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PRESENTACIÓN
 
 
 
El informe de Coyuntura Económica de Sucre 
muestra la evolución de los distintos sectores 
de la economía a través de los indicadores 
que se producen en cada una de las 
instituciones que se interesan por el desarrollo 
de este departamento y suministran los 
resultados y logros de sus esfuerzos;  cifras 
dedicadas a quienes quieren consultar y 
apoyar sus investigaciones para medir los 
niveles y compararlos con el progreso de las 
regiones. 
 
A partir de la presente publicación ICER-
SUCRE cambia de horizonte de análisis, y 
pasa a mostrar resultados semestrales en vez 
de trimestrales apoyados en el trabajo 
conjunto del Banco de la República, Cámara 
de Comercio de Sincelejo, Federación 
Nacional de Comerciantes FENALCO, 
Corporación Universitaria del Caribe CECAR, 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN y la Universidad de Sucre. 
 
Invitamos a todos los organismos 
gubernamentales y entidades privadas a 
unírsenos en los esfuerzos para construir 
bases de datos que muestren e identifiquen 
los sectores que se destacan en nuestra 
economía sucreña, también, en aquellos en 
los cuales necesitamos fortalecer y demostrar 
que conociéndolos podemos contribuir en su 
adelanto.  

ICER 
EDITORIAL



 

2003
II III IV I II III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 7,93 7,97 7,65 5,89 6,25 5,97 6,99 7,6 7,21
  IPC (Variación % corrida) 6,17 6,96 7,65 2,78 4,79 5,3 6,99 3,37 5,01
  IPP (Variación % anual) 10,10 8,08 6,93 3,55 2,95 6,75 9,28 11,48 10,95
  IPP (Variación % corrida) 6,70 7,20 6,93 1,29 2,73 7,02 9,28 3,33 4,3

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo an 12,7 12,3 11,4 10,9 9,2 7,9 7,8 7,7 7,8
  Tasa de interés activa nominal Banco Repúblic 21,7 21,0 18,9 17,6 16,6 15,5 15,4 15,0 15,2

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada cor 1,99 1,68 1,39 -0,04 1,14 1,44 1,68 3,82
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación ac 4,11 2,31 1,22 -3,69 -0,92 0,14 0,99 8,30
    Total nacional sin trilla de café (Variación acu 3,11 1,77 0,71 -4,07 -1,22 -0,10 0,89 8,56
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación ac 0,76 0,23 -0,28 1,65 2,76 2,88 2,49 0,62
    Total nacional sin trilla de café (Variación acu 0,75 0,22 -0,29 1,65 2,76 2,88 2,49 0,62
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas ( 51,83 52,26 54,37 51,63 52,89 52,83 55,00 52,78
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitana 18,12 17,96 16,78 19,06 17,94 18,00 15,70 17,48

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 13,24 14,50 8,75 20,25 17,13 26,19 21,12 15,34 14,13
  M3 (Variación % anual) 7,69 8,28 9,26 8,12 7,88 9,02 8,21 10,85 13,02
  Cartera neta en moneda legal (Variación % an -0,41 1,12 -0,07 -0,77 -2,36 -0,16 4,19 7,39 10,15
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación -23,06 -17,50 -11,75 -16,41 -6,25 10,44 7,67 7,56 -15,03

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB 883,97
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 931,76 1.070,87 1.102,28 1.238,39 1.271,01 1.608,66 1.588,59 2.075,77

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -332 -95 -296 -310 -421 -381 -531 -725
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1,7 -0,5 -1,4 -1,5 -1,9 -2,0 -2,8 -4,0
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 482 393 751 214 498 137 467 236
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 2,4 1,9 3,5 1,0 2,3 0,7 2,5 1,3
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ mil 3.789 3.908 3.658 3.300 3.703 3.582 3.575 3.394
    Exportaciones de bienes y servicios (Variació -0,5 -3,8 -10,6 -8,3 -2,3 -8,3 -2,3 2,8
    Importaciones de bienes y servicios (US$ mil 4.100 3.954 3.940 3.381 3.961 3.973 4.085 3.946
    Importaciones de bienes y servicios (Variació 15,2 9,3 4,0 -12,8 -3,4 0,5 3,7 16,7
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2.305,66 2.328,23 2.306,90 2.282,33 2.364,25 2.751,23 2.814,89 2.959,01 2.826,95
    Devaluación nominal (%anual) 7,47 5,42 2,78 -2,14 4,35 21,26 25,04 30,82 17,45
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 117,58 118,88 115,44 111,36 113,35 127,18 131,36 140,36 136,16
    Devaluación real (% anual) -0,49 -1,55 -3,70 -6,73 -3,59 6,98 13,79 26,04 20,12

