85,554 177,193 136,167 267,839 125,644

Sistema financiero Bucaramanga - SaldosP

   Fuentes de recursos (Captaciones Santander. Dic.04) Millones $ 1,821,129 1,950,885 2,180,508 2,382,006 2,431,028
   Usos de recursos (Colocaciones Santander. Dic.04) " 1,551,182 1,596,399 1,859,166 1,908,485 2,091,921
   Cartera vencida " 332,342 304,714 297,045 n.d. n.d.

Finanzas Públicas
Recaudo de Impuestos Millones $ 310,767 599,322 376,096 697,744 404,424
Nacionales " 210,132 405,685 257,512 473,408 275,170
   Renta                            -  Acumulado " 46,858 61,390 71,662 94,756 71,521

   IVA                                         " " 58,989 119,970 64,738 129,937 72,725
   Retención                                " " 100,979 216,832 118,047 239,312 127,458
   Tributos Externos                     " " 3,306 7,493 3,065 9,403 3,466
Departamentales " 65,258 136,683 73,423 152,772 77,830
   Consumo de Cervezas y licores " 33,478 78,795 41,344 90,561 41,773
   Consumo de Cigarrillos " 6,497 13,384 4,670 10,440 5,209

   Timbre, Circulación y Tránsito " 9,572 11,312 12,041 16,670 12,927

   Otros " 15,711 33,192 15,368 35,101 17,921
Municipales " 35,377 56,954 45,161 71,564 51,424
   Industria y Comercio " 18,634 23,585 22,060 29,232 23,790

   Predial y Complementarios " 13,792 17,675 16,987 22,288 18,315
   Sobretasa a la Gasolina " 1,307 3,010 1,342 4,201 2,067
   Otros " 1,644 12,684 4,772 15,843 7,252

Gobierno Central Santander 
   Ingresos totales -      Acumulado trimestre Millones $ 235,541 493,089 247,990 593,096 265,222
   -  Ingresos corrientes             "                    " 231,760 486,599 247,085 588,841 261,858

   -  Ingresos de capital              "                     " 3,781 6,490 905 4,255 3,364
   Gastos totales                        "                     " 228,490 450,852 219,460 521,581 327,856
   -  Gastos corrientes                "                     " 216,116 416,777 210,985 463,413 295,681
   -  Gastos de capital                 "                     " 12,374 34,075 8,475 58,168 32,175
   Déficit o ahorro corriente         "                     " 15,644 69,822 36,100 125,428 -33,823

Gobierno Central Bucaramanga 
   Ingresos totales -      Acumulado trimestre Millones $ 99,111 181,376 119,930 211,031 132,318
   -  Ingresos corrientes              "                    " 99,111 181,376 119,930 211,011 131,832
   -  Ingresos de capital               "                     " 0 0 0 20 486
   Gastos totales                         "                     " 99,900 202,293 110,312 192,639 125,882
   -  Gastos corrientes                 "                     " 79,871 155,896 104,790 169,818 100,189
   -  Gastos de capital                  "                     " 20,029 46,397 5,522 22,821 25,693
   Déficit o ahorro corriente         "                     " 19,240 25,480 15,140 41,193 31,643

Construcción - Santander
   Area aprobada total M2 233,275 627,559 405,000 576,578 331,953
   Area aprobada para vivienda " 156,353 435,730 345,760 475,358 224,242

Sacrificio de Ganado (1)
   Vacuno Cabezas 75,086 157,393 80,596 167,444 82,851
   Porcino " 9,960 23,471 10,009 21,982 8,561

Consumo Energía - Kilovatios/hora (2) Miles 540,000 1,063,000 537,000 1,077,000 560,000

Consumo Gas Natural - Pies cúbicos (3) " 1,812,000 3,717,000 1,917,000 3,971,000 2,132,000

P Provisional

2003 2004

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.

Indicadores Económicos Unidades
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2.    INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL 
 
 
 
2.2 PRECIOS 
 
 
2.2.1  Índice de precios al consumidor 
 
La investigación del DANE sobre el índice de precios al consumidor (IPC), se 
aplica en trece ciudades del país, incluida Bucaramanga;  el IPC se aprecia 
como un indicador para medir la variación porcentual promedio de los 
precios al por menor entre dos periodos de tiempo, de un conjunto de bienes 
y servicios que los hogares adquieren para su consumo. 
 
A nivel nacional, en los primeros seis meses del año en curso, los precios al 
consumidor acumularon una variación del 3.93%; esta tasa implica una 
reducción de la variación en 0.66 puntos porcentuales frente a igual periodo 
de 2004. La variación acumulada en el primer semestre se presenta como la 
más baja desde 1970, cuando fue de 3.87%. 
 
En el cuadro 2.2.1.1 se presenta el IPC acumulado al mes de junio de las 
trece ciudades donde se aplica la investigación, se observa que en todas, 
excepto Cúcuta, existe una disminución respecto a la variación del primer 
semestre de 2004. 
 
Cuadro 2.2.1.1 
Colombia. Variaciones año corrido y doce meses del índice de precios al 
consumidor, según ciudades 
Junio 2004 – 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 

 
Año 

corrido
Doce 
Meses

Año 
corrido

Doce 
Meses

Nacional 4,59 6,07 3,93 4,83 -0,66

Villavicencio 5,06 6,16 5,04 5,61 -0,02
Neiva 4,72 6,57 4,68 4,97 -0,04
Pasto 4,90 5,73 4,63 5,57 -0,27
Bucaramanga 5,33 6,92 4,52 5,80 -0,81
Montería 6,29 7,53 4,25 4,54 -2,04
Medellín 4,19 6,19 4,17 5,63 -0,02
Cúcuta 3,26 3,71 4,10 5,46 0,84
Manizales 4,46 5,56 3,94 4,59 -0,52
Bogotá D.C. 4,85 6,25 3,91 4,44 -0,94
Cartagena 5,45 6,15 3,85 4,90 -1,60
Barranquilla 4,49 5,88 3,70 4,51 -0,79
Cali 3,86 5,64 3,50 4,97 -0,36
Pereira 4,30 5,56 3,39 4,61 -0,91

Ciudades
Diferencia 

Año corrido

 2004  2005
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Las ciudades que registran variaciones acumuladas del semestre por encima 
del promedio nacional, fueron: Villavicencio, Neiva, Pasto, Bucaramanga, 
Montería, Medellín, Cúcuta y Manizales; y por debajo del promedio se 
ubicaron: Bogotá D.C., Cartagena, Barranquilla, Cali y Pereira. 
 
Al finalizar el primer semestre de 2005, en Bucaramanga, los precios al 
consumidor variaron en 4,52%, esto es 0,81 puntos porcentuales menos que 
en igual periodo de 2004; en el gráfico 2.2.1.1 se presenta el 
comportamiento del índice de precios al consumidor a nivel nacional y local, 
donde se infiere una tendencia similar en los últimos cinco años. 
 
Gráfico 2.2.1.1 
Total Nacional y Bucaramanga. Variación año corrido del IPC 
Primer semestre años 2000 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
De acuerdo al nivel de ingresos en Bucaramanga, la variación acumulada de 
precios para los estratos bajo (5,37%) y medio (4,61%) superaron los 
promedios nacionales de 4,84% y 3,86%, respectivamente; sin embargo, en 
los niveles de ingresos altos (2,80%) la variación es inferior a la nacional en 
0,24 puntos porcentuales, dado que este registra una variación de 3,04%. 
 
Por grupos de gasto, a nivel nacional, tres superaron la variación acumulada 
a junio (3,93%): alimentos (6,36%), salud (4,53%) y educación (4,32%). En el 
ámbito local, como se observa en el cuadro 2.2.1.2, también son tres grupos 
los que sobrepasan la variación de 4,52%, ellos son: alimentos (6,53%), 
educación (6,08%) y transporte (5,13%).  
 
Durante el primer semestre de 2005, el nivel de ingreso bajo presentó una 
variación acumulada superior a la total en los grupos de: alimentos (7,57%), 
vivienda (3,20%), salud (4,62%), educación (6,59%) y transporte (8,04%); el 
ingreso medio en los grupos de: vivienda (2,99%), vestuario y calzado 
(2,33%), educación (6,11%), transporte (5,85%) y otros gastos (1,94%); y el 
ingreso alto en los grupos de: vestuario y calzado (3,57%), cultura y 
esparcimiento (5,05%) y otros gastos (1,95%). 
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Respecto al periodo junio de 2004 a junio de 2005, en la ciudad se presenta 
una variación de 5,80%, donde los niveles de ingresos que superan el 
promedio son el bajo (6,26%) y el medio (5,84%). 
 
Cuadro 2.2.1.2 
Total Nacional y Bucaramanga. Variación año corrido del índice de 
precios al consumidor, según grupos de gasto  
Primer semestre años 2004 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
En los últimos doce meses, a junio de 2005, los grupos donde las 
variaciones de precios para el nivel de ingreso bajo supera el total son: 
alimentos (7,09%), salud (5,13%), educación (6,64%) y transporte (11,53%); 
el nivel de ingreso medio en los grupos de: vestuario y calzado (1,89%) y 
transporte (9,68%); y en el nivel alto: alimentos (5,92%), vivienda (5,58%), 
vestuario (2,27%), cultura y esparcimiento (4,76%) y otros gastos (2,20%). 
 
De los tres grupos de gasto con variación superior a la tasa del semestre en 
la ciudad de Bucaramanga, los subgrupos de gasto más representativos en 
alimentos (6,53%) son: los tubérculos y plátanos (38,60%), las hortalizas y 
legumbres (15,77%) y las frutas (4,39%). En el caso de los tubérculos y 
plátanos, la variación doce meses es de 20,57% a junio de 2005.  
 
Dentro del grupo de educación, el subgrupo más representativo es 
instrucción y enseñanza con una variación de 5,28%; en el grupo de 
transporte,  son comunicaciones (8,95%) y transporte público (6,85%).  
 
Al revisar el comportamiento al interior de los subgrupos de gasto de mayor 
variación, de los tres grupos antes mencionados, se observa que durante el 
primer semestre en la ciudad de Bucaramanga, en el subgrupo de 
tubérculos y plátanos (38,60%), la clase de mayor variación corresponde a 
los tubérculos (43,36%), siendo el gasto básico de la papa el más importante 
con una variación de 59,22%, esto implica una contribución de 0,7643 
puntos porcentuales. 
 

 2004    2005      2004  2005

Total Grupos 4,59 3,93 5,33 4,52 -0,81

Alimentos 5,74 6,36 6,11 6,53 0,42
Vivienda 3,53 2,45 3,46 2,90 -0,56

Vestuario 1,20 0,54 1,54 2,13 0,59
Salud 5,73 4,53 3,19 4,14 0,95
Educación 4,61 4,32 5,09 6,08 0,99
Cultura y diversiòn 4,08 1,70 5,53 3,02 -2,51
Transporte 5,51 3,83 8,75 5,13 -3,62
Gastos varios 3,85 2,47 4,92 1,85 -3,07

Grupos
Nacional Bucaramanga (1) Diferencia (1) 

Año corrido
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En el grupo de educación, en el subgrupo de instrucción y enseñanza, la 
clase correspondiente a otros costos educativos tiene una variación de 
7,11% con una contribución de 0,0334 puntos porcentuales, superando a la 
educación básica y media y a la educación superior y no formal que 
registraron variaciones de 5,42% y 4,48%, respectivamente. 
 
En el grupo de transporte, subgrupo de comunicaciones, la clase de servicio 
de telefonía presenta la mayor variación (9,10%), con una contribución de 
0,2969 puntos porcentuales. 
 
El grupo de vestuario y calzado, como sector estratégico de la economía 
regional, presentó una variación acumulada de 2,13% y contribuye a la 
variación del IPC de la ciudad de Bucaramanga con 0,1117 puntos 
porcentuales. 
 
En el subgrupo de vestuario, se presentó durante el primer semestre una 
variación de 2,05%, donde el vestuario para hombre presenta un 
crecimiento en los precios de 5,11%, incremento que implica una 
contribución de 0,0818 puntos porcentuales  a la variación del IPC de la 
ciudad. Dentro de esta clase de vestuario, los pantalones (7,07%) y camisas 
(4,05%) para hombre son las de mayor variación. 
 
El vestuario para mujer tiene una variación negativa en los precios de 
0,27%, sin embargo, los pantalones (5,30%) y la ropa interior (3,20%) son 
los incrementos más altos en esta clase, que es compensada por un 
comportamiento decreciente en los precios en otras prendas de vestir para 
mujer. Por su parte, las variaciones en el vestuario para niños y bebes de 
0,97% y -0,73% respectivamente, tienen una contribución a la variación del 
IPC de Bucaramanga de 0,0048 y -0,0062 puntos porcentuales.  
 
El subgrupo de calzado, durante el primer semestre de 2005, presentó una 
variación de 2,10%, y en las clases de calzado, el de hombre es el único con 
variación positiva (4,20%); mientras el calzado de mujer y niños tienen 
variaciones negativas de 0,47% y 0,61%. 
 
Finalmente, esta el subgrupo de servicios al vestuario y calzado con una 
variación de 3,04% y una contribución de 0,0109 puntos porcentuales  a la 
variación del IPC de la ciudad. En su interior, las mayores variaciones las 
registran los gastos básicos de lavandería de vestuario con 5,07% y servicios 
y artículos de limpieza de calzado con 5,23%.  
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2.3 MERCADO LABORAL  
 
 
2.3.1  Población Encuesta Continua de Hogares  (ECH) 
 
Al finalizar el segundo trimestre de 2005, según la Encuesta Continua de 
Hogares, a nivel nacional la población era de 44.488.473 personas. Por 
regiones, la oriental (que comprende a Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte 
de Santander y Santander) registra el 18% de la población de los 23 
departamentos estudiados, es necesario mencionar que Bogotá D.C., se 
entiende como una región de las cinco de estudio y tiene un 16% de la 
población total. 
 
En el Área Metropolitana de Bucaramanga –AMB-, 1.015.144 personas 
conforman su población a junio de 2005, de acuerdo a la ECH (cuadro 
2.3.1.1). 
 
Cuadro 2.3.1.1 
Bucaramanga y su área metropolitana. Indicadores de población y empleo  
2004 - 2005 (I y II Trimestre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
* Datos de población en miles de personas 
(1) Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca. 
Definición: TGP=PEA/PET   TD=D/PEA   TO=O/PET 
 
En términos de ocupación, para el total nacional y metropolitano se observa 
un incremento en la tasa, ubicándose en 52,2% y 55% respectivamente, 

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

43.591  43.770  44.322  44.489  991     996       1.011   1.015   19,37

33.200  33.376  33.914  34.082  760     765       779      784      19,01

20.445  20.199  20.199  20.198  513     491       503      508      16,74

12.756  13.177  13.714  13.884  247     273       277      276      2,27

17.309  17.344  17.487  17.779  417     405       411      431      25,76

6.297    6.583    5.941    6.555    180     174       160      179      5,07

3.136    2.855    2.712    2.419    97       86         92        77        -9,02

76,2 76,3 76,5 76,6 76,7 76,8 77,1 77,2 0,41

61,6 60,5 59,6 59,3 67,5 64,3 64,5 64,8 0,58

52,1 52,0 51,6 52,2 54,8 53,0 52,7 55,0 2,00

30,8 32,6 29,4 32,5 35,1 35,5 31,8 35,3 -0,17

15,3 14,1 13,4 12,0 18,8 17,5 18,3 15,2 -2,35

Nacional 

2004 2005 2004Concepto

Area metropolitana (1) Diferencia 
AMB       

II Trim     
2005-2004

2005

Población en edad de trabajar PET *

Población economicamente activa *

Población total *

Inactivos *

Tasa de ocupación (TO)

Tasa de desempleo (TD)

Ocupados (O) *

Desocupados (D) *

% población en edad de trabajar 

Tasa global de participación (TGP)

Subempleados *

Tasa de subempleo (TS)
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para Bucaramanga significa un aumento de dos puntos porcentuales 
respecto al periodo abril - junio de 2004. 
 
De las 431.104 personas que en el Área Metropolitana de Bucaramanga se 
encuentran ocupadas, el 72,3% corresponde a quienes tienen entre 25 y 55 
años, el 14,5% entre los 18 y 24 años, el 9,6% de 56 y más y, el 3,6% 
restante a quienes tienen de 12 a 17 años. 
 
Para el periodo de abril a junio de 2005, las ramas de actividad que tienen el 
mayor número de personas ocupadas son: comercio, restaurantes y hoteles 
(135.584 personas); servicios, comunales, sociales y personales (98.924 
personas); e industria manufacturera (94.463 personas). Por su posición 
ocupacional, las más representativas son: obreros, empleados particulares 
con el 43,6%, trabajadores por cuenta propia 34,2% y patrones o empleados 
por 7,8%. 
 
2.3.2  Desocupación 
 
La tasa de desempleo del segundo trimestre del año en curso, para ámbito 
nacional y metropolitano, presenta reducciones frente al mismo periodo de 
2004, ubicándose en 12% y 15,2%, respectivamente. 
 