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB 15,9 15,4 12,7 16,2 15,0 15,3 15,5 21,7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 21,5 18,1 25,0 17,2 24,3 19,5 22,5 21,3
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional C -5,6 -2,6 -12,3 -1,1 -9,3 -4,2 -7,0 0,4
  Ingresos del sector público no financiero (% de 35,6 32,7 33,5 34,1 34,7 33,7 37,4 nd
  Pagos del sector público no financiero (% del P 38,4 33,2 48,3 32,7 41,2 35,6 44,3 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no fina -2,8 -0,5 -14,8 1,4 -6,5 -1,9 -6,9 nd
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% d 39,0 41,6 44,3 41,3 44,0 48,7 50,4 48,8

(pr)  Preliminar.
(p) Provisional.

4/  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 Bogotá.

INDICADORES ECONOMICOS TRIMESTRALES-NACIONALES

3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

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.
1/ *  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.

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora
Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir
de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad
de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir
de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de
la República

Indicadores Económicos 2001 2002

 
 



 

 

 
CONTENIDO 

 
 INTRODUCCIÓN,  1 

ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 
2003,  3 

 II. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL., 6 
1.  INDICADORES GENERALES 6 
1.4.  Movimiento de sociedades 6 
1.4.1.  Inversión neta 6 
1.4.1.1.  Primer Trimestre - Año 2003 7 
1.4.1.1.1.  Constitución de sociedades,  7 
1.4.1.1.2.  Reforma de Sociedades 7 
1.4.1.1.3.  Sociedades Disueltas,  8 
1.4.1.1.4.  Inversión neta por municipios,  9 
1.4.1.2.  Segundo Trimestre - Año 2003,  10 
1.4.1.2.1.  Constitución de sociedades,  11 
1.4.1.2.2.  Reforma de Sociedades,  11 
1.4.1.2.3.  Sociedades Disueltas,  12 
1.4.1.2.4.  Inversión neta por municipios,  13 
1.4.1.3.  Consolidado Primer Semestre - Año 2003,  14 
1.4.1.3.1.  Constitución de sociedades,  15 
1.4.1.3.2.  Reforma de Sociedades,  15 
1.4.1.3.3.  Sociedades Disueltas,  16 
1.4.1.3.4.  Inversión neta por municipios,  17 
2.  COMERCIO EXTERIOR,  18 
2.1.  Exportaciones,  18 
2.2.  Importaciones,  19 
2.3.  Balanza comercial,  21 
3.  MONETARIOS Y FINANCIEROS,  22 
3.1.  Financiero,  22 
3.1.1.  Fuentes de recursos del sistema financiero,  22 
3.1.2.  Usos de recursos del sistema financiero,  22 
4.  FISCALES,  24 
4.1.  Ejecuciones presupuestales del Gobierno Central Departamental 24 
4.1.2.  Egresos,  24 
4.2.  Recaudo de impuestos nacionales en la Administración Local de 

Impuestos de Sincelejo,  27 
5.  SECTOR REAL,  29 
5.1.  Agricultura,  29 
5.1.1.  Encuesta Nacional Agropecuaria,  29 
5.2.  Ganadería,  34 
5.2.1.  Programa de erradicación de la Fiebre Aftosa en el Departamento 

de Sucre,  34 
5.2.2.  Leche captada,  36 
5.2.3.  Subasta de ganado bovino,  38 
5.8.1.  Licencia de construcción,  40 



 

 

5.8.4.  Financiación de Vivienda,  41 
5.8.5.  Stock de vivienda total,  43 
5.1.2.  Transporte Urbano de Pasajeros,  44 
5.15.1.  Educación,  45 
 III. ANÁLISIS COYUNTURAL DE INDICADORES ESPECIFICOS, 49 
1.  Generación y pérdida de empleo 49 
1.1  Primer Trimestre  -2003 49 
2.  Generación y pérdida de empleo,  51 
2.1  Segundo Trimestre  -2003,  51 
3. Generación y pérdida de empleo,  53 
3.1.   Consolidado Primer Semestre  - 2003,  53 
  
v.  Escenario de la investigación Regional 
 EXPLOTACION DE PETROLEO POR COVENAS 55 
 
 
 
 



 
 

 
 

1

INTRODUCCIÓN 
 
El informe que se presenta tiene como objetivo exponer mediante análisis y el  uso 
de  indicadores la evolución y el desempeño económico de los distintos sectores 
con especial énfasis en los aspectos de la inversión neta en los municipios, 
comercio exterior, fiscales y sector real.  
 
En esta ocasión el escenario de la investigación regional aporta la historia de los 
inicios del desarrollo industrial y tecnológico del Golfo de Morrosquillo elaborada 
por Gabriel E. More Sierra titulada “La Exportación de Petróleo por Coveñas”, 
fragmento y adaptación del capítulo IV del libro en preparación “Rancho Grande – 
El Parking House de Coveñas”. 
 
Durante el primer semestre de 2002, la Inversión Neta, de acuerdo a la 
información suministrada por los empresarios, al Registro Mercantil de la Cámara 
de Comercio de Sincelejo muestra la participación de Corozal con el 82,90% con 
un comportamiento de la inversión del 287.52% superior a igual período del 2002; 
a su vez, se matriculan 130 nuevas empresas siendo el sector de los servicios el 
que aporta el 43.76%. 
 
 Del mismo modo, las reformas de capital para el periodo Enero – Junio de 2003 
alcanzaron los $ 16.054’6 millones, resultado de la adición de capitales en 21 
empresas existentes, superando en 237,86% la inversión del período anterior. Los 
sectores fortalecidos fueron agricultura ganadería y pesca con el 95.60%. 
 
Se reportaron 39 sociedades disueltas con un monto de $1.065.3 millones que 
supera en 125.70% lo liquidado en el primer semestre de 2002; cancelando 2 
sociedades del sector de la construcción (39.61%) y 10 de finanzas y seguros 
(39.53%). 
 
En el primer trimestre de 2003, las exportaciones se componen por las ventas de 
camarón y cemento pórtland en un 86%. Las que descendieron en 37.5% 
comparadas con igual período de 2002, caída representada en el 29.5% de las 
ventas del sector industrial en los minerales no ferrosos, mientras, las de los 
productos alimenticios se incrementan en 24.1%; siendo el principal destino la 
zona franca de Cartagena (58.05), seguido por  Estados Unidos (14.92%) y 
Antillas Holandesas (10.05%). 
 
Las importaciones disminuyen en 7.2% con mercancías procedentes de Mexico 
(38.28%) y Venezuela (25.11%), representadas en compras de maquinarias y 
equipos (52.3%).  Incrementándose en un 165.4% los bienes de capital. 
 
La balanza comercial de Sucre para el primer trimestre de 2003 muestra un 
superávit de US $4.5 millones. 
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El comportamiento de los egresos del Gobierno Central Departamental  durante el 
período 1999-2002 indica reducción continua de los recursos de inversión medida 
con la variación anual, durante este período, pasan de 31.3% en diciembre de 
2000 a 15.7% en el 2002. Así mismo, Los de funcionamiento llegan a un nivel de 
reducción del 70.9% y los de infraestructura caen en 32% durante el 2002. 
 
El recaudo de impuestos nacionales se incrementaron en el 15.7% en el primer 
semestre de 2003 comparado con igual período de 2002, conformados por 
retención en la fuente (49.94%), IVA (16%) y renta y complementarios (34.06%). 
 