Para Bucaramanga, esto significa una reducción de 2,35 puntos 
porcentuales entre los periodos antes mencionados, es decir, 9.020 
personas que no se registran como desocupados (gráfico 2.3.2.1). 
 
Gráfico 2.3.2.1 
Nacional y Bucaramanga. Tasa de desempleo por trimestres  
Enero 2001 - junio 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
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La población desocupada en el Área Metropolitana de Bucaramanga, que se 
considera cesante 2  en el periodo abril a junio de 2005 es de 64.526 
personas, esto es 8.624 menos que en el mismo trimestre de 2004.  
 
Como características principales de los cesantes del segundo trimestre del 
año en curso, se resalta que el 57,82% corresponde a personas entre los 25 
y 55 años, mientras que el 30,91% a personas entre los 18 y 24 años. Las 
principales ramas de actividad en las cuales se encontraban ocupados 
fueron: comercio (31,47%), industria manufacturera (26,61%) y servicios 
comunales, sociales y personales (19,44%). Finalmente, la mayor 
participación por posiciones ocupacionales anteriores a su condición de 
cesantes la ocupan los obreros, empleados particulares (71,08%) y los 
trabajadores cuenta propia (19,64%). 
 
2.3.3  Inactividad 
 
A nivel nacional, 707.403 personas aumentaron el número de inactivos 
entre el segundo trimestre de 2004 y 2005, para un total de 13.883.793 en 
el último año. 
 
Por su parte, en el área metropolitana de Bucaramanga, también se registró 
un incremento de 2.269 personas, para un total a junio de 2005 de 275.623 
inactivos. 
 
El 62,9% de los inactivos de Bucaramanga y su área metropolitana, son 
personas entre los 12 y 17 años y de 56 y más edad; del total de inactivos, el 
41,9% se encuentra estudiando y el 37,6% en oficios del hogar. El número 
de estudiantes se redujo en 12.152 personas y el de oficios del hogar 
aumentó en 7.216 respecto al periodo abril - junio de 2004.   
 
El número de incapacitados permanentes aumentó en 1.593 personas 
respecto al periodo abril - junio de 2004, para un total de 4.939 personas en 
igual periodo de 2005. 
 
2.3.4  Tasa de participación 
 
En Colombia, la tasa global de participación disminuyó en 1,2 puntos 
porcentuales respecto al segundo trimestre de 2004, ubicándose en 59,3% 
en el 2005, dada una tendencia al crecimiento de la población en edad de 
trabajar que no fue acompañada por un aumento en la población 
económicamente activa. 
 
En el Área Metropolitana de Bucaramanga, la tasa global de participación 
aumentó en 0,58 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 
2004, de esta manera se observó una tasa de 64,8% entre abril y junio de 

                                                 
2 Cesante: es la persona que habiendo trabajado antes por dos semanas consecutivas se encuentra 
buscando empleo. Guía Metodológica. Encuesta Continua de Hogares. 2000. 
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2005, correspondiente a los aumentos de la población en edad de trabajar 
de 19.009 personas y económicamente activa de 16.700 personas. 
 
2.3.5  Subempleo 
 
Para Colombia, en el segundo trimestre de 2005, la tasa de subempleo fue 
de 32,5%, esto es 0,14 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo 
del año anterior.  La tasa representa a 6.554.707 personas subempleadas, 
de ellas 5.509.420 los son por tener un empleo inadecuado por ingresos, 
703.138 consideran su empleo inadecuado según sus competencias y 
2.251.789 porque el número de horas que labora son insuficientes. 
 
El subempleo en el Área Metropolitana de Bucaramanga fue de 35,3% en el 
segundo trimestre de 2005, esto es 0,17 puntos porcentuales menos que en 
igual trimestre de 2004. Los subempleados en Bucaramanga son 179.445, 
de ellos 52.149 lo son por el número de horas que labora, 20.517 porque su 
trabajo no corresponde a sus competencias y 152.573 por los ingresos que 
reciben. 
 
Del total de subempleados 130.009 se encuentran entre los 25 y 56 años de 
edad, 31.557 entre los 18 y 24 años, 10.078 son mayores de 56 años y 
7.781 están entre los 12 y 17 años. 
 
2.3.6 Informalidad 
 
En las principales trece áreas metropolitanas del país, el volumen de 
ocupados en el periodo abril a junio de 2005 fue de 8.129.636 personas, de 
ellas el 58,8% era informal y el 41,2% formal. 
 
El grado de informalidad disminuyó en 1,7 puntos porcentuales, al pasar de 
60,5% en el segundo trimestre de 2001 a 58,8% en el mismo periodo de 
2005; el grado de formalidad aumentó pasando de 39,5% de la población 
ocupada en el 2001 al 41,2% en el 2005.  
 
En promedio, del total de ocupados que no tiene ningún estudio, el 92,2% 
son trabajadores informales; y el 82,6% de los ocupados que solo tienen la 
primaria completa, trabajan bajo condiciones de informalidad. Entre el 
segundo trimestre de 2005 e igual trimestre de 2004, el grado de 
informalidad disminuyó para quienes tenían primaria, secundaria y 
educación superior, no así para quienes no tenían algún grado de 
educación. 
 
Las ciudades con mayor participación en el volumen de ocupados formales 
sobre el total de las trece áreas metropolitanas de Colombia son: Bogotá 
(44,07%), Medellín (16,32%), Cali (12,85%), Barranquilla (6,12%), 
Bucaramanga (4,50%), Cartagena (3,68%), Pereira (2,93%) y Cúcuta 
(2,58%), las ciudades restantes suman el 6,96% de los ocupados formales. 
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Por género, el número de ocupados formales hombres  en Bucaramanga 
aumentó en 1,63% y el de mujeres en 7,42% entre el segundo trimestre de 
2005 y el mismo periodo del año anterior. 
 
En las trece áreas metropolitanas, el número de informales durante abril a 
junio del año en curso fue de 4.778.352 personas y las ciudades con 
mayores aportes a este volumen fueron: Bogotá (34,72%), Cali (14,53%), 
Medellín (13,75%), Barranquilla (7,78%), Bucaramanga (5,87%) y Cúcuta 
(5,20%), las demás suman el 18,15% de informales. 
 
En Bucaramanga, en el segundo trimestre de 2005, los informales hombres 
aumentaron 8,79% con respecto a igual periodo de 2004 y las mujeres 
6,22%, para un total de 280.376 personas. 
 
 
2.4    MOVIMIENTO DE SOCIEDADES 
 
 
2.4.1  Sociedades constituidas 
 
Para el primer semestre de 2005 el número de nuevas sociedades 
constituidas disminuyó  en 13,4%, mientras el promedio total de capital por 
empresa aumentó de 35,8  millones de pesos en el 2004 a 42,5 millones de 
peso para el 2005, mostrando así, un aumento en 18,4%. Resaltan los 
hoteles y restaurantes entre las actividades económicas con mayor capital 
suscrito frente al año anterior, sector que registró una inversión de 3.000 
millones de pesos en el mes de junio de 2005 realizada por una sola 
empresa dedicada a la actividad de recreación.  
 
Cuadro 2.4.1.1 
Santander1. Sociedades constituidas, por actividad económica. 
2004 - 2005    

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 358 12,852 310 13,186 -13.4 2.59

Hoteles y restaurantes 10 159 3 3,023 -70.0 1,804.85
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 86 1,226 69 2,675 -19.8 118.20
Comercio 117 3,557 93 2,500 -20.5 -29.73
Industria manufacturera 40 971 35 1,292 -12.5 33.10
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 14 3,545 17 1,058 21.4 -70.17
Construcción 26 315 27 1,029 3.8 226.43
Intermediación financiera 13 303 15 594 15.4 96.50
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 14 2,210 9 397 -35.7 -82.03
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15 144 20 316 33.3 120.21
Suministro de electricidad, gas y vapor 0 0 2 100 -- --
Otros 23 424 20 201 -13.0 -52.55

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

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Var. %Año Corrido

2004 2005 2005/2004
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En segundo lugar con una participación de 20,2% sobre el total se ubican 
las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, destacándose en el 
mes de enero de 2005  la constitución de una sociedad cuyo objeto social es 
la inversión en finca raíz y arrendamiento, registrando un capital de 1.680 
millones de pesos, representando el 62,7% de total del capital del sector  
para el período 2005.        
        
El Comercio ocupó el tercer lugar con 2.500 millones de pesos para el 2005, 
mostrando una variación negativa de 29,7%, como consecuencia de una 
disminución en el número de nuevas sociedades creadas que pasaron de 
117 en el 2004 a 93 en el 2005, lo que a su vez hizo que disminuyera el 
promedio de capital de 592,5 millones a 416,6 millones de pesos. La 
actividad mas representativa es el comercio al por mayor la cual representa 
41,2% del total del sector.        
        
La industria manufacturera ubicada como el cuarto sector en orden de 
importancia, mostró un aumento en capital entre el 2004 y 2005 de 321 
millones de pesos. La inversión más relevante para el 2005 estuvo 
representada por una empresa dedicada a la fabricación de productos de la 
refinación del petróleo ubicada en el municipio de Girón con 448 millones de 
pesos, valor que representó el 35% del valor total registrado por el sector 
industrial.        
        
Por otra parte, la actividad agrícola y ganadera presentó un descenso en su 
capital de 70,2%,  mientras el número de empresas aumentó de 14 en el 
2004 a 17 en el 2005. La inversión más alta en términos de capital fue 
realizada por una empresa cuyo objeto social es el cultivo y la explotación de 
palma de aceite, y representó el 41,6% del total de constituciones de este 
sector.        
        
La construcción que mostró un número similar de empresas creadas entre 
los dos años, aumentó considerablemente su capital en  226,4%, producto 
de nuevas inversiones cuyo objeto social es la interventoría y la 
construcción.         
        
Finalmente  la clasificación por tamaño de los activos de las nuevas 
sociedades muestra que un 99,7%  de ellas se ubicaron en el rango de la 
microempresa, el 0,03% se constituyeron como pymes y ninguna se ubicó 
como gran empresa.   
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Gráfico 2.4.1.1 
Santander1. Sociedades constituidas. Millones de pesos corrientes 
Enero-junio. 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades       
1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
 
2.4.2 Sociedades reformadas 
 
Las reformas de capital realizadas por las sociedades en Santander para el 
primer semestre de 2005 registraron un aumento en el número de empresas 
de 19,6%, asimismo, el capital reformado creció en 56,2%, explicado en su 
mayoría por el sector financiero especialmente el relacionado con la 
prestación del plan obligatorio de salud. En este sentido, existió una adición 
de 9.389 millones de pesos en el capital de las sociedades matriculadas en 
esta actividad durante el mes de abril de 2005, la cual representó el 43,5% 
del consolidado general.      
      
Cuadro 2.4.2.1 
Santander1. Sociedades reformadas, por actividad económica. 
2004 - 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 92 13,835 110 21,614 19.6 56.23

Intermediación financiera 7 92 7 9,412 0.0 10,106.96
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 3 352 6 4,169 100.0 1,083.91
Comercio 20 1,644 21 2,003 5.0 21.88
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 28 3,537 19 1,339 -32.1 -62.15
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10 294 11 1,293 10.0 339.82
Servicios sociales y de salud 3 255 11 1,071 266.7 319.43
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 5 1,192 6 950 20.0 -20.25
Industria manufacturera 9 784 14 650 55.6 -17.18
Construcción 3 100 8 555 166.7 454.50
Hoteles y restaurantes 1 65 4 241 300.0 270.77
Otros 3 5,520 3 -67 0.0 -101.22

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

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Var. %Año corrido 

2004 2005 2005/2004

13,185.90
12,852.45

9,564.33

7,637.70

2002 2003 2004 2005
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El sector de otros servicios comunitarios, sociales y personales se constituyó 
como la segunda actividad en orden de importancia, ya que presentó un 
aumento en su capital  de 3.817 millones de pesos frente al 2004, 
representado en su mayoría por una sola empresa que aumentó su capital 
en 1.589 millones de pesos y tiene como objeto social  la venta permanente 
de apuestas en el departamento de Santander, representando así un 42% 
del total registrado por el sector.      
      
En tercer lugar se encuentra el comercio con una variación del 21,9% en el 
capital reformado, donde la principal reforma fue  realizada en el mes de 
mayo por una sociedad ubicada en el municipio de Girón específicamente en 
el parque industrial de Chimitá, dedicada a la distribución y 
comercialización de víveres y abarrotes,  empresa que registró un aumento 
de 600 millones de pesos con una participación 45% del capital del sector. 
En orden de importancia,  una sociedad que tiene como objeto social la 
fabricación y comercialización de autopartes realizó durante el mes de  
enero un aumento de capital de 350 millones de pesos.    
 
Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se situaron en 
cuarto lugar, registrando un descenso en el número de empresas que 
presentaron reformas de capital en 32,1%, al mismo tiempo, el capital 
reformado descendió en 62,2%; esta conducta se explica por la disminución 
en las reformas de capital registradas en los meses de febrero con sólo  96,4 
millones de pesos y 70 millones de pesos para junio.     
      
Gráfico 2.4.2.1 
Santander1. Reformas de capital. Millones de pesos corrientes 
Enero-junio. 2002-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

21,614.36

13,835.16

18,910.63

2,393.31
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Finalmente, el transporte se encuentra dentro de las actividades que 
presentaron mayor aumento en su capital reformado, registrando un valor 
total para el 2005 de 999 millones de pesos. Se destaca durante el mes de 
enero el aumento de 550 millones de pesos en una sociedad dedicada al 
servicio de parqueaderos y grúas; asimismo, sobresale durante el mes de 
junio la reforma de una empresa dedicada al sistema de transporte masivo 
en el Área Metropolitana de Bucaramanga por valor de 517 millones de 
pesos.      
     
2.4.3  Sociedades disueltas 

 
Las sociedades disueltas mostraron una disminución para el primer 
semestre de 82,3% en su capital y de 28,6% en su número de empresas, 
como consecuencia de una mayor actividad productiva en la región. 
       
El sector con mayor participación en el total de capital disuelto fue el 
comercio, el cual representó el 45,6% del total general. Se destaca entre las 
empresas disueltas en el 2005, que la mayor participación en términos de 
capital obedeció a la liquidación de una sociedad durante el mes de junio 
dedicada a la compra y venta de productos electrodomésticos y muebles de 
hogar, por valor de 500 millones de pesos, representando el 42,9% del total 
registrado por el sector.  
 
Cuadro 2.4.3.1 
Santander1. Sociedades disueltas, por actividad económica. 
2004 - 2005 

No. Capital No. Capital No. Capital
Total 112 14,392 80 2,555 -28.6 -82.25

Comercio 28 427 31 1,164 10.7 172.31
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 6 70 7 422 16.7 500.52
Construcción 5 162 4 285 -20.0 75.53
Industrias manufactureras 13 215 9 241 -30.8 12.58
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 35 1,074 17 209 -51.4 -80.53
Intermediación financiera 6 12,274 5 193 -16.7 -98.43
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 2 34 2 21 0.0 -38.24
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2 15 3 14 50.0 -6.64
Servicios sociales y de salud 10 87 2 5 -80.0 -93.69
Pesca 0 0 0 0 - -
Otros 5 34 0 0 -100.0 -100.00

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

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU)
Var. %Año corrido

2004 2005 2005/2004

 
      
En segundo lugar se encuentran el sector de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, que tiene una participación en el total del capital disuelto 
de 16,5%, como consecuencia de  la disolución en el mes de febrero de 2005 
de una empresa  cuyo objeto social era  las actividades turísticas, 
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agropecuarias y de construcción; por otra parte este sector no registró 
sociedades disueltas en los meses de enero, marzo y mayo.    
      
La construcción por su parte, ocupó el tercer lugar en orden de importancia 
al representar el 11,2% del total del capital disuelto.  La sociedad que 
registró la mayor participación sobre el total del sector con un  62%, tenía 
como objeto social la construcción de vivienda urbana y rural; sin embargo, 
la actividad de la construcción en general no presentó movimiento de 
sociedades disueltas en los meses de febrero, mayo y junio, hecho que 
demuestra en cierta forma la reactivación parcial del sector.   
      
La industria manufacturera, fue el sector que ocupó el cuarto lugar al 
aumentar su capital en un 12,6% frente al 2004. Se destaca en el sector, la 
disolución de una sociedad cuya actividad era la fabricación de productos 
semiacabados relacionados con la industria de la madera por un valor de 
114,8 millones de pesos, representando el 47,5% del total registrado. 
     
Gráfico 2.4.3.1 
Santander1. Sociedades disueltas. Millones de pesos corrientes 
Enero-junio. 2002-2005 
 

2,554.55

14,392.28

1,695.87
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   Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades 
1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
 
Por último, los servicios sociales y de salud registraron mayor estabilidad al 
presentar únicamente dos sociedades disueltas, y a su vez, el menor monto 
de capital con respecto a las demás actividades económicas. Dichas 
disoluciones se presentaron durante los meses de enero y junio,  por valores 
de  2 millones y 3,4 millones de pesos, respectivamente.  
 
2.4.4  Capital neto suscrito 
 
Un incremento de 162,3% presentó la inversión neta en sociedades para el 
primer semestre de 2005, resultado que se dio gracias al aumento en el 
capital de las nuevas sociedades constituidas, así como también, por las 
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diferentes reformas realizadas por las empresas registradas, y por la notable 
disminución en el número y capital de las sociedades disueltas.  
 
De las principales actividades económicas, el comportamiento más favorable 
en comparación con el año anterior lo obtuvo la intermediación financiera 
con una variación de 182,6%, consecuencia del aumento en el capital 
aportado por las sociedades reformadas con un monto de 9.412 millones de 
pesos para el 2005.     
     
En segundo lugar, el sector de otros servicios, comunitarios y sociales  tuvo 
un aumento de 2.017 millones de pesos en el 2005, como producto, en su 
mayoría, del incremento en el capital reformado de 4.169 millones de pesos. 
  
Cuadro 2.4.4.1 
Santander1. Inversión neta en sociedades, por actividad económica. 
2004 – 2005 

2004 2005
Total 12,295 32,245 162.26

Intermediación financiera -11,879 9,813 182.60
Otros serv. comunitarios, sociales y personales 2,528 4,545 79.80
Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3,690 3,805 3.13
Comercio 4,774 3,339 -30.05
Hoteles y restaurantes 219 3,264 1,392.46
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 4,721 1,994 -57.77
Industria manufacturera 1,541 1,700 10.36
Construcción 253 1,299 413.49
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 367 1,187 223.27
Servicios sociales y de salud 411 1,119 172.46
Otros 5,672 181 -96.81

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

Inversión Neta =  Capital sociedades constituidas + Reformas de capital - Capital sociedades disueltas

Millones de pesos corrientes

Actividad Económica (CIIU) Var. %
Año corrido

 
 
Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con una 
participación de 11,8% en el total de la inversión neta de capital, ocuparon 
el tercer lugar en orden de importancia debido al incremento en las 
sociedades constituidas por el valor de 1.449 millones de pesos para el 
2005.    
     
El comercio decreció en un 30% como resultado  de la disminución de 1.058 
millones de pesos en  la inversión de capital por parte de las sociedades 
constituidas, situación que obedeció a la disminución en el número de 
empresas creadas entre los períodos.    
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Gráfico 2.4.4.1 
Santander1. Inversión neta. Millones de pesos corrientes 
Enero-junio. 2002-2005 

5,163.35

26,779.10

12,295.34

32,245.71

2002 2003 2004 2005
 

 Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Datos de Sociedades 
1 No incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
 
Para finalizar, la actividad de hoteles y restaurantes creció de manera 
significativa hasta alcanzar los 3.264 millones de pesos, como producto del 
aumento en el capital de las sociedades constituidas durante el 2005 de 
2.864 millones de pesos.  
 
    
2.5   SECTOR EXTERNO 
 
 
2.5.1  Análisis de exportaciones no tradicionales (FOB), exportaciones 
de bienes de capital 
 
Las exportaciones colombianas durante el primer semestre de 2005 
aumentaron en 37,2% frente a las registradas en el  mismo período de 2004, 
al pasar de US$7.430,3 millones FOB a US$10.194,0 millones FOB.  
 
El dinamismo exportador se explica por: el crecimiento en 48% de las 
exportaciones tradicionales (carbón, petróleo y derivados y café) y en 27,8% 
de las no tradicionales (vehículos y sus partes, plantas y  productos de la 
floricultura, entre otros).  
 
Por su parte, las exportaciones santandereanas, no tradicionales, en los 
primeros seis meses de 2005, se incrementaron en 82,30% respecto a igual 
periodo del año anterior, registrando ventas al mundo por US$115,43 
millones a precios FOB. 
 
De acuerdo a los valores FOB, el principal capítulo arancelario de la canasta 
exportadora de Santander en el primer semestre de 2005, fue el 
correspondiente a: perlas finas o cultivadas, piedras semipreciosas, metales 
preciosos, chapados en metales preciosos y manufacturas de estas materias, 



 
 
SANTANDER 
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL                            33 

bisutería y monedas, el cual con US$67,35 millones FOB participa con el 
58,35% del valor exportado por el departamento. Los principales destinos de 
acuerdo al valor de la venta, son: Suiza (US$43,80 millones FOB) y Estados 
Unidos (US$23,42 millones FOB); este capitulo registra un aumento de 
131,77% entre los periodos de comparación, manteniéndose como el más 
representativo en ventas al exterior (cuadro 2.5.1.1). 
 
El segundo capitulo arancelario, según el valor FOB en dólares fue  
animales vivos, que representó el 9,68% del valor exportado en Santander, 
con un total de US$11,17 millones, y un crecimiento de 548,30% en 
comparación con el periodo enero - junio de 2004; Venezuela fue el país que 
pagó los bienes correspondientes a este capítulo en un 99,99%. 
 
Entre los principales capítulos que presentaron crecimientos en los periodos 
de referencia se encuentra: tabaco y sucedáneos del tabaco (1.029%) con 
ventas a Filipinas (US$0,74 millones FOB) de tabaco rubio total o 
parcialmente desnervado y a Estados Unidos (US$0,55 millones) de 
cigarrillos de tabaco rubio, entre otros. 
 
Dos de las reducciones observadas en los capítulos arancelarios, según su 
valor FOB entre el primer semestre de 2004 y 2005, se presentaron en: 
prendas y complementos de vestir, excepto los de punto (-7,04%) y en leche 
y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de 
origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos (-45,37%).          
 
Los países que durante el primer semestre de 2005, se comportaron como 
los compradores más importantes de bienes y servicios del departamento de 
Santander, fueron: Suiza (37,95%), Estados Unidos (27,14%), Venezuela 
(22,09%) y Ecuador (2,59%) (Cuadro 2.5.1.2). 
 
Suiza, compró bienes y servicios de dos capítulos: perlas finas o cultivadas, 
piedras semipreciosas, metales preciosos, chapados en metales preciosos y 
manufacturas de estas materias, bisutería y monedas (US$43,80 millones 
FOB) correspondiente a oro (incluido el platinado), en las demás formas en 
bruto, para uso no monetario; y manufacturas de cuero, artículos de 
guarnicionería y talabartería, artículos de viaje, bolsos de mano y 
continentes similares, manufacturas de tripa (US$0,003 millones FOB). 
 
De los Estados Unidos, entre los principales capítulos que se compraron en 
Santander, durante el primer semestre de 2005, se encuentran: perlas finas 
o cultivadas, piedras semipreciosas, metales preciosos, chapados en metales 
preciosos y manufacturas de estas materias, bisutería y monedas (US$23,42 
millones FOB); prendas y complementos de vestir excepto los de punto 
(US$5,31 millones FOB); calzado, botines, polainas y artículos análogos 
(US$0,58 millones FOB); y reactores nucleares, calderas, maquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos, partes de estas maquinas o aparatos 
(US$0,29 millones FOB), especialmente en el renglón de aparatos para filtrar 
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lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o por 
compresión que es el 60% del valor del capítulo. 
 
Cuadro 2.5.1.1 
Santander. Exportaciones no tradicionales por capitulo de arancel 
Primer semestre, años 2004 y 2005 

Valores FOB US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
El tercer comprador ha sido Venezuela, y los principales capítulos de la 
economía santandereana, no tradicional, que ha dinamizado entre enero y 
junio, son: animales vivos (US$11,17 millones FOB) representados por los 
demás animales vivos de la especie bovina; vehículos automóviles, tractores, 
ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios (US$4,50 
millones FOB); leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, 

Capítulos del Arancel 2004 Participación 
Porcentual

2005 Participación 
Porcentual

Variación     
Anual

Total General 63.320.267 100,00 115.430.958 100,00 82,30

71  Perlas finas (naturales) o 
cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, 
manufacturas de estas materias; 
bisutería; modedas.

29.060.501 45,89 67.352.295 58,35 131,77

1 Animales vivos 1.723.671 2,72 11.174.532 9,68 ---

62 Prendas y complementos de 
vestir, excepto los de punto. 9.003.450 14,22 8.369.740 7,25 -7,04

87 Vehiculos automoviles, tractores, 
ciclos y demas vehiculos terrestres, 
sus partes y accesorios.

3.527.591 5,57 4.867.599 4,22 37,99

64 Calzado, polainas y artículos 
análogos; partes de estos artículos. 2.602.208 4,11 2.893.637 2,51 11,20

4 Leche y productos  lacteos, huevos 
de ave, miel natural, productos 
comestibles de origen animal no 
expresados ni comprendidos en otros 
capitulos.

4.665.563 7,37 2.549.011 2,21 -45,37

29 Productos quimicos organicos 1.197.186 1,89 2.322.412 2,01 93,99
24  Tabaco y sucedaneos del tabaco 
elaborados. 192.208 0,30 2.170.639 1,88 ---

15 Grasas y aceites animales o 
vegetales, productos de su 
desdoblamiento, grasas alimenticias 
elaboradas, ceras de origen animal o 
vegetal.

1.589.914 2,51 1.988.809 1,72 25,09

61 Prendas y complementos de vestir 
de punto 2.692.774 4,25 1.882.265 1,63 -30,10

Resto 7.065.201 11,16 9.860.020 8,54 39,56
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productos comestibles de origen animal (US$2,55 millones FOB) 
especialmente, bajo la denominación de huevos de ave para incubar; 
Algodón (US$0,54 millones FOB); y  carnes y despojos comestibles (US$1,67 
millones FOB),  en particular la carne de animales de la especie bovina, 
fresca o refrigerada, en canales o medias canales.    
 
 
Cuadro 2.5.1.2 
Santander. Exportaciones por país destino 
Primer semestre, años 2004 y 2005 

Valores FOB US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
Según la clasificación CIIU, los sectores que registraron exportaciones no 
tradicionales del departamento de Santander, en los primeros seis meses del 
año son el agropecuario (12,88%) y el industrial (87,05%), del primero de 
ellos se observa que durante el primer semestre de 2005 el 99,99% 
correspondió a producción agropecuaria (US$ 14,87 millones FOB). 
 
El sector industrial exportador creció 78,00% entre enero y junio de 2005 
respecto a igual periodo de 2004; el subsector denominado metálicas 
básicas fue el 57,83% del monto exportado por el departamento, escenario 
explicado en las ventas realizadas por las industrias básicas de metales no 
ferrosos (US$66,75 millones FOB). 
 
El segundo subsector de la industria de acuerdo a su valor exportado, fue el 
de textiles y prendas de vestir con 13% del total vendido en el comercio 
internacional, durante el primer semestre de 2005, por un valor de 
US$15,41 millones FOB. 
 

Variación

Valor FOB Participación Valor FOB Participación  ( % )

Total 63.320.267 100,0 115.430.958 100,0 82,30
Suiza 28.710.000 45,34 43.804.299 37,95 52,58
Estados Unidos 7.802.371 12,32 31.322.531 27,14 301,45
Venezuela 15.256.382 24,09 25.497.077 22,09 67,12
Ecuador 2.257.173 3,56 2.988.270 2,59 32,39
Puerto Rico 1.518.860 2,40 2.225.710 1,93 46,54
Panamá 1.968.446 3,11 1.904.842 1,65 -3,23
México 1.893.096 2,99 1.815.809 1,57 -4,08
Zona franca Cúcuta 18.279 0,03 1.208.548 1,05 ---
Filipinas 0 0,00 743.426 0,64 0,00
Reino Unido 901.997 1,42 684.043 0,59 -24,16
Aruba 84.318 0,13 411.855 0,36 388,45
España 690.534 1,09 291.514 0,25 -57,78
Resto 2.218.810 3,50 2.533.034 2,19 14,16

2005
Países de Destino

2004
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2.5.2  Análisis de importaciones (CIF), importaciones de bienes de 
capital 
 
Las importaciones realizadas por Colombia durante el primer semestre de 
2005 aumentaron en 29,7%, respecto a las realizadas en el mismo período 
de 2004, pasando de US$7.681,4 millones CIF a US$9.966,1 millones CIF. 
 
Las principales compras en el exterior, a nivel nacional, corresponden a 
calderas, máquinas y partes que son el 13,3% del total de las importaciones 
realizadas durante el período enero a junio de 2005, seguido de aparatos y 
material eléctrico, de grabación o imagen, con el 13,3%; vehículos y sus 
partes, con el 8,7%; productos químicos orgánicos, con el 7,8%; y materias 
plásticas y manufacturas, con el 4,7%. 
 
Para el caso del departamento de Santander, según los capítulos de arancel, 
se observa una disminución de 7,7% en el valor importado durante el primer 
semestre del año en curso frente al mismo de 2004,  es decir, se pasó de 
importar US$136,17 millones a US$125,64 millones CIF (cuadro 2.5.2.1). 
 
Según el peso de los capítulos sobre el valor total importado, en valores CIF, 
los principales en el primer semestre de 2005 fueron: los cereales (25,46%); 
los reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, partes de estas maquinas (13,37%); vehículos automóviles, 
tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (12,74%), entre otros. 
 
Dada la variación del monto importado por concepto de cada capítulo 
arancelario, entre lo registrado en el 2005 respecto al 2004, se encuentra 
que las tres mayores reducciones se presentan en: instrumentos y aparatos 
de óptica, fotografía o cinematografía de medida, control o precisión, 
instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos, partes y accesorios de estos 
instrumentos (-27,7%), residuos y desperdicios de las industrias 
alimentarías, alimentos preparados para animales (-27,3%)  y  el algodón 
(19,8%). 
 
Los principales países a los cuales Santander les compró bienes y servicios, 
en el primer semestre del año, fueron: Estados Unidos (53,19%), China 
(7,54%), Argentina (5,04%) y Brasil (4,87%). Sin embargo, de los países 
mencionados, excepto China, los demás registran decrecimientos en los 
valores importados entre los primeros seis meses del 2004 y 2005 (cuadro 
2.5.2.2). Los orígenes de las mercancías, que en los periodos de referencia 
presentan incrementos significativos se presentan con Tailandia (419%), 
Chile (199,85%) e Italia (194,56%). 
 
Los sectores importadores, según la clasificación CIIU, más representativos 
son el agropecuario con 33,94% y el industrial con 65,92% del valor CIF 
importado. En el primero de ellos, con cargo a producción agropecuaria se 
compraron US$42,62 millones CIF. 
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El sector industrial compró un total de US$82,83 millones CIF en bienes y 
servicios para Santander, concentrados en: maquinaria y equipo (36,74%), 
fabricación de sustancias químicas (12,36%) y productos alimenticios, 
bebidas y tabaco (10,38%). 
 
Cuadro 2.5.2.1 
Santander. Importaciones según principales capítulos 
Primer Semestre, años 2004 y 2005 

Valores CIF US$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 

2004 Participación 2005 Participación
Variación 
Semestral

Total 136.166.946 91,43 125.644.012 100,00 -7,7

10 Cereales 32.539.155 23,50 31.993.723 25,46 -1,7

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

34.578.084 12,34 16.803.848 13,37 -51,4

87 Vehículos automóviles, tractores,
ciclos y demás vehículos
terrestres sus partes y

13.371.616 11,76 16.008.627 12,74 19,7

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

11.202.305 6,99 9.518.284 7,58 -15,0

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

12.290.634 6,56 8.938.637 7,11 -27,3

38 Productos diversos de las
industrias quimicas.

4.648.752 3,86 5.257.292 4,18 13,1

85 Maquinas Aparatos y material
eléctrico y sus partes, Aparatos
de Grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o
reproducción de imágenes y
sonido en televisión, y las partes
y accesorios de estos aparatos

2.385.347 3,73 5.084.928 4,05 113,2

39 Materias Plásticas y
Manufacturas de estas materias. 2.880.151 2,69 3.667.554 2,92 27,3

73 Manufactura de Fundición de
Hierro o Acero. 2.139.466 1,89 2.577.417 2,05 20,5

90 Instrumentos y aparatos de
optica, fotografia o
cinematografia, de medida,
control o de presición,
instrumentos y aparatos
medicoquirurgicos, partes y
accesorios de estos instrumentos 

3.121.410 1,66 2.255.300 1,79 -27,7

29 Productos quimicos organicos. 1.193.074 1,59 2.160.505 1,72 81,1

40 Caucho y manufacturas de
caucho.

1.245.817 1,52 2.067.492 1,65 66,0

74 Cobre y manufacturas de cobre. 134.283 1,34 1.826.773 1,45  - - - 

15 Grasas y aceites animales o
vegetales, productos de su
desdoblamiento, grasas
alimenticias elaboradas, ceras de
origen animal o vegetal.

796.775 1,18 1.610.182 1,28 102,1

48 Papel y cartón, manufacturas de
pasta de celulosa, de papel o de
carton.

934.942 1,03 1.405.745 1,12 50,4

52 Algodón. 1.699.349 1,00 1.363.027 1,08 -19,8

24 Tabaco y sucedaneos del tabaco. 162.199 0,82 1.111.935 0,88  - - - 

Resto 10.843.585 7,96 11.992.742 9,55 10,6

 Capítulos del Arancel
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Por el uso o destino económico de las importaciones del departamento, el 
5,09% llegaron como bienes de consumo, 66,09% como bienes industriales y 
5,09% en calidad de bienes de capital. 
 