Según la Encuesta Nacional Agropecuaria muestra la existencia de 895.739 
cabezas de ganado entre hembras (691.155) y machos (204.584) en una 
superficie dedicada al sector pecuario de 742.677 hectáreas.  
 
Con los programas de erradicación de la fiebre aftosa en Sucre se ha logrado una 
cobertura del 99.2 de bovinos vacunados. 
 
Las cifras del  DANE muestran el aumento en el área de construcción aprobada 
para vivienda de interés social en 53.1% durante el primer semestre de 2003. 
También los créditos ascendieron durante este semestre a $1.226 millones con un 
crecimiento del 452.43% para compra de vivienda nueva y lotes con servicios.    
 
En el primer trimestre de 2003 el transporte urbano se refleja la disminución del 
número de pasajeros movilizados en busetas y microbuses del 2.5% con respecto 
a similar período del año anterior.  
 
Para el 2001 el número de establecimientos dedicados a la educación en Sucre 
fue de 2.483 de los que el 87.4% del total son oficiales y el 12.6 privados. Hasta el 
año 2002 la el número de alumnos matriculados en el sector oficial fue de 29.809 
en preescolar, 116.593 en primaria, 61.428 en bachillerato. En cuanto la relación 
alumno – docente pasó de 24.0 alumnos en el 1998 a 26.7 en el 2002. 
 
La Cámara de Comercio de Sincelejo en sus reportes durante el primer semestre 
de 2003 registran un aumento en la oferta laboral de 836 empleos formales con 
una caída del 34.4% en comparación con igual período del 2002, creados en el 
36.12% por el sector servicios, del mismo modo, en este sector se generó una 
pérdida de oportunidades laborales en el 27.89% sobre un total de 65 personas 
desempleadas.  
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ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2003 
 
El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre del 
2003 se considera, en términos generales, como favorable, estable y sostenible, 
debido a la implementación que se ha venido dando de medidas tanto de corto 
como de largo plazo, las cuales han ayudado a generar las condiciones 
necesarias para el crecimiento.  En el largo plazo, son las reformas estructurales 
las encargadas de garantizar condiciones macroeconómicas estables, favorecer la 
inserción de la economía en un mundo globalizado y, reducir la incertidumbre 
tanto económica como política e institucional, a través de la disminución del 
conflicto armado interno y de la corrupción.  En el corto plazo, las políticas han 
buscado el ajuste de las finanzas públicas y la reactivación económica inmediata a 
través del impulso a sectores que puedan generar una respuesta significativa al 
crecimiento de la economía nacional. 
 
En efecto, de acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos se puede 
determinar que la economía colombiana ha venido ingresando a una senda de 
recuperación, al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a marzo 
de 2003 del 3.8%, según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística DANE, con respecto al mismo trimestre del año anterior y, del 0.5% 
frente al registrado en el cuarto trimestre de 2002, donde “parte de este resultado 
se debe al incremento de los flujos externos de capital hacia las economías de la 
región, que ha permitido una corrección a la baja en la prima de riesgo-país sobre 
la deuda soberana.  De otro lado, los logros iniciales de la estrategia de seguridad, 
y el avance de las políticas macroeconómicas dirigidas a corregir los grandes 
desequilibrios que se habían registrado en la economía colombiana desde la 
primera mitad de los años noventa, han generado una mayor confianza de los 
agentes en la economía colombiana”1 y, al compromiso del gobierno en el tema 
del ajuste fiscal.  En este sentido, para los meses que restan del año, las 
autoridades económicas esperan que el dinamismo de la economía continúe y, 
que su crecimiento se sitúe por encima del 2.0% estimado inicialmente para el 
período anual, considerando también los signos favorables que muestran algunos 
indicadores sectoriales como la producción y ventas de la industria; el consumo de 
energía eléctrica y el comportamiento del crédito de consumo y comercial. 
 