Cuadro 2.5.2.2 
Santander. Importaciones según países de origen 
Primer Semestre, años 2004 y 2005 

Valores CIF US$ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
 
 
2.6    ACTIVIDAD FINANCIERA 

 
 
2.6.1  Monto colocaciones nominales – operaciones activas 
 
Las colocaciones del sistema financiero en Santander, mostraron signos 
positivos al cierre del primer semestre de 2005, sumando un saldo de  
$2.092 miles de millones, 12.5% más que en 2004.  Esto obedeció al buen 
comportamiento de la cartera de consumo la cual creció en 47.6%, 
atribuible al repunte que se observó en la reducción de las tasas de interés y 
al aumento en la confianza por parte de los consumidores en el sector.  Así 
mismo, el saldo de los créditos comerciales y microcréditos ascendió en 
16.7% y 54.4% respectivamente, catalogándose como positivo gracias a los 
avances  experimentados por la economía colombiana.  
 
Sin embargo, los créditos de vivienda retrocedieron 30.3%, en el período 
referido, lo cual se podría atribuir en cierta medida, a la incertidumbre que 

Variación 
Anual

 ( % )

Total 136.166.946 100,0 125.644.012 100,0 -7,7

Estados Unidos 83.552.101 61,4 66.827.241 53,19 -20,0
China 6.719.645 4,9 9.472.736 7,54 41,0
Argentina 10.648.497 7,8 6.332.806 5,04 -40,5
Brasil 6.355.107 4,7 6.118.622 4,87 -3,7
Mexico 3.245.293 2,4 5.078.014 4,04 56,5
Tailandia 573.560 0,4 2.976.524 2,37 419,0
Japon 1.694.743 1,2 2.520.184 2,01 48,7
Italia 850.980 0,6 2.506.590 1,99 194,6
Taiwan 2.577.449 1,9 2.289.040 1,82 -11,2
Corea del Sur 1.788.606 1,3 2.140.438 1,70 19,7
Chile 709.646 0,5 2.128.248 1,69 199,9
Bolivia 4.846.343 3,6 2.046.794 1,63 -57,8
España 1.135.693 0,8 1.751.090 1,39 54,2
Venezuela 2.358.151 1,7 1.698.855 1,35 -28,0
Resto 9.111.131 6,7 11.756.831 9,36 29,0

País de Origen 2004 Participacíón 2005 Participacíón
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aún reina entre el público, por el desempeño de la economía del país, ante 
las secuelas que dejó la crisis del año 1999, de la cual el sistema financiero 
no fue la excepción.  
Cuadro 2.6.1.1 
Santander. Saldos de las colocaciones del sistema financiero 
Junio 2004-2005 

 Millones de pesos 

2004 2005 Anual

Total sistema1 1,859,166 2,091,921 12.52 

Créditos de vivienda 447,177 311,903 -30.25 
Créditos de consumo 378,675 558,999 47.62 
Microcréditos 41,129 63,511 54.42 
Créditos comerciales 992,185 1,157,508 16.66 

Fuente: Superintendencia Bancaria.

1  Incluye Bancos Comerciales, Compañías de Financiamiento Comercial, 
Corporaciones Financieras y Organismos Cooperativos de grado superior.

Saldos a junio Var. %
 Concepto

 
 
Gráfico 2.6.1.1 
Santander. Saldos de las colocaciones del sistema financiero 
Junio 2004-2005 
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Fuente: Superintendencia Bancaria 
 
2.6.2  Monto captaciones nominales – operaciones pasivas 
 
Al culminar el primer semestre de 2005, el saldo de captaciones del sistema 
financiero de Santander, se ubicó en $2.431 miles de millones, cifra 
superior en 11.49%, frente al monto registrado en igual período de 2004. 
 
Los principales instrumentos de captación fueron los depósitos de ahorro, 
que participaron con el 48.43% sobre el total captado, seguido por los CDT, 
con un 30.42% y los depósitos en cuenta corriente con el 20.72%.  Este 
situación obedeció al buen comportamiento del sector bancario, cuyo saldo 
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de captaciones aumentó en 12.38% y el de las compañías de financiamiento 
comercial, que varió positivamente en 13.17%. 
 
Cuadro 2.6.2.1 
Santander. Saldos de las captaciones del sistema financiero 
Junio 2004-2005 

 Millones de pesos 

2004 2005 Anual

Total sistema1 2,180,508 2,431,028 11.49 

Depósitos en cuenta corriente bancaria 446,271 503,774 12.89 
Certificados de depósito a término 705,612 739,442 4.79 
Depósitos de ahorro 1,017,877 1,177,265 15.66 
Cuentas de ahorro especial 9,775 9,879 1.06 
Certificados de ahorro en valor real 973 668 -31.35 

Fuente: Superintendencia Bancaria.

1 Incluye Bancos Comerciales, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones 
Financieras y Organismos Cooperativos  de grado superior.

Saldos a junio Var. %
 Concepto

 
 
Gráfico 2.6.2.1 
Santander. Saldos de las captaciones del sistema financiero 
Junio 2004-2005 
 

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

Millones de pesos

Cta. Cte.

CDT

D. Ahorro

Ahorro Especial

Cert. Ahorro Valor Real

2004 2005
 

 
Fuente: Superintendencia Bancaria  
   
                                   
2.7    SITUACIÓN FISCAL 
 
 
2.7.1 Gobierno Central Departamental 
 
Al culminar el primer semestre de 2005, el comportamiento fiscal de la 
Administración Central de Santander, reportó variaciones positivas de 6.9% 
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en ingresos y de 49.4% en  gastos, según el consolidado de la situación 
fiscal de este ente territorial.  
 
En efecto, al analizar las cifras por componentes de ingresos, se evidenció 
que durante los primeros seis meses del año, los impuestos recaudados por 
el Departamento, registraron un incremento de 6.0% si se comparan con 
igual lapso del año anterior, gracias al avance de los gravámenes de 
cigarrillos, 11.5% y cervezas, 4.4%, los cuales contrastaron con el descenso 
en el recaudo por concepto de licores, -15.9%.  Los resultados anteriores, 
corroboran la enorme tendencia que tienen los santandereanos para el 
consumo de cerveza. 
 
No menos importante, aparece el recaudo por impuestos de timbre, 
circulación y tránsito, 7.4%; registro y anotación, 0.8% y sobretasa a la 
gasolina, 74.2%.  Mientras tanto el saldo de ingresos no tributarios, bajó en 
19.3% frente a enero – junio de 2004, producto de una menor actividad de 
los recursos que ingresaron por explotación de la propiedad, especialmente 
relacionada con la merma en los rendimientos financieros y el menor cobro 
de estampillas. 
  
Por su parte, los recursos percibidos a través de transferencias, básicamente 
de la nación central, no tuvieron mayor variación frente al acumulado a 
junio de 2004 y su aumento se refiere a recursos de regalías y del Sistema 
General de Participaciones, dirigido a los sectores de salud y educación. 
 
Cuadro 2.7.1.1 
Santander. Situación fiscal del gobierno central departamental 
Enero-junio 2004-2005 

    Millones de pesos
Variación %

2004 2005a Anual

I Ingresos 247,990 265,222 6.9

A. Ingresos Corrientes 247,085 261,858 6.0
A.1. Ingresos Tributarios 73,424 77,829 6.0
A.2. Ingresos no Tributarios 23,879 19,278 -19.3
A.3. Ingresos por Transferencias 149,782 164,751 10.0

B. Ingresos de Capital 905 3,364 271.7

II Gastos 219,460 327,858 49.4

A. Gastos Corrientes 210,985 295,683 40.1

A.1. Gastos de Funcionamiento 182,254 272,857 49.7
 • Remuneración del trabajo 122,605 163,433 33.3
 • Gastos generales 59,649 109,424 83.4

A.2. Intereses Deuda Pública 13,721 8,143 -40.7
A.3. Gastos por Transferencias 15,010 14,683 -2.2

B. Gastos de Capital 8,475 32,175 279.6

I-II Superávit (Déficit) Total 28,530 -62,636 -319.5

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

a Información provisional.

Enero - Junio
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Gráfico 2.7.1.1 
Santander. Evolución de los ingresos corrientes discriminados 
y gastos de funcionamiento 
Enero- junio 2002-2005 
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Fuente: Ejecución presupuestal del gobierno central departamental de Santander. 
 
En lo que atañe a los gastos, se debe destacar la gran diferencia en recursos 
destinados para la educación primaria en el primer semestre del año, frente 
a los dirigidos en igual lapso de 2004, en atención a los parámetros de 
cobertura, calidad y eficiencia, que hoy en día se manejan y que son 
exigidos por la nación central a los entes territoriales, los cuales a su vez se 
identifican en los rubros de remuneración del trabajo y compra de bienes y 
servicios de consumo.   
 
2.7.6  Gobierno Central Municipal 
 
Durante el período enero – junio de 2005, el Gobierno Central Municipal de 
Bucaramanga, registró en el consolidado de la situación fiscal, un aumento 
en los ingresos de 10.3%, frente a igual período de 2004, mientras que por el 
lado de los gastos la variación fue positiva en 14.1%, en el mismo lapso.  En 
el primer componente se destacó el avance de 13.9% en los ingresos 
tributarios, sustentados en el mayor recaudo de los gravámenes de predial y 
complementarios e industria y comercio, aunque se debe resaltar el avance 
de 54.0%, en los recursos provenientes del cobro de la sobretasa a la 
gasolina.  A su vez,  el saldo de ingresos no tributarios presentó en el 
semestre de la referencia, un avance respecto a igual lapso de 2004, de 
105.6%, que se atribuyó a recursos importantes recibidos por la 
administración central municipal, provenientes de reintegros, 
aprovechamientos y estampillas pro ancianos.  Finalmente, las 
transferencias aumentaron en el período de estudio en 4.0%, debido a 
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mayores recursos girados por entidades descentralizadas del orden nacional 
(Fosyga), pertenecientes al régimen subsidiado.  

 
Cuadro 2.7.6.1 
Bucaramanga. Situación fiscal del gobierno central municipal 
Enero-junio. 2004-2005 

    Millones de pesos

Variación %
2004 2005a Anual

I Ingresos 119,930 132,318 10.3

A. Ingresos Corrientes 119,930 131,832 9.9
A.1. Ingresos Tributarios 45,161 51,424 13.9
A.2. Ingresos no Tributarios 2,589 5,323 105.6
A.3. Ingresos por Transferencias 72,180 75,085 4.0

B. Ingresos de Capital 0 486 --

II Gastos 110,311 125,882 14.1

A. Gastos Corrientes 104,789 100,189 -4.4

A.1. Gastos de Funcionamiento 97,916 94,628 -3.4
 • Remuneración del trabajo 57,653 63,525 10.2
 • Gastos generales 40,263 31,103 -22.8

A.2. Intereses Deuda Pública 1,730 1,157 -33.1
A.3. Gastos por Transferencias 5,143 4,404 -14.4

B. Gastos de Capital 5,522 25,693 365.3

I-II Superávit (Déficit) Total 9,619 6,436 -33.1
Fuente:  Ejecución presupuestal del Gobierno Central Municipal. 
Cifras consolidadas por Finanzas Públicas de Medellín.
a Información provisional.

Enero - JunioConcepto

 
 

Gráfico 2.7.6.1   
Bucaramanga. Evolución de los ingresos corrientes discriminados y 
gastos de funcionamiento   
Enero-junio. 2002-2005 
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Fuente: Ejecución presupuestal del gobierno central de Bucaramanga. 
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Por el lado de los gastos, el aumento fue de 14.1%, aunque los gastos 
corrientes observaron una baja de 4.4%, debido a menores erogaciones en 
compras de bienes y servicios de consumo.  No obstante, el aumento en el 
total de gastos se explicó básicamente por el considerable avance de los 
gastos de capital, en inversiones destinadas a la construcción, ampliación y 
mejoramiento de vías y a obras de infraestructura relacionadas con el sector 
eléctrico. 
 
2.7.7  Recaudo de impuestos 

 
Cuadro 2.7.7.1 
Santander. Recaudo de impuestos nacionales en Bucaramanga. 
Principales conceptos de tributación. 2004 – 2005 

2004 2005

Nacionales 257,512 275,170 6.9

Renta 71,662 71,521 -0.2
Iva 64,738 72,725 12.3
Retención 118,047 127,458 8.0
Tributos Externos 3,065 3,466 13.1

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

Millones de pesos corrientes

Var. %
Año corrido

Concepto

 
 

El recaudo de impuestos nacionales en el departamento de Santander, 
mostró una variación de 6.9%, que significó un aumento de $17.658 
millones en el primer semestre de 2005.  El incremento más significativo lo 
evidenció el recaudo en retención e IVA. 
 
Gráfico 2.7.7.1  
Santander. Recaudo de impuestos en Bucaramanga 
Principales renglones. Miles de millones de pesos 
Enero – junio 2003 – 2005 
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Fuente: DIAN, Gobernación de Santander y Alcaldía de Bucaramanga.           
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2.8    SECTOR REAL 
 
 
2.8.5 Sacrificio de ganado 
 
2.8.5.1  Ganado vacuno, según número de cabezas y peso, por sexo   
  
En el primer semestre de 2005, el sacrificio de ganado vacuno en los 63 
municipios donde el DANE realiza está investigación, se efectúo sobre 
1.033.696 cabezas, siendo 1,36% superior al observado en el mismo periodo 
de 2004 (cuadro 2.8.5.1.1).  
 
En los primeros seis meses del año, el promedio nacional mensual de 
sacrificio de ganado vacuno fue de 172.283 cabezas, en tanto que en los 
mismos meses del año anterior fue de 169.963 cabezas. En lo corrido a 
junio de 2005, el 67,53% de las cabezas sacrificadas correspondieron a 
machos, presentando una disminución de 2,98 puntos porcentuales frente a 
2004. 
 
A nivel nacional, el peso total del ganado sacrificado fue de 438.775.245 
kilos, siendo 71,65% machos y 28,35% hembras; en comparación al primer 
semestre del año anterior, el peso sacrificado disminuyó en 0,58% y, por 
composición interna, se registra una disminución de 4,39% en el peso de los 
machos y un incremento de 10,57% en el de las hembras.  
 
Cuadro 2.8.5.1.1 
Nacional y Santander. Sacrificio de ganado vacuno 
Primer semestre (2004 - 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
1. Santander: Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil. 
 
En el departamento de Santander, el sacrificio de cabezas de ganado fue de 
82.851 cabezas en el primer semestre del año, implicando una variación de 
2,80% respecto a los seis primeros meses de 2004, sin embargo el peso 
disminuyó en 1,23% con un total de 31.922.276 kilogramos, siendo 
Bucaramanga el principal centro de sacrificio del departamento con 
16.384.129 kilos. 

2004 2005 2004 2005 Nacional Santander
Total cabezas 1.019.778 1.033.696 80.596 82.851 1,36 2,80
Total kilos 441.323.576 438.775.245 32.320.518 31.922.276 -0,58 -1,23

Machos
   Cabezas 719.047 698.074 51.251 47.367 -2,92 -7,58
   Kilos 328.822.982 314.380.414 21.629.110 19.491.307 -4,39 -9,88

Hembras
   Cabezas 300.731 335.622 29.345 35.484 11,60 20,92
   Kilos 112.500.594 124.394.831 10.691.408 12.430.969 10,57 16,27

Nacional Santander (1)
Concepto

Variación porcentual
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El número de machos sacrificados entre enero y junio fue de 47.367, el 
84,35% en Bucaramanga, el 6,34% en San Gil, el 5,63% en Piedecuesta y el 
3,68% en Barrancabermeja.  
 
El número de hembras sacrificadas fue de 35.484, 20,92% más que en el 
mismo período del año anterior y su peso fue de 12.430.969 kilos, 
representando una variación de 16,27% entre los períodos de comparación. 
 
2.8.5.2  Ganado porcino, según número de cabezas y peso, por sexo 
 
Durante el primer semestre del año 2005, se sacrificaron a nivel nacional 
512.520 cabezas de ganado porcino, 10,93% menos que en igual periodo del 
año anterior, situación que se refleja en la disminución del sacrificio de 
machos (9,10%) y hembras (15,44%) (cuadro 2.8.5.2.1). 
 
Cuadro 2.8.5.2.1 
Nacional y Santander. Sacrificio de ganado porcino 
Primer semestre (2004 - 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
Santander: Bucaramanga, Piedecuesta, Barrancabermeja y San Gil. 
 
Entre enero y junio, el peso registrado del sacrificio de ganado porcino del 
país fue de 45.526.670 kilogramos, mostrando un descenso de 8,67% frente 
al primer semestre de 2004, la variación negativa más significativa se 
presentó en las hembras (13,82%). 
 
El sacrificio de ganado porcino en Santander, mostró un comportamiento 
similar al nacional, al presentar una disminución de 14,47% en el número 
de cabezas y de 14,14% en el peso, en comparación con el primer semestre 
de 2004. 
 
De las cuatro ciudades que evalúa la encuesta de sacrificio de ganado en el 
departamento de Santander, Piedecuesta es la única que no registra cifras 
respecto al ganado porcino; en Bucaramanga se presentó un sacrificio de 
6.959 porcinos con un peso total de 594.978 kilos, el 81,40% del total 
departamental.  
 

 
2004 2005 2004 2005 Nacional Santander

Total cabezas 575.391 512.520 10.009 8.561 -10,93 -14,47
Total kilos 49.846.749 45.526.670 851.260 730.889 -8,67 -14,14

Machos
   Cabezas 409.798 372.489 4.922 4.320 -9,10 -12,23
   Kilos 35.496.847 33.159.812 423.135 375.138 -6,58 -11,34

Hembras
   Cabezas 165.593 140.031 5.087 4.241 -15,44 -16,63
   Kilos 14.349.902 12.366.858 428.125 355.751 -13,82 -16,90

Concepto
Nacional Santander (1) Variación porcentual
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2.8.6 Sector de la construcción 
 
2.8.6.1  Stock de vivienda 
 
En el departamento de Santander, al finalizar el segundo trimestre de 2005, 
existían 388.135 viviendas, 0,44% más que en igual periodo del año 
anterior; de este stock, el 61,66% correspondió a vivienda propia, 31,64% a 
arrendada y el 6,70% se ubica en otro tipo de vivienda (cuadro 2.8.6.1.1).  
 
Cuadro 2.8.6.1.1 
Santander. Stock de vivienda 
II Trimestre años 2003-2005 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
En las cabeceras municipales del departamento, a junio de 2005, se 
observaron 263.142 viviendas, de ellas 149.148 eran propias, 106.783 
arrendadas y 7.211 de otro tipo; en el resto del territorio, el 72,16% posee 
vivienda propia, el 12,81% en arriendo y el 15,03% de otro tipo. 
 
2.8.6.2  Censo de edificaciones   
  
Según los resultados del censo de edificaciones adelantado por el DANE, 
entre el segundo trimestre de 2005 y el mismo periodo de 2004, el área total 
censada en el país presentó un crecimiento de 9,34% para un total de 
13.238.109m2; en términos de la estructura censada, se aprecia que el área 
que reinició procesos de construcción aumentó en 52,92%, el área que 
continúa en proceso se incrementó en 23,66% debido al crecimiento 
presentado en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali, y el área en obras 
nuevas aumentó en 2,62%, situación que se explica por los escenarios 
observados en Medellín, Cali, Pereira y Armenia. 
 
En el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), el censo de edificaciones 
del segundo trimestre de 2005 se realizó sobre 737.982m2, que representan 
el 5,57% del total censado en Colombia y son 19,26% menor a lo registrado 
entre abril y junio de 2004 (cuadro 2.8.6.2.1).  
 
La estructura general del censo en cinco áreas urbanas y dos áreas 
metropolitanas muestra que el 70,71% del área censada se encontraba en 
proceso de construcción, el 16,10% paralizada, y el restante 13,19% tenía 
culminada o terminada su actividad al momento del operativo. Por su parte, 
la distribución del censo en Bucaramanga, en el segundo trimestre del año 

Concepto 2003 2004 2005
Variación 
porcentual

Total 384.468 386.425 388.135 0,44

Propia 237.083 238.284 239.343 0,44

Arrendada 121.634 122.264 122.795 0,43

Otro tipo 25.751 25.877 25.997 0,46
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en curso, fue de: 14,21% para las obras culminadas, 57,13% en proceso y 
28,66% las paralizadas. 
 
Cuadro 2.8.6.2.1 
Nacional y Área Metropolitana de Bucaramanga. Censo de edificaciones 
I y II trimestre, años 2004 – 2005 
                                                                                                                                (Metros cuadrados)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
* Cinco áreas urbanas y dos metropolitanas 
** AMB: Area metropolitana de Bucaramanga 
p provisional 
 

En Bucaramanga, el área culminada en el segundo trimestre fue de 
104.837m2, presentando decrecimientos de 37,19% respecto a igual periodo 
del año anterior y de 3,26% frente al primer trimestre del año. Los 
principales destinos de las obras culminadas fueron: apartamentos con 
56.335m2 y casas con 40.522m2. 
 
Las obras en proceso durante el segundo trimestre de 2005 registraron 
421.625m2, distribuidas así: las nuevas 22,76%, las que continúan en 
proceso 73,67% y las reiniciadas 3,57%. Del total de metros cuadrados en 
construcción, la participación a partir de los estratos socioeconómicos es la 
siguiente: uno 0,61%, dos 5,49%, tres 25,08%, cuatro 30,56%, cinco 
18,64% y seis 19,63%. 
 
De los 95.975m2 iniciados en el trimestre de referencia, se destinaron a 
casas 42,40%, apartamentos 37,64% y Bodegas 10,70%; de acuerdo al 
sistema constructivo, se realizaron por mampostería confinada y pórticos 
80.513m2 y por prefabricados industrializados 15.462m2. Se observa un 
decrecimiento de 25,80% respecto al segundo semestre de 2004 en el área 
iniciada, y un crecimiento frente a los primeros tres meses del año de 29,8% 
cuando se registraron por este concepto 73.949m2. 
 

I trimestre II trimestre I trimestre II trimestre p

11.611.601 12.106.895 12.798.368 13.238.109 9,34

904.101 914.003 748.213 737.982 -19,26

118.998 166.905 108.371 104.837 -37,19

498.063 505.857 453.199 421.625 -16,65

100.127 129.354 73.949 95.975 -25,80

Continúan en proceso 374.231 359.661 372.362 310.618 -13,64

Reiniciaron proceso 23.705 16.842 6.888 15.032 -10,75

287.040 241.241 186.643 211.520 -12,32

Obras nuevas 26.680 35.069 15.091 49.636 41,54

Continúan paralizadas 260.360 206.172 171.552 161.884 -21,48

Total área censada Nacional*

Total área censada AMB**

Estructura general del censo
Variación 

porcentual   
II trimestre

2004 2005

I. Obras culminadas

II. Obras en proceso

Obras nuevas

III. Obras paralizadas
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Con respecto a las obras paralizadas en el periodo de referencia, las nuevas 
representaron el 23,47% y las que continúan paralizadas el 76,53%. El área 
paralizada nueva en el AMB fue de 49.636m2, principalmente en casas 
(34.944m2), seguido por 11.272m2 en apartamentos. 
 
2.8.6.3  Índice de costos de la construcción de vivienda – ICCV 
 
En los primeros seis meses del año 2005, el ICCV a nivel nacional presentó 
una variación de 2,93%, las tres ciudades que registran mayor variación 
son: Popayán (3,71%), Armenia (3,68%) y Cali (3,49%) y las tres de menor 
crecimiento son: Bucaramanga (-0,36%), Santa Marta (0,32%) y Cartagena 
(0,47%). 
 
En el cuadro 2.8.6.3.1 se observa que las variaciones de los ICCV nacional y 
local son menores en el primer semestre del año 2005, respecto a igual 
periodo de 2004, presentando un acumulado de 2,93% y -0,36% 
respectivamente, esto implica para la ciudad una reducción de 9,3 puntos 
porcentuales.  
 
En los meses de abril a junio del año en curso, se presentó un 
comportamiento creciente en la variación del ICCV de la ciudad, después del 
registro de -2,83% observado en marzo, el cual es el más bajo desde 2001 
(gráfico 2.8.6.3.1). 
 
Por tipo de vivienda, la variación acumulada a junio del ICCV en 
Bucaramanga para las viviendas unifamiliares es de 0,22% y multifamiliar 
de -0,58%, en ambos casos, promedios superiores a los nacionales.  De 
acuerdo a los grupos de costos que conforman el índice, la menor variación 
se presenta en los materiales (-2,45%) y la mayor con la mano de obra 
(4,93%). 
 
Los grupos de costo según el tipo de vivienda muestran que en el primer 
semestre de 2005, la mano de obra tiene un mayor crecimiento cuando la 
vivienda es unifamiliar, del orden del 5% frente a 4,9% de la vivienda 
multifamiliar. 
 
Se evidencia una disminución en el precio de los materiales, tanto en la 
vivienda unifamiliar (-2,05%) como en la multifamiliar (-2,58%); por su 
parte, la maquinaria y equipos tienen una variación en la unifamiliar de 
2,56% y 3,17% en la multifamiliar. En la vivienda multifamiliar el ICCV de 
aquellas hasta de cinco pisos durante el primer semestre de 2005 se ubicó 
en -0,72% y de más de cinco pisos en -0,46%. 
 
Dentro del grupo de materiales para tipo de vivienda unifamiliar, el 
subgrupo con mayor variación fue el de materiales para instalaciones 
hidráulicas y sanitarias con 7,26% y el de menor, materiales para 
cimentación y estructuras (-9,96%). 
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Cuadro 2.8.6.3.1 
Bucaramanga. Variaciones año corrido del ICCV 
Primer semestre años 2004 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
Gráfico 2.8.6.3.1 
Bucaramanga. Variación mensual del ICCV 
Enero 2001 - Junio 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
En materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias, los insumos 
básicos con mayor crecimiento fueron: soldadura (17,91%), limpiadores 
(14,65%), tubería sanitaria (11,82%) y accesorios sanitarios (11,24%). 
 
En los materiales para cimentación y estructuras los insumos básicos con 
mayor crecimiento fueron: maderas de construcción (6,62%), aditivos 

2004 2005 2004 2005

8,07 2,93 -5,14 8,94 -0,36 -9,30

7,38 3,11 -4,27 8,08 0,22 -7,86

8,46 2,83 -5,63 9,27 -0,58 -9,85

7,90 3,26 -4,64 (...) (...) (...)

9,02 2,03 -5,87 10,79 -2,45 -13,24

6,85 6,04 -0,81 7,63 2,98 -4,65

5,70 4,85 -0,85 4,19 4,93 0,74

Nacional Bucaramanga Diferencia año
corrido

Bucaramanga

Tipo de vivienda y
grupo de costos

Diferencia año
corrido nacional

Mano de Obra

Total

Unifamiliar

Materiales

Maquinaria y Equipo

Multifamiliar

V.I.S.

-4 ,0

-3 ,0

-2 ,0

-1 ,0

0 ,0

1 ,0

2 ,0

3 ,0

4 ,0

5 ,0

Mes es



 
 
SANTANDER 
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL                            51 

(5,55%) y gravas (5,29%), y los de menor: concretos (-17,08%), mallas     
(4,67%) y hierros y aceros (-4,55%). 
 
Otros insumos de los demás subgrupos que presentaron variaciones altas 
fueron: canales y bajantes (46,66%), ladrillos (23,53%) y bloques (12,23%), 
entre otros. 
 
Los subgrupos de la maquinaria y equipo con mayor variación a junio son: 
pluma gréa (23,68%), cargador (6,91%), alquiler de andamios (9,98%), en 
contraste se encuentra la pulidora con (-8,71%). 
 
2.8.6.5  Índice de precios de la vivienda nueva - IPVN 
 
El índice de precios de vivienda nueva creció 2,2% en el segundo trimestre 
de 2005, 0,23 puntos porcentuales por encima al registrado en el primer 
trimestre del año. En el periodo abril a junio, se observó un aumento en el 
precio del metro cuadrado de la vivienda nueva de las áreas urbanas y 
metropolitanas, sobresaliendo el área metropolitana de Bucaramanga 
(5,31%), y las áreas urbanas de Barranquilla (3,46%) y Cali (3,45%) (cuadro 
2.8.6.5.1). 
 
Cuadro 2.8.6.5.1 
Nacional, áreas urbanas y metropolitanas. Variaciones trimestrales del 
IPVN 
2004 – 2005 (II Trimestre p) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
P preliminar 
A.U. Area urbana; A.M. Area metropolitana. 
 
De los 23 municipios donde se realiza la investigación del IPVN por parte del 
DANE, las principales variaciones del segundo trimestre de 2005 se 
presentaron en Piedecuesta (6,02%), Bucaramanga (5,87%) y Girardota 
(5,08%); otras variaciones de referencia son las de: Floridablanca (3,73%), 
Barranquilla (3,54%), Cali (3,53%), Bogotá (2,11%), Medellín (1,04%), Girón 
(-0,89%) y Yumbo (-13,87%). 
 

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre I trimestre II trimestre

Total Nacional 2,00 -1,48 -0,07 -1,29 1,99 2,22

A. M. Bucaramanga -0,47 -0,69 1,48 -5,22 6,09 5,31

A.U. Barranquilla 0,17 0,35 -0,49 -0,50 -1,39 3,46

A.U. Cali -2,40 -0,44 2,92 -0,74 -1,11 3,45

A.U. Armenia 0,50 -1,40 0,27 -0,17 -1,12 2,23

A.U. Bogotá 3,90 -2,52 -0,71 -1,61 3,15 2,11

A.U. Pereira 1,87 -0,58 -0,63 -0,08 0,03 1,85

A.M. Medellín 0,71 -0,24 0,04 -0,14 0,55 1,18

Áreas
2004 2005p
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En los municipios que integran el área metropolitana de Bucaramanga, el 
precio del metro cuadrado para la venta de apartamentos presentó 
crecimientos en el segundo trimestre de 2005, así: Piedecuesta (11,91%), 
Floridablanca (8,11%), Bucaramanga (5,97%) y Girón (1,95%). 
 
Para el caso del precio por metro cuadrado de las casas, los municipios del 
AMB que registraron incrementos fueron: Piedecuesta (5,89%), 
Bucaramanga  (5,40%) y Floridablanca (1,90%), el único que presentó 
decrecimiento en los precios fue Girón (–1,01%). 
 
En la ciudad de Bucaramanga, los precios de mercado para la compra de 
vivienda nueva registraron un incremento de 5,87% en el segundo trimestre 
del año en curso, en este periodo se observa que en todos los estratos el 
valor del metro cuadrado presenta incrementos, así: uno (11,24%), dos 
(10,24%), tres (3,68%), cuatro (5,30%), cinco (7,89%) y seis (6,48%). 
 
2.8.6.6  Licencias de construcción 
 
El primer semestre de 2005, a nivel nacional se aprobaron 11.312 licencias 
de construcción correspondientes a 6.564.791m2, presentando un 
incremento de 11,67% respecto al área de igual periodo de 2004. Del total, 
se aprobaron 9.713 licencias para vivienda a desarrollarse en 5.161.677m2, 
que implican una variación de 13,22% frente al área de los primeros seis 
meses del año anterior (cuadro 2.8.6.6.1). 
 
El comportamiento positivo del área licenciada durante el período, se 
atribuye al incremento de las unidades aprobadas para vivienda de interés 
social, en lo corrido del año se aprobaron 52.484 viviendas, de ellas 20.891 
correspondieron a VIS, las cuales acumularon un crecimiento del 27,89% 
con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
En Santander, durante los primeros seis meses del año se aprobaron 429 
licencias que representaron 331.953m2 por construir, de las cuales 327 se 
autorizaron con destino a vivienda en un área de 224.242m2, el segundo 
mayor uso aprobado fue construcción con un área de 30.439m2. 

 

En el departamento, durante el primer semestre de 2005, los meses de 
mayor participación de acuerdo a su área aprobada, fueron: marzo 
(29,72%), febrero (26,41%) y junio (15,84%); de acuerdo a su participación 
en el área destinada a vivienda, los meses más representativos del semestre 
fueron: febrero (34,90%), marzo (18,92%) y junio (18,91%). 
 
Para el mes de junio, las 58 licencias aprobadas para vivienda en Santander 
implican el uso de un área de 42.398m2, de ellos 18.222m2 son para 
vivienda de interés social distribuidos en 320 unidades de apartamentos 
(18.094 m2) y una casa (128 m2). 
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Cuadro 2.8.6.6.1 
Nacional y Santander. Licencias y áreas de construcción aprobadas 
Primer semestre años 2004 - 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
* 77 ciudades principales 
** Incluye Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Barrancabermeja, San Gil y Socorro. 
 
 
2.8.6.7  Financiación de vivienda 
 
De acuerdo a la investigación realizada por el DANE sobre financiación de 
vivienda, durante el segundo trimestre de 2005, el monto de los préstamos 
individuales desembolsados a nivel nacional para compra de vivienda nueva 
y usada alcanzó los $395.614 millones de pesos, que a precios constantes 
de 1994 equivalen a $122.489 millones y representan un incremento de 
33,56%, con respecto al mismo periodo de 2004. 
 
En el departamento de Santander, los préstamos individuales para compra 
de vivienda nueva y usada durante el segundo trimestre de 2005 fueron de 
$13.778 millones, equivalentes a $4.266 millones de pesos a precios 
constantes de 1994. 
 
Durante el primer semestre del año en curso, para compra de vivienda 
nueva y lotes con servicios, se prestaron a nivel nacional $430.137 millones 
de pesos, de los cuales Santander participó con el 3,03% ($13.695 millones) 
y Bucaramanga con el 2,16% ($9.291 millones). Contrario al 
comportamiento nacional y de las capitales de departamento, Santander y 
Bucaramanga aumentaron el monto de sus préstamos en el segundo 
trimestre (tabla 2.8.6.7.1). 
 
Entre enero y junio, la financiación de vivienda permitió la compra de 
14.377 unidades nuevas en todo el país, 371 de ellas en Santander; del total 
departamental, 233 se compraron en Bucaramanga (109 en el primer 
trimestre y 124 en el segundo). 
 
En Santander, el crédito para vivienda usada fue de $12.132 millones 
durante el primer semestre de 2005, permitiendo la compra o mejora de 412 
unidades habitacionales. Por su parte, en Bucaramanga se accedió a $8.282 
millones para 258 viviendas. 
 
 
 

Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda Total Vivienda
Nacional * 10.846 9.322 5.878.816 4.559.031 11.312 9.713 6.564.791 5.161.723 13,22
Santander ** 529 419 405.000 345.760 428 326 331.953 224.242 -35,15

Area por construir (m2) No. licencias Area por construir (m2)
Entorno

I Semestre 2004 I Semestre 2005

No. licencias

Variación 
porcentual área 

m2 Vivienda
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Tabla 2.8.6.7.1 
Nacional, Santander y Bucaramanga. Valor de los créditos individuales 
para compra de vivienda nueva y lotes con servicios 
Año 2004, I y IIp trimestre de 2005 
 

     Millones de pesos corrientes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 
 
En el gráfico 2.8.6.7.1 se aprecia el comportamiento del crédito para 
vivienda usada en la ciudad de Bucaramanga, donde el segundo trimestre 
ha sido más dinámico que el primero, dado el volumen de créditos: $5.342 
millones en el primer trimestre y $6.790 en el segundo. 
 
Gráfico 2.8.6.7.1 
Bucaramanga. Valor de los créditos individuales para compra de 
vivienda usada 
Primer y segundo trimestre, año 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: DANE 
 
2.8.7 Transporte 
 
2.8.7.1  Transporte  público urbano de pasajeros 
 
Al igual que en otras 22 ciudades del país, el DANE investiga el 
comportamiento del transporte urbano en Bucaramanga, permitiendo 
señalar un incremento de 0.55% en el parque automotor frente a una 
disminución del 5.02% en el volumen de pasajeros transportados durante el 
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I Tim II Trim
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Enero - junio I II 
Nacional 798.930 430.137 228.364 201.773
Santander 24.232 13.695 6.707 6.988
Capitales del Pais 251.672 158.345 82.470 75.875
Bucaramanga 15.317 9.291 4.158 5.133

2005 (trimestre)p 
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mes de junio de 2005 respecto a igual periodo de 2004, como se aprecia en 
el cuadro 2.8.7.1.1. 
 
Cuadro 2.8.7.1.1 
Bucaramanga. Transporte urbano de pasajeros 
Junio años 2004 – 2005 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 

 
En junio del año en curso, se aprecia que el número de buses es menor en 
169 al observado en el sexto mes de 2004, 74 de ellos salieron del sistema 
público en abril de 2005, los demás, en grupos inferiores a quince a lo largo 
del periodo. 
 
Las busetas aumentaron en 179 en el periodo mencionado, siendo abril el 
mes de mayor variación cuando ingresaron 75 vehículos al servicio 
corriente, para un total de 831 en junio; es importante mencionar que desde 
abril de 2004 las busetas ejecutivas son 73. 
 
De acuerdo a su proporción, se entiende que las busetas corrientes y los 
buses son los vehículos públicos que mayor volumen de pasajeros 
transportan mensualmente, sin embargo, en el segundo trimestre se 
presenta una reducción de este volumen en los buses y un aumento en las 
busetas frente al primero del año. 
 
2.8.7.2  Transporte aéreo de pasajeros y carga 
 
El transporte aéreo nacional de carga en los principales aeropuertos del 
país, aumentó en 0,34% respecto al primer semestre del año anterior, al 
movilizar 61.780 toneladas de carga en los primeros seis meses del 2005.  
 
En la tabla 2.8.7.2.1 se aprecia que en la mayoría de los principales 
aeropuertos de Colombia, el peso medido en toneladas ha disminuido tanto 
en su entrada como salida, sin embargo las ciudades que presentaron 
aumentos de volumen compensaron a las otras, de esta manera se entiende 
la variación positiva de 0,34% en el movimiento total de carga respecto al 
primer semestre de 2004. 

Medio de 
transporte

Concepto 2004 2005
Variación 

porcentual

Parque Automotor 2.016 2.027 0,55

Pasajeros transportados 15.017.081 14.263.676 -5,02

Parque Automotor 904 735 -18,69

Pasajeros transportados 6.875.900 5.115.235 -25,61

Parque Automotor 725 904 24,69

Pasajeros transportados 5.627.340 6.845.447 21,65

Parque Automotor 387 388 0,26

Pasajeros transportados 2.513.841 2.302.994 -8,39

Total

Buses

Busetas

Microbuses
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Tabla 2.8.7.2.1 
Total nacional. Movimiento aéreo nacional de carga en los principales 
aeropuertos  
Primer semestre (2004 - 2005) 
                                                                           Toneladas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
P Cifras provisionales, sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil. 
 
En términos de carga movilizada por vía aérea, en el departamento de 
Santander, por los aeropuertos de Bucaramanga y Barrancabermeja, 
ingresaron 641 toneladas y salieron 637 toneladas durante el primer 
semestre de 2005, situación que implica una disminución del 15,44% y 
75,74% respectivamente, frente al primer semestre de 2004 (cuadro 
2.8.7.2.1).   
 
En el primer semestre de 2005, el aeropuerto de Bucaramanga registra una 
disminución en el volumen de entrada (15,98%) y (14,18%) de carga, con 
respecto al mismo periodo de 2004; Barrancabermeja acentúa la variación 
negativa de la salida de mercancía, dado que entre enero y junio del 2004, 
por este terminal egresaron 1.949 toneladas de carga, mientras que en los 
primeros seis meses del año en curso tan solo salieron 56 toneladas. 
 
Por otra parte, el movimiento de pasajeros por vía aérea a nivel nacional 
aumentó en 3,75%, Bucaramanga incrementó el ingreso en 3,49% y la 
salida en 4,78% desde el aeropuerto "Palonegro";  en Barrancabermeja, el 
crecimiento fue de 45,93% para el ingreso y 64,13% para la salida, resultado 
de las 10.132 personas que han llegado y de los 9.943 pasajeros que han 
salido desde el aeropuerto "Yariguíes". 
 

Entrada Salida Entrada Salida

Bogotá, D.C. 24.372 24.282 23.963 23.393

Barranquilla 5.153 6.165 5.489 5.059

Rionegro 5.787 6.320 5.326 7.050

Cali 3.796 4.707 4.531 5.005

Leticia 2.967 4.031 2.850 3.620

Cartagena 1.414 2.589 1.598 2.176

San Andrés 2.174 671 1.391 584

Arauca 831 552 881 449

Medellin 576 1.137 702 1.102

Villavicencio 664 1.396 643 1.824

Bucaramanga 726 677 610 581

Neiva 529 368 452 932

Otros aeropuertos 12.584 8.678 13.344 10.005

Aeropuertos
2004 2005 p
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Cuadro 2.8.7.2.1  
Santander (Bucaramanga y Barrancabermeja). Movimiento de 
transporte aéreo de pasajeros y carga 
Primer semestre (2004 – 2005) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
** Toneladas  
 
2.8.10   Encuesta anual manufacturera 
 
Para el desarrollo de la encuesta anual manufacturera (EAM) 2003, el DANE 
abarcó 7.230 establecimientos industriales que en dicho año ocuparon 10 o 
más personas o, presentaron niveles de producción iguales o superiores a 
$109 millones de pesos. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, en el año 2003 la industria 
nacional ocupó un total de 545.897 personas, que causaron una 
remuneración laboral total (salarios y prestaciones) de $7.972 miles de 
millones, alcanzando una producción bruta de $87.329 miles de millones 
(70,1% de esta producción se realizó por las sociedades anónimas y el 14,2% 
por limitadas) y un valor agregado de $37.083 miles de millones (cuadro 
2.8.10.1). 
 
A nivel nacional, según la actividad industrial desarrollada por los 
establecimientos investigados, el 63,5% estaban dedicados principalmente a 
la fabricación de: prendas de vestir excepto las de piel (11,4%); plástico 
(6,4%); elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, y 
productos farináceos (6,4%); otros productos químicos (6,3%); productos 
minerales no metálicos (4,4%); muebles (4,3%); otros productos elaborados 
de metal (3,9%); papel y cartón (3,7%); actividades de impresión (3,4%); 
molinería, almidones, derivados del almidón y alimentos preparados para 
animales (3,2%); calzado (2,9%); maquinaria de uso general (2,7%); 
transformación y conservación de carne y pescado (2,3%) y maquinaria de 
uso especial (2,3%). 
 
Durante el año 2003, la industria del departamento de Santander ocupó a 
15.096 personas, el 2,8% del total nacional en este sector, 8.505 empleados 
fueron de carácter permanente y 4.269 temporal; los sueldos y salarios del 
personal contratado directamente por los establecimientos tuvieron un valor 
de $134 miles de millones, cifra que equivale al 3,0% del total nacional, las 
prestaciones sociales fueron de $240 miles de millones. 
 
 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

Pasajeros 116.575 115.580 123.585 124.698 6,01 7,89

Carga ** 758 2.626 641 637 -15,44 -75,74

Concepto
Santander *

I semestre 2004 I semestre 2005 Variación
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* 

 
 
Cuadro 2.8.10.1 
Nacional, Santander y AMB. Encuesta anual manufacturera 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE. 
* AMB – Area Metropolitana de Bucaramanga. 

 
La producción bruta del departamento en el 2003 fue de $8.160 miles 
millones, el 9,3% del total nacional; el consumo intermedio y el valor 
agregado fueron de $5.210 y $2.949 miles de millones, respectivamente.  
 
En el área metropolitana de Bucaramanga se encuestaron 307 
establecimientos, el 87,2% de los observados en el departamento y el 4,2% 
del total nacional; el personal ocupado por la industria en el AMB 
representó el 71,7% del vinculado en este sector en Santander con una 
remuneración total de $110 miles de millones, al restante 28,25% de 
personal le correspondió una remuneración de $264 miles de millones, los 
salarios y las prestaciones del AMB son el 48,82% y 18,72% del observado 
en el departamento, respectivamente. 
 
La producción bruta del AMB en 2003 fue de $1.905 miles de millones, 
integrada por $1.337 miles de millones en consumo intermedio y $568 miles 
de millones por valor agregado. 
 
El consumo de energía eléctrica, realizado por la industria ubicada en el 
AMB, fue de 116.225.540 Kw. hora y el del departamento fue de 
681.107.860 Kw. hora. 
 
La productividad del sector manufacturero departamental, entendida como 
el valor agregado generado por persona ocupada, se ubicó en el año 2003 en 
$195,4 millones y la del AMB en $52,4 millones, mientras la nacional estuvo 
en $67,9 millones. El costo laboral promedio en la industria manufacturera 
nacional fue de $18,6 millones, en el departamento de $29,3 millones y en el 
AMB de $12,4 millones.   
 
2.8.11  Servicios Públicos 

  
2.8.11.1  Energía eléctrica. Consumo y cobertura departamental 
 
 
 

 
Número % Número % Miles de $ % Miles de $ % Miles de $ %

Nacional 7.230 100,00 545.897 100,00 4.527.814.750 100,00 3.443.743.367 100,00 87.329.291.668 100,00

Santander 352 4,87 15.096 2,77 134.071.531 2,96 240.380.585 6,98 8.160.419.267 9,34

AMB 307 4,25 10.831 1,98 65.456.276 1,45 45.008.019 1,31 1.905.271.504 2,18

Sueldos y salarios Prestaciones sociales Producción
Territorio

Establecimientos Personal ocupado
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Cuadro 2.8.11.1.1 
Santander. Consumo de energía eléctrica  
Año corrido 2004 – 2005 

2004 2005

Total 537 560 4.3

Residencial 280 296 5.7
Comercial 99 122 23.3
Industrial 77 73 -4.3
Oficial 34 24 -29.2
Alumbrado público 48 45 -4.5
Fuente: Electrificadora de Santander S.A. ESP - ESSA

Millones de kilovatios / hora

Var. %
Año corrido

Usos de la energía

 
 

El consumo de energía eléctrica en 2005, aumentó en 4.3% comparado con 
el año inmediatamente anterior.  El resultado contrastó, entre los aumentos 
en los sectores residencial y comercial y la disminución en el industrial 
debido a la menor actividad observada en algunas empresas de la ciudad. 
 
Gráfico 2.8.11.1.1 
Santander. Consumo de energía eléctrica 
Millones de kilovatios-hora 
Enero  - junio 2002 – 2005 
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Fuente: Electrificadora de Santander S.A. ESP - ESSA  
  
2.8.11.2 Gas domiciliario. Consumo y cobertura departamental 
 
El consumo total de gas en Santander al culminar el primer semestre de 
2005, observó un incremento de 11.2%, gracias al aumento presentado en 
la mayoría de usos, con excepción del vehicular.   
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Cuadro 2.8.11.2.1 
Santander1. Consumo de Gas Natural       
Año corrido 2004 - 2005  

2004 2005

Total 1,917 2,132 11.2

Residencial 818 787 -3.8
Comercial 243 255 5.1
Industrial 683 702 2.7
Vehicular 173 388 124.8
Fuente: Gasoriente.
1 Corresponde a 9 municipios del Departamento.

Millones de pies cúbicos

Var. %
Año corrido

Usos del gas

 
 

Es importante observar el alto consumo de gas vehicular, como una opción 
de combustible utilizado por el transporte público. 
 
 
Gráfico 2.8.11.2.1 
Santander1. Consumo de Gas Natural   
Millones de pies3.   
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 Fuente: Gasoriente 
 1 Corresponde a nueve municipios del Departamento. 
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3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 
 
 

RESUMEN 
 CARACTERISTICAS DEL SECTOR AVICOLA COLOMBIANO Y SU 
RECIENTE EVOLUCION EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
                    AUTORES3 
 

                       Amilcar Mojica Pimiento 
                                  Joaquín Paredes Vega  
 
 

 
3.1    Antecedentes, evolución del sector avícola colombiano y 
sector externo avícola  
 
 
El sector de la avicultura en Colombia, se inicia entre las décadas de los 
veinte y los cuarenta, en donde se importaron varios ejemplares para 
reproducción, modificando paulatinamente los procesos productivos, de un 
manejo casero y artesanal que se venía dando al interior de las granjas, a 
uno de carácter industrial.   
 
Fue importante para el sector, la aparición de varias empresas avícolas en el 
país y en la región, así como la creación de la “Federación Nacional de 
Avicultores - FENAVI”, gremio cuyo objetivo central se orientó al 
fortalecimiento de la producción y a la comercialización del producto, 
destacándose de igual forma, el Fondo Nacional Avícola -FONAV-, creado el 
nueve de febrero de 1994, por medio de la Ley 117, administración que fue 
encomendada a FENAVI por parte del Gobierno Nacional.  
 
En el año 2002 se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura 
industrial en Colombia 4 , dicho censo se realizó en el mes de abril del 
mencionado año, teniendo en cuenta tres municipios: Lebrija (Santander), 
San Pedro y Buga (Valle del Cauca), los cuales fueron seleccionados por 
poseer el mayor número de granjas de importancia y con presencia de cinco 
sistemas de producción de interés para el censo, además de contar con 

                                                 
3 Economistas 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. 
 
 
4 Convenio DANE - FENAVI-FONAV. Diciembre de 2001. 
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buena tecnología de producción, cuyo objetivo fue el de obtener información 
sobre explotaciones avícolas, industriales e investigaciones estadísticas con 
el propósito de medir la capacidad instalada, área, producción, orientación, 
tecnología, destino y demás variables definidas conjuntamente. La idea del 
estudio fue buscar heterogeneidad en las granjas y planteles avícolas.  
 
Cuadro 3.1.1 
Colombia. Producción avícola, de pollos y huevos 
1998-2004 
Toneladas 

 
 
Según cifras de FENAVI, la producción avícola colombiana aumentó de 
manera significativa en los últimos veinte años, pero especialmente en los 
últimos diez, registrando en 1970 una producción de 79.154 toneladas, 
hasta alcanzar en 1990 un total de 492.415 toneladas, llegando a su punto 
más alto en 2004, con 1.158.003 toneladas, con un crecimiento promedio 
anual a lo largo de la década de los noventa, de 6.4%5.   
 
La apertura económica permitió un mayor crecimiento del sector, cuyos 
aumentos en producción y consumo fueron posibles gracias al menor precio 
de las materias primas, a saber: maíz, soya y torta de soya.  La reducción y 
estabilización en los precios fue consecuencia de la liquidación del IDEMA y 
la creación de la franja de precios; de hecho, el sector avícola absorbió el 
70% de la cosecha nacional de maíz, soya y sorgo de los años noventa. 
 
 
3.2    La industria avícola en Santander 
 
 
El departamento de Santander, es considerado en el plano nacional como 
una de las regiones donde más se ha desarrollado la industria avícola, y su 
permanencia en el mercado tanto interno como externo ha estado rodeado 
de una serie de limitaciones, producto de la alta dependencia que se tiene 
del sector externo en el proceso de adquisición de las materias primas para 
la actividad y la fuerte competencia de otros países en el mercado 

                                                 
5 FENAVI-FONAV 

Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Producción avícola

Total general (Toneladas) 886.209,7 936.976,9 949.143,3 1.021.458,9 1.058.664,6 1.127.036,0 1.158.003,3
Crecimiento 5,73 1,30 7,62 3,64 6,46 2,75

Producción de pollo ((Toneladas) 491.705,4 535.335,6 562.743,8 595.586,4 649.037,2 678.069,1 708.595,5
Crecimiento 8,87 5,12 5,84 8,97 4,47 4,50

Producción de huevos (miles unidades)

Total general 6.575.070 6.694.022 6.439.991 7.097.874 6.827.123 7.482.782 7.490.131
Crecimiento % 1,81 -3,79 10,22 -3,81 9,60 0,10

Fuente: FENAVI-FONAV
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internacional, especialmente Estados Unidos y Brasil, que manejan menores 
costos de producción.  
 
Cuadro 3.2.1  
Colombia. Plantas de beneficio por Departamentos 
2003 

 
 
No obstante, los avicultores de esta zona del país se vienen preparando en el 
campo tecnológico, del cual se tiene un reconocimiento a nivel nacional por 
ser líder en tecnología de punta, tanto en la producción de pollo como en la 
de huevo, que le han significado obtener certificaciones de calidad.  Se 
destacan en el primero los avanzados sistemas de sacrificios, desprese, 
empaque, enfriamiento y elaboración de embutidos. Así mismo, en la 
producción de huevo, los equipos automatizados incluyen baterías por 
niveles, transporte automático de alimento para las aves, recolección y 
clasificación del huevo, entre otros.   
 
Para destacar que en Santander, se consume diariamente alrededor de 900 
mil unidades de huevo, siendo los estratos 1 al 5 los principales 
consumidores del producto, además del alta demanda existente por parte de 
las industrias de repostería, panadería, pastas, etc. Por su parte, el 
consumo diario de carne de pollo en el Departamento, se estima en cerca de 
85 mil kilos, básicamente absorbidos por los estratos 3, 4 y 5.  Un programa 
adelantado por FENAVI, Santander, pretende consolidar al Departamento 

Producción No. Plantas Producción No. Plantas 
de pollo ™ de beneficio de pollo ™ de beneficio

Total 649.410 62 Total 28.657 0

Cundinamarca 188.477 18 Amazonas 31 0
Valle del Cauca 89.619 11 Arauca 211 0
Santander 166.429 8 Caquetá 196 0
Antioquia 63.340 4 Casanare 245 0
Quindío 19.553 3 Cesar 3.087 0
Atlántico 35.558 2 Chocó 59 0
Cauca 10.273 2 Guanía 4 0
Magdalena 3.671 2 Guaviare 0
Meta 7.103 2 Huila 10.310 0
Nariño 11.133 2 La Guajira 0 0
Norte de Santander 3.535 2 Putumayo 47 0
Risaralda 17.549 2 San Andrés 0 0
Bolívar 5.956 1 Sucre 1.575 0
Boyacá 10.710 1 Tolima 12.892 0
Caldas 3.596 1
Córdoba 12.908 1

TM: Toneladas métricas.

Fuente: Censo Avícola

Departamento Departamento
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como el mayor productor de huevo, carne y embutidos de pollo a nivel 
nacional, mediante la implementación de sistemas de tecnología de punta, 
acorde con la normatividad ambiental y sanitaria vigentes, con una 
integración vertical y horizontal y un óptimo abastecimiento de materias 
primas. 
 
Asimismo, los productos avícolas santandereanos tienen alta demanda en 
regiones de la Zona Centro (Bogotá, Cundinamarca, Huila, Boyacá, Tolima y 
Meta) y el gremio agrupa de manera formal a un total aproximado de 60 
empresas, sin desconocer la existencia de pequeños avicultores, 
destacándose por su magnitud e importancia, dos empresas pioneras en la 
región: Incubadora de Santander S.A. y Avidesa McPollo. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SANTANDER 
 

 
INFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL                            65 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO EXPLICATIVO 
 
 

A. Santander. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB 
    Según clasificación CIIU.   2004-2005 
 
B.  Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según CIIU.  
     2004 – 2005 
 
C.  Tasa de interés D.T.F. (Tasa efectiva promedio mensual) 
 
D.  Tasa de colocación Banco de la República 
 
E.  Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según uso o Destino económico 
 
F.  Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según origen de los artículos  
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Anexo A 
Santander. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, 
según clasificación CIIU.    
Primer semestre 2004-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variación

2004 2005 semestral

Total 63,320,267 115,430,958 82.30

100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 6,770,489 14,867,691 119.60

111 Producción agropecuaria 6,766,434 14,867,491 119.72

113 Caza Ordinaria mediante trampas y Repoblacion de Animales 0 200 0.00

121 Silvicultura 0 0 0.00

122 Extracción de madera 4,055 0 -100.00

130 Pesca 0 0 0.00

200 Sector minero 46,286 26,577 -42.58

210 Explotación de minas de carbón 0 0 0.00

290 Extracción otros minerales 46,286 26,577 -42.58

300 Sector industrial 56,453,508 100,485,896 78.00

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 4,431,482 5,839,075 31.76

311 Fabricación productos alimenticios 4,285,460 3,806,861 -11.17

312 Fabricación otros productos alimenticios 0 255 0.00

313 Industria de Bebidas 5,373 0 -100.00

314 Industria del tabaco 140,648 2,031,959  ---

Textíles, prendas de vestir 15,109,888 15,413,943 2.01

321 Textíles 3,644,775 4,579,514 25.65

322 Prendas de vestir 9,118,383 8,480,713 -6.99

323 Cuero y sus derivados 173,724 207,198 19.27

324 Calzado 2,173,006 2,146,520 -1.22

Industria maderera 95,450 171,402 79.57

331 Madera y sus productos 58,182 140,751 141.91

332 Muebles de madera 37,267 30,651 -17.75

Fabricación de papel y sus productos 96,061 144,994 50.94

341 Papel y sus productos 15,713 3,224 -79.48

342 Imprentas y editoriales 80,348 141,770 76.45

Fabricación sustancias químicas 2,180,868 3,763,513 72.57

351 Químicos industriales 34,503 41,727 20.94

352 Otros químicos 77,019 54,877 -28.75

353 Refinerias dePetroleo 1,197,186 2,322,412 93.99

354 Fabricación de prod.diversos derivados del petroleo y el carbón 326,241 442,928 35.77

355 Caucho 810 48 -94.07

356 Plásticos 545,109 901,520 65.38

Minerales no metálicos 71,006 556,614 683.89

361 Barro, loza, etc 2,308 5,434 135.42

362 Vidrio y sus productos 60,766 27,981 -53.95

369 Otros minerales no metálicos 7,932 523,199  ---

Metálicas básicas 28,710,736 66,841,544 132.81

371 Básicas de hierro y acero 736 86,818  ---

372 Industrias básicas metales no ferrosos 28,710,000 66,754,726 132.51

Maquinaria y equipo 5,297,418 6,851,363 29.33

381 Metálicos excepto maquinaria 252,956 229,624 -9.22

382 Maquinaria excepto eléctrica 1,254,626 1,391,723 10.93

383 Maquinaria eléctrica 91,618 65,984 -27.98

384 Material transporte 3,696,808 5,146,919 39.23

385 Equipo profesional y científico 1,410 17,113  ---

Otras industrias 460,600 903,448 96.15

390 Otras industrias manufactureras 460,600 903,448 96.15

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 49720 0 -100.00

610 Comercio al por mayor 49,720 -100.00

900 Servicios comunales, sociales y personales 0 40,154 0.00

941 Películas cinematográficas y otros servicios 0 40,154 0.00

000 Diversos y no clasificados 264 10,640  ---

Fuente:DANE.

Código Descripción
Valor FOB (US$)
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Anexo B 
Santander. Importaciones registradas en valor CIF. Según CIIU.  
Primer semestre 2004 – 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Descripción 2004 2005 Variación

Total 136,166,946 125,644,012 -7.73

100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 44,270,500 42,640,819 -3.68
111 Producción agropecuaria 44,270,500 42,621,189 -3.73
113 Caza Ordinaria 0 857 0.00
121 Silvicultura 0 15,793 0.00
122 Extracción maderera 0 2,980 0.00
130 Pesca 0 0 0.00

200 Sector minero 11,781 247 0.00
220 Petróleo y gas 0 0 0.00
230 Extracción minerales metálicos 6,785 0 -100.00
290 Extracción otros minerales 4,996 247 -95.05

300 Sector industrial 91,577,824 82,828,030 -9.55
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14,357,815 13,035,618 -9.21

311 Fabricación productos alimenticios 13,562,528 10,589,641 -21.92
312 Fabricación otros productos alimenticios 152,536 976,278  ---
313 Bebidas 480,552 651,616 35.60
314 Tabaco 162,199 818,083 404.37

Textíles, prendas de vestir 3,606,520 3,506,843 -2.76
321 Textíles 3,181,070 3,052,657 -4.04
322 Prendas de vestir 277,589 282,149 1.64
323 Cuero y sus derivados 78,511 93,425 19.00
324 Calzado 69,350 78,613 13.36

Industria maderera 146,811 141,605 -3.55
331 Madera y sus productos 143,290 137,641 -3.94
332 Muebles de madera 3,521 3,965 12.59

Fabricación de papel y sus productos 1,224,549 1,437,099 17.36
341 Papel y sus productos 904,856 1,156,703 27.83
342 Imprentas y editoriales 319,693 280,396 -12.29

Fabricación sustancias químicas 11,858,641 15,527,081 30.93
351 Químicos industriales 3,637,876 5,815,874 59.87
352 Otros químicos 4,711,482 5,180,563 9.96
353 Refinería de petróleo 1,005,655 848,602 -15.62
354 Derivados del petróleo 242,743 549,916 126.54
355 Caucho 1,267,648 2,034,525 60.50
356 Plásticos 993,237 1,097,600 10.51

Minerales no metálicos 368,986 648,383 75.72
361 Barro, loza, etc 68,806 167,279 143.12
362 Vidrio y sus productos 98,299 279,833 184.67
369 Otros minerales no metálicos 201,880 201,271 -0.30

Metálicas básicas 1,234,320 1,468,046 18.94
371 Básicas de hierro y acero 1,228,742 1,224,826 -0.32
372 Básicas de metales no ferrosos 5,579 243,220  ---

Maquinaria y equipo 58,031,533 46,159,090 -20.46
381 Metálicos excepto maquinaria 4,242,726 5,533,267 30.42
382 Maquinaria excepto eléctrica 32,272,215 14,752,749 -54.29
383 Maquinaria eléctrica 2,826,203 5,370,020 90.01
384 Material transporte 15,757,883 17,986,761 14.14
385 Equipo profesional y científico 2,932,507 2,516,293 -14.19

Otras industrias 748,648 904,265 20.79
390 Otras industrias manufactureras 748,648 904,265 20.79

600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y

hoteles 5,785 0
0.00

610 Comercio al por mayor 5,785 0 -100.00

800

Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles

0 4,475
0.00

832 Servicios prestados a las empresas 0 4,475 0.00
900 Servicios comunales, sociales y personales 226,759 159,720 -29.56

941 Películas cinematográficas y otros servicios 787 1,872 137.69
942 Bibliotecas museos y otros servicios culturales 23 0 -100.00
959 Servicios personales directos 225,949 157,849 -30.14

000 Diversos y no clasificados 74,296 10,719 -85.57
Fuente: DANE

Valores CIF en dólares
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Anexo C 
Tasa de interés D.T.F. (Tasa efectiva promedio mensual)1/ 
 

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
2004 Promedio 7.60 8.50 8.96 7.80

2003 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
Ago. 7.62 8.39 8.87 7.76
Sep. 7.56 8.40 8.72 7.74
Oct. 7.53 8.27 8.77 7.68
Nov. 7.51 8.29 8.91 7.67
Dic. 7.61 8.31 8.84 7.76

2005 Ene. 7.51 8.06 8.61 7.67
Feb. 7.24 7.92 8.56 7.41
Mar. 7.17 7.91 8.35 7.34
Abr. 7.13 7.78 8.27 7.29
May. 7.01 7.74 8.13 7.18
Jun. 7.01 7.66 8.09 7.18

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.  
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Anexo D 
Tasa de colocación Banco de la República 1/ 
 

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
2004 Promedio 14.42 13.93 20.36 15.08

2003 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
Ago. 14.25 13.63 19.98 14.90
Sep. 14.46 13.49 20.10 15.13
Oct. 14.55 13.42 20.32 15.21
Nov. 14.25 13.46 20.51 14.84
Dic. 14.45 13.58 20.01 15.04

2005 Ene. 14.42 13.61 19.88 14.96
Feb. 14.51 13.68 20.26 15.18
Mar. 14.39 13.11 20.31 15.05
Abr. 14.50 12.87 20.69 15.17
May. 14.03 12.94 20.59 14.72
Jun. 13.80 12.65 19.97 14.50

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.  

Fuente: Superintendencia Bancaria. Cálculos Banco de la República.  
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Anexo E 
Índice de Precios del Productor – I.P.P -, según uso o  
Destino económico 1/ 
 

Período Total Consumo 
intermedio  2/

Consumo final     
3/ Bienes de capital Materiales de 

construcción
  Variaciones porcentuales mensuales

2002 Diciembre 0.5 1.1 -0.4 1.6 0.6

2003 Diciembre 0.3 0.7 0.1 -0.3 0.5

2004 Diciembre -0.5 -0.6 0.1 -2.0 0.0

2004 Abril 0.7 0.5 0.7 -0.3 2.5

Mayo 1.2 1.4 0.9 1.5 0.8

Junio 0.4 0.7 0.0 0.2 0.3

2005 Abril -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.3

Mayo 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.2

Junio 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.2
  Variaciones porcentuales en año corrido

2002 Diciembre 9.3 9.9 7.3 15.6 7.8

2003 Diciembre 5.7 6.9 4.3 3.1 9.7

2004 Diciembre 4.6 5.7 4.6 -3.2 9.6

2004 Abril 2.9 2.7 3.2 -1.0 7.3

Mayo 4.1 4.1 4.2 0.5 8.1

Junio 4.5 4.8 4.2 0.7 8.4

2005 Abril 2.4 2.9 3.0 -0.2 -0.2

Mayo 2.4 2.9 3.2 -0.2 -0.4

Junio 2.5 3.0 3.3 -0.3 -0.2
  Variaciones porcentuales en año completo

2002 Diciembre 9.3 9.9 7.3 15.6 7.8

2003 Diciembre 5.7 6.9 4.3 3.1 9.7

2004 Diciembre 4.6 5.7 4.6 -3.2 9.6

2005 Abril 4.2 6.0 4.3 -2.3 2.0

Mayo 3.0 4.5 3.6 -3.8 1.0

Junio 2.7 3.9 3.7 -4.1 0.9

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

Período Producidos y 
consumidos Importados Exportados   2/ Exportados sin café 

2/
Variaciones Porcentuales mensuales

2002 Diciembre 0.2 1.6 5.0 5.6
2003 Diciembre 0.5 -0.2 -0.1 0.0
2004 Diciembre 0.0 -1.9 -5.6 -7.3

2004 Abril 1.0 -0.3 -0.4 -0.3
Mayo 1.0 1.7 4.6 4.8
Junio 0.4 0.4 0.2 -1.0

2005 Abril -0.1 0.0 -1.2 -0.6
Mayo 0.1 -0.1 -0.5 -1.1
Junio 0.2 -0.2 2.3 2.7

Variaciones Porcentuales en año corrido
2002 Diciembre 7.1 16.0 28.5 28.6
2003 Diciembre 6.2 4.4 2.2 3.5
2004 Diciembre 7.1 -2.5 -2.2 -4.8

2004 Abril 4.3 -1.3 -0.5 -0.7
Mayo 5.3 0.4 4.0 4.1
Junio 5.7 0.7 4.3 3.0

2005 Abril 3.3 -0.5 6.4 5.5
Mayo 3.4 -0.6 5.8 4.4
Junio 3.6 -0.8 8.2 7.2

Variaciones Porcentuales en año completo
2002 Diciembre 7.1 16.0 28.5 28.6
2003 Diciembre 6.2 4.4 2.2 3.5
2004 Diciembre 7.1 -2.5 -2.2 -4.8

2005 Abril 6.0 -1.7 4.5 1.2
Mayo 5.1 -3.4 -0.6 -4.5
Junio 4.9 -3.9 1.5 -0.9

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.
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Cuadro 1
Índice de precios al consumidor (IPC), según 13 ciudades
I semestre años 2004-2005

2005 2004 2005 2004

Nacional 3.93 4.59 -0.66 4.83 6.07 -1.24

Barranquilla 3.70 4.49 -0.79 4.51 5.88 -1.37

Bogotá D.C. 3.91 4.85 -0.94 4.44 6.25 -1.81

Bucaramanga 4.52 5.33 -0.81 5.80 6.92 -1.12

Cali 3.50 3.86 -0.36 4.97 5.64 -0.67

Cartagena 3.85 5.45 -1.60 4.90 6.15 -1.25

Cúcuta 4.10 3.26 0.84 5.46 3.71 1.75

Manizales 3.94 4.46 -0.52 4.59 5.56 -0.97

Medellín 4.17 4.19 -0.02 5.63 6.19 -0.56

Montería 4.25 6.29 -2.04 4.54 7.53 -2.99

Neiva 4.68 4.72 -0.04 4.97 6.57 -1.60

Pasto 4.63 4.90 -0.27 5.57 5.73 -0.16

Pereira 3.39 4.30 -0.91 4.61 5.56 -0.95

Villavicencio 5.04 5.06 -0.02 5.61 6.16 -0.55
Fuente: DANE 

Ciudades
Variacion acumulada  Variación 12 meses

I Semestre I Semestre 
 Diferencia %  Diferencia %
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I semestre años 2004-2005

Variación  Contribución Participación
% a variación (%) 2005

Total 5,161,952 4,040,074 27.8 27.8 100.0
Amazonas 356                   6,630                -94.6 -0.2 0.0

Antioquia 1,321,975         1,073,369         23.2 6.2 25.6

Arauca 6,913                8,294                -16.7 0.0 0.1

Atlántico 332,070            276,615            20.0 1.4 6.4

Bogota, D.C. 756,903            305,422            147.8 11.2 14.7

Bolívar 494,930            396,191            24.9 2.4 9.6

Boyacá 39,277              36,790              6.8 0.1 0.8

Caldas 133,136            76,323              74.4 1.4 2.6

Caquetá 31                     0                       * 0.0 0.0

Casanare 164                   1,606                -89.8 0.0 0.0

Cauca 47,027              40,756              15.4 0.2 0.9

Cesar 69,521              20,237              243.5 1.2 1.3

Córdoba 9,874                7,039                40.3 0.1 0.2

Cundinamarca 856,249            826,747            3.6 0.7 16.6

Chocó 0                       1,311                -100.0 0.0 0.0

Guainia 21                     3                       * 0.0 0.0

Guaviare 0                       214                   -100.0 0.0 0.0

Huila 342                   642                   -46.8 0.0 0.0

La Guajira 1,087                386                   181.9 0.0 0.0

Magdalena 109,253            137,473            -20.5 -0.7 2.1

Meta 1,321                688                   92.1 0.0 0.0

Nariño 17,299              17,810              -2.9 0.0 0.3

No diligenciado 3                       69,565              -100.0 -1.7 0.0

Norte de Santander 25,603              10,887              135.2 0.4 0.5

Putumayo 0                       67                     -99.9 0.0 0.0

Quindío 10,666              6,686                59.5 0.1 0.2

Risaralda 71,184              77,792              -8.5 -0.2 1.4

San Andrés 3,443                2,895                18.9 0.0 0.1

Santander 115,431            63,320              82.3 1.3 2.2

Sucre 18,775              12,163              54.4 0.2 0.4

Tolima 13,092              9,866                32.7 0.1 0.3

Valle del Cauca 705,947            552,097            27.9 3.8 13.7

Vaupés 16                     54                     -70.4 0.0 0.0

Vichada 44                     138                   -68.1 0.0 0.0
Fuente: DANE -  DIAN Cálculos: DANE 
p Provisional

* Variación superior a  500% 

Miles de dólares FOB

Cuadro 3
Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen 

Departamento de 
origen

 2005  p 2004 p
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Cuadro 4
Importaciones, según departamentos de destino
I semestre años 2004-2005

Variación  Contribución Participación
% a variación (%) 2005

Total 9,966,123 7,681,428 29.7 29.7 100.0

Amazonas 835 1,372 -39.1 0.0 0.0

Antioquia 1,337,486 996,738 34.2 4.4 13.4

Arauca 21,121 8,960 135.7 0.2 0.2

Atlántico 616,444 504,869 22.1 1.5 6.2

Bogota, D.C. 3,725,829 2,842,882 31.1 11.5 37.4

Bolívar 811,298 528,838 53.4 3.7 8.1

Boyacá 8,308 5,953 39.6 0.0 0.1

Caldas 83,624 72,748 14.9 0.1 0.8

Caquetá 107 90 18.9 0.0 0.0

Casanare 14,307 9,644 48.4 0.1 0.1

Cauca 101,772 67,779 50.2 0.4 1.0

Cesar 218,790 105,058 108.3 1.5 2.2

Córdoba 16,938 18,339 -7.6 0.0 0.2

Cundinamarca 1,288,473 1,259,714 2.3 0.4 12.9

Chocó 81 153 -47.0 0.0 0.0

Guainia 33 264 -87.3 0.0 0.0

Guaviare 85 41 104.8 0.0 0.0

Huila 11,082 14,465 -23.4 0.0 0.1

La Guajira 194,718 135,708 43.5 0.8 2.0

Magdalena 71,159 23,891 197.8 0.6 0.7

Meta 3,577 5,486 -34.8 0.0 0.0

Nariño 96,524 25,011 285.9 0.9 1.0

No diligenciado 0 5,143 -100.0 -0.1 0.0

Norte de Santander 42,679 33,005 29.3 0.1 0.4

Putumayo 117 2,583 -95.5 0.0 0.0

Quindío 8,000 7,020 14.0 0.0 0.1

Risaralda 76,227 59,256 28.6 0.2 0.8

San Andrés 40 582 -93.2 0.0 0.0

Santander 125,644 136,167 -7.7 -0.1 1.3

Sucre 2,225 933 138.4 0.0 0.0

Tolima 8,704 15,077 -42.3 -0.1 0.1

Valle del Cauca 1,079,755 793,604 36.1 3.7 10.8

Vichada 138 53 161.6 0.0 0.0
Fuente: DANE -  DIAN Cálculos: DANE 
p Provisional

* Variación superior a  500% 

Departamento

Valor CIF US$(miles)

2005p 2004p
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Cuadro  5
Financiación de vivienda, según departamentos                                         

I semestre años 2004-2005
 Milones de pesos

Variación  Variación  
2005 2004 % 2005 2004 %

 TOTAL NACIONAL    430,137 370,771 16.01 324,405 206,669 56.97

 Amazonas 0 0 0.00 563 12 4,591.67

 Antioquia         56,529 60,375 -6.37 48,421 38,362 26.22

 Arauca 0 0 0.00 440 187 135.29

 Atlántico         12,539 11,818 6.10 11,605 10,275 12.94

 Bogotá, D.C. 236,273 175,130 34.91 151,916 80,880 87.83

 Bolívar             3,151 545 478.17 8,448 4,531 86.45

 Boyacá 2,869 2,596 10.52 3,447 1,577 118.58

 Caldas 6,090 4,238 43.70 6,680 4,487 48.87

 Caquetá 26 23 13.04 1,243 639 94.52

 Casanare 132 52 153.85 1,205 336 258.63

 Cauca 2,153 2,161 -0.37 4,332 2,525 71.56

 Cesar 2,340 1,856 26.08 2,325 1,661 39.98

 Chocó 18 59 -69.49 1,567 431 263.57

 Córdoba 1,770 840 110.71 1,461 831 75.81

 Cundinamarca 12,980 41,266 -68.55 8,782 9,906 -11.35

 Guainía 119 0  --- 178 21 747.62

 Guaviare 29 2,024 -98.57 541 2,029 -73.34

 Huila 3,210 1,286 149.61 3,828 1,888 102.75

 La Guajira 257 143 79.72 715 436 63.99

 Magdalena 4,154 3,170 31.04 2,483 1,398 77.61

 Meta               4,482 3,427 30.78 4,645 3,147 47.60

 Nariño 2,938 2,587 13.57 5,193 3,245 60.03

 Norte de Santander 3,668 1,792 104.69 5,554 3,861 43.85

 Putumayo 37 78 -52.56 477 264 80.68

 Quindío 2,038 2,683 -24.04 2,562 2,196 16.67

 Risaralda 7,231 4,312 67.69 4,267 3,135 36.11

 San Andrés 0 0 0.00 44 25 76.00

 Santander 13,695 12,701 7.83 12,132 7,244 67.48

 Sucre 962 332 189.76 1,148 623 84.27

 Tolima 2,998 2,218 35.17 5,212 5,640 -7.59

 Valle del Cauca 47,449 33,059 43.53 22,826 14,781 54.43

 Vaupés 0 0 0.00 0 0 0.00

 Vichada 0 0 0.00 165 96 71.88

Fuente: DANE 

Valor de los créditos individuales para compra de 
vivienda usada

I semestre

Departamentos

I semestre

Valor de los créditos individuales para compra de vivienda 
nueva y lotes con servicios
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Cuadro  6
Stock de vivienda, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Participación

2005 2004 (%) 2005

Nacional 9,157,760 9,037,305 100.00

Amazonas 9,159 8,943 0.10

Antioquia 1,288,756 1,271,801 14.07

Arauca 54,552 52,638 0.60

Atlántico 370,118 365,458 4.04

Bogota, D.C. 1,640,225 1,612,621 17.91

Bolívar 326,654 323,898 3.57

Boyacá 301,481 300,787 3.29

Caldas 235,383 234,144 2.57

Caquetá 108,837 104,048 1.19

Casanare 53,428 52,879 0.58

Cauca 284,400 279,424 3.11

Cesar 188,304 185,801 2.06

Córdoba 269,004 265,067 2.94

Cundinamarca 515,006 503,734 5.62

Chocó 105,634 104,035 1.15

Guainia 5,424 5,085 0.06

Guaviare 21,140 20,263 0.23

Huila 201,319 199,588 2.20

La Guajira 78,948 78,968 0.86

Magdalena 194,365 193,438 2.12

Meta 188,584 183,950 2.06

Nariño 251,100 249,932 2.74

Norte de Santander 285,255 282,606 3.11

Putumayo 100,576 94,487 1.10

Quindío 115,786 115,503 1.26

Risaralda 191,454 190,309 2.09

San Andrés Y Prov. 21,234 20,559 0.23

Santander 388,135 386,425 4.24

Sucre 140,642 140,556 1.54

Tolima 313,672 311,646 3.43

Valle del Cauca 880,980 872,118 9.62

Vaupés 4,031 4,016 0.04

Vichada 24,174 22,578 0.26

Fuente: DANE 

Departamentos II trimestre

Stock total de vivienda
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Cuadro 7
Licencias de construcción, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Variación  Variación  

2005 2004 % 2005 2004 %

Nacional 11,326         10,996        3.00 6,684,687 6,024,565 10.96

Antioquia 1,657           1,674          -1.02 1,169,289 800,062          46.15

Arauca 22                13               69.23 12,538 1,436              773.12

Atlántico 348              328             6.10 278,747 221,054          26.10

Bogotá, D.C 1,886           1,902          -0.84 1,915,175 2,044,680       -6.33

Bolivar 130              75               73.33 130,101 51,416            153.04

Boyacá 597              453             31.79 145,671 131,757          10.56

Caldas 349              316             10.44 139,099 77,920            78.52

Caquetá 87                76               14.47 9,142 9,430              -3.05

Casanare 60                78               -23.08 18,232 16,736            8.94

Cauca 202              174             16.09 49,108 66,237            -25.86

César 116              215             -46.05 84,494 35,413            138.60

Córdoba 219              128             71.09 301,090 34,602            770.15

Cundinamarca 665              668             -0.45 162,159 194,749          -16.73

Chocó 50                50               0.00 8,562 9,539              -10.24

Huila 387              316             22.47 148,810 108,035          37.74

La Guajira 49                22               122.73 9,451 3,860              144.84

Magdalena 63                41               53.66 98,638 28,450            246.71

Meta 166              208             -20.19 115,332 76,446            50.87

Nariño 396              330             20.00 116,464 212,490          -45.19

Norte de Santander 228              186             22.58 63,714 55,765            14.25

Quindío 200              219             -8.68 83,457 62,078            34.44

Risaralda 624              621             0.48 228,116 250,401          -8.90

Santander 428              529             -19.09 331,953 405,000          -18.04

Sucre 42                36               16.67 7,998 50,628            -84.20

Tolima 343              330             3.94 122,373 243,360          -49.72

Valle del Cauca 2,012           2,008          0.20 934,974 833,021          12.24

Fuente: DANE

Departamentos
I semestre

Número total licencias aprobadas Área a construir m2

I semestre
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Cuadro 9
Sacrificio de ganado vacuno, según departamento
I semestre años 2004-2005

Departamentos
Variación  Variación  

2005 2004 % 2005 2004 %

Nacional 1,033,696         1,019,778         1.36 512,520            575,391            -10.93
Antioquia 139,238            139,752            -0.37 162,825            194,529            -16.30
Arauca 5,260                4,830                8.90 84                     221                   -61.99
Atlántico 90,922              88,731              2.47 14,617              13,754              6.27
Bogotá, D.C 226,172            238,425            -5.14 165,366            185,998            -11.09
Bolívar 29,571              24,687              19.78 (---) (---) (---)
Boyacá 17,878              14,428              23.91 6,241                5,264                18.56
Caldas 54,787              51,395              6.60 23,637              24,647              -4.10
Caquetá 13,908              11,150              24.74 3,050                3,186                -4.27
Casanare 9,952                8,591                15.84 1,528                1,879                -18.68
Cauca 10,684              10,041              6.40 815                   1,103                -26.11
Cesar 19,049              25,099              -24.10 270                   265                   1.89
Córdoba 53,540              41,462              29.13 (---) (---) (---)
Cundinamarca 54,250              56,920              -4.69 10,912              13,645              -20.03
Huila 21,534              20,860              3.23 8,715                9,247                -5.75
La Guajira 7,158                7,754                -7.69 5,797                10,337              -43.92
Magdalena 15,409              15,364              0.29 0 2,162                -100.00
Meta 44,189              38,066              16.09 8,124                12,451              -34.75
Nariño 10,658              10,168              4.82 6,831                7,442                -8.21
Norte de Santander 25,610              29,286              -12.55 (---) (---) (---)
Quindío 12,236              11,295              8.33 5,040                4,573                10.21
Risaralda 18,592              15,870              17.15 9,813                9,382                4.59
Santander 82,851              80,596              2.80 8,561                10,009              -14.47
Tolima 27,361              26,946              1.54 9,309                10,302              -9.64
Valle del Cauca 42,887              48,062              -10.77 60,985              54,995              10.89
Fuente: DANE 
Cobertura geográfica: 63 municipios

Nota: Para efectos de presentación de este cuadro la información municipal es agrupada, ésta no representa 

el total departamental.

I Semestre

Total sacrificio de ganado vacuno Total sacrificio de ganado porcino 

I Semestre

Número de cabezas
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Cuadro 10
Transporte urbano de pasajeros, según 23 ciudades
I semestre años 2004-2005

Variación  Variación  

2005 2004 % 2005 2004 %
Total General 42,303              43,318              -2.34 11,425,451       11,748,196       -2.75
Armenia 329                   327 0.66 65,830              64,727              1.70
Barranquilla 3,783                3836 -1.37 1,204,700         1,224,478         -1.62
Bogotá, D.C 17,774              18220 -2.45 5,032,019         5,044,410         -0.25
Bucaramanga 1,960                1955 0.29 493,669            522,503            -5.52
Cali 3,870                3993 -3.07 901,630            908,764            -0.79
Cartagena 1,860                1880 -1.06 533,797            538,678            -0.91
Cúcuta 1,764                1877 -6.02 363,682            431,783            -15.77
Florencia 139                   137 1.46 27,618              31,046              -11.04
Ibagué 977                   952 2.61 181,223            196,171            -7.62
Manizales 725                   747 -2.90 215,831            222,341            -2.93
Medellín 3,561                3555 0.18 900,923            944,122            -4.58
Montería 113                   306 -63.15 27,084              80,199              -66.23
Neiva 570                   556 2.55 123,919            123,298            0.50
Pasto 393                   387 1.46 94,494              94,632              -0.15
Pereira 934                   982 -4.91 316,676            349,130            -9.30
Popayán 459                   485 -5.40 125,423            93,579              34.03
Quibdó 199                   179 11.46 46,473              38,240              21.53
Riohacha 42                     49 -13.95 12,964              17,862              -27.42
Santa Marta 812                   862 -5.82 374,869            405,827            -7.63
Sincelejo 175                   184 -4.54 39,437              41,152              -4.17
Tunja 475                   465 2.22 77,649              98,339              -21.04
Valledupar 403                   400 0.75 81,625              69,669              17.16
Villavicencio 988                   989 -0.17 183,919            207,249            -11.26

Fuente: DANE

  Promedio diario de pasajeros transportados
I Semestre

  Promedio diario de vehículos en servicio
23 Ciudades I Semestre