En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento de 
los precios en junio (-0.05%), continuaron generándose presiones que, durante el 
primer semestre del año, han alejado la inflación observada del rango de meta 
esperado del 5.0% al 6.0%.  Los rubros que, en su orden, presentaron el mayor 
crecimiento fueron salud (0.54%), vivienda (0.52%) y transporte (0.42%).  En junio, 
la inflación anual al consumidor fue del 7.21%, superior en 0.22 puntos básicos a 
la registrada en diciembre de 2002, registrándose las mayores variaciones del IPC 
en los primeros meses del presente año.  Este incremento de los precios sigue 
obedeciendo a la presencia de choques negativos en la oferta, especialmente de 

                                            
1 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, junio de 2003.  
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alimentos perecederos, al ajuste en los precios internacionales de algunos 
productos de origen agrícola importados por el país, a los efectos rezagados de la 
devaluación y, al aumento del IVA y de las tarifas de los combustibles y los 
servicios públicos.   
 
Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al terminar 
el primer semestre del año de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares 
(ECH) elaborada por el DANE, según la cual, al finalizar el mes de junio, la tasa de 
desempleo en las trece  principales ciudades con sus áreas metropolitanas se 
situó en 16.9%, reflejando una disminución de 1.1 puntos porcentuales con 
respecto a igual semestre del año anterior, situación derivada, de una parte, por la 
reactivación económica que se ha venido dando y, de otra, por la reforma laboral 
aprobada el año pasado en el Congreso, que ha posibilitado la generación de 
nuevos puestos de trabajo durante los últimos meses.  Igualmente, al mayor 
crecimiento del empleo ha contribuido la dinámica de sectores intensivos en mano 
de obra como el del comercio, industria manufacturera y la construcción de 
edificaciones, que en el primer trimestre tuvieron tasas de crecimiento anual 
mayores que las del PIB (4.0%, 8.3% y 15.8%, respectivamente).  De otra parte, el 
subempleo presentó una tasa del 32.6%, inferior en 0.3 puntos frente a la 
registrada en el mes de junio de 2002; la tasa de ocupación durante el mismo 
período se incrementó en 0.8 puntos y la tasa global de participación se aumentó 
al pasar de 63.8% en junio de 2002 a 63.9% en el mismo mes de 2003.        
 
En el campo fiscal, el ajuste realizado durante los últimos años ha permitido una 
disminución del déficit fiscal.  En este sentido, la meta propuesta para el 2003 es 
reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2.5% del PIB y contribuir así a 
aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la confianza en la 
economía dentro del país y fuera de él con los consiguientes beneficios en 
términos de inversión, crecimiento y acceso al ahorro externo. Vale la pena 
mencionar que los resultados positivos que se han venido dando en esta materia, 
han sido consecuencia de las medidas tomadas para controlar el gasto, del aporte 
del país con el impuesto para la seguridad democrática y, debido a los buenos 
resultados arrojados por el Banco de la República, ya que parte de sus utilidades 
obtenidas son transferidas al presupuesto nacional.  Así mismo, la aprobación del 
referendo implicaría para el país un ahorro fiscal en el 2003 equivalente al 0.7% 
del PIB.  Sin embargo, es importante hacer énfasis en que si bien el control del 
gasto público es fundamental para hacer viables las finanzas públicas y abrir el 
espacio necesario para que el sector privado recupere su dinamismo, durante el 
período de ajuste fiscal que vive el país, el sector público no constituye un factor 
dinamizador de la demanda.  
   
Con respecto a la tasa de cambio, aunque ha mostrado recientemente un 
comportamiento estable, la devaluación acumulada sigue siendo alta, con el riesgo 
que se continué transmitiendo a los precios estimulados por el incremento en las 
expectativas de inflación.  No obstante, las intervenciones del Banco Central han 
brindado tranquilidad al mercado, revirtiendo en los últimos meses la tendencia al 
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alza de la divisa, como consecuencia de la puesta en marcha de un programa de 
opciones call y el incremento de sus tasas de referencia, que reflejaron una mayor 
demanda de recursos en pesos y una consecuente reducción de la demanda de 
dólares.  Para el segundo semestre del año se espera que la tranquilidad en el 
mercado cambiario continué, como producto de una buena dinámica de las 
exportaciones tradicionales impulsadas por los precios favorables del petróleo y el 
adecuado flujo de remesas familiares provenientes del exterior.  Sin embargo, el 
cumplimiento de las metas fiscales podría presionar ligeramente la tasa de 
cambio. 
 
Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de 
recuperación.  Ello se evidencia en una dinámica creciente de las colocaciones de 
cartera, en todas las modalidades, generada por los síntomas de recuperación de 
la economía en general; en el mejoramiento de la calidad de los activos, como 
resultado de la recuperación de la situación financiera de algunos deudores en 
una adecuada situación de liquidez, especialmente representada por inversiones 
en títulos de la nación y, en una significativa recuperación de los indicadores de 
rentabilidad, principalmente, por la reducción de los costos financieros.  En el 
mediano plazo se espera que la recuperación se consolide. 
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II. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL. 
 
1. INDICADORES GENERALES 
 
1.4. Movimiento de sociedades 
 
1.4.1. Inversión neta 
 
1.4.1.1. Primer Trimestre - Año 2003 
 
La Inversión Neta para el periodo Enero – Marzo del año 2003, experimentó un 
resultado altamente positivo. Mientras en idem periodo del año 2002 se logró 
llegar a $ 1.651’9 millones, para el cierre del primer trimestre del año 2003 se logró 
una inversión de $ 17.180’9 millones, significando un incremento del 940,02%. 
Este aumento en Inversión de Capitales para el periodo en estudio, se fundamenta 
en la generación de nuevas unidades productivas y comerciales, y la 
representativa inversión de nuevos capitales en las empresas existentes, a pesar 
del leve incremento de empresas liquidadas. 
  
La participación sectorial en la Inversión Neta para el periodo Enero – Marzo de 
2003, resalta la dinámica lograda por el sector agricultura, ganadería y pesca , 
convirtiéndose en líder de la actividad económica departamental con $ 15.300’9 
millones, que representa el 89,05% del registro total. En su orden, los sectores 
que participaron en la movilidad de capitales fueron: servicios $ 1.448’2 millones 
(8,42%), finanzas y seguro $ 422’2 millones (2,45%), industria manufacturera $ 
140’0 millones (0,81%), transporte y comunicaciones $ 120’1 millones (0,69%). 
Los sectores electricidad, gas y agua y minas y canteras no participaron en la 
Inversión Neta para el periodo en análisis, por otro lado los sectores construcción 
y comercio generaron desinversión por - $ 12’0 millones -0,06% y -$ 238’6 
millones – 1,38% respectivamente. (Gráfico 1.4.1.1.1). 
 

Gráfico 1.4.1.1.1 

89,05%

0,81%

-0,06% -1,38%

0,69%
2,45%

8,42%

-20

0

20

40

60

80

100

AGRIC
. G

ANAD. Y
 PESCA

IN
DUSTRIA M

ANUFAC...

CONSTRUCCIÓ
N

COMERCIO

TRANSPORT Y C
OMUNIC

.

FIN
ANZAS Y S

EGURO

SERVIC
IO

S

Sucre. Participación por Sectores en la Inversión Neta 
de Capitales.Enero - Marzo de 2003.  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo 



 
 

 
 

7

1.4.1.1.1. Constitución de sociedades 
 
La iniciativa departamental para la constitución de nuevas unidades productivas y 
comerciales en el periodo Enero – Marzo del año 2003 registró 67 nuevas 
empresas, aportando a la economía departamental un total de $ 1.889’5 millones, 
cifra superior en 862,44% a la presentada en igual periodo del año 2002, momento 
en el cual se registraron 49 nuevas empresas, con un capital de $ 196’3 millones. 
En orden contributivo, los sectores fueron: servicios $ 997’0 millones (52,76%), 
finanzas y seguro $ 619’5 millones (32,78%), comercio $ 148’3 millones (7,84%), 
transporte y comunicaciones $ 92’5 millones (4,89%), industria manufacturera $ 
20’0 millones (1,05%), agricultura, ganadería y pesca $ 12’1 millones (0,64%). Los 
sectores minas y canteras, electricidad, gas y agua y construcción, no aportaron 
inversión a la generación de nuevas alternativas productivas para éste periodo.  
(Gráfico 1.4.1.1.1.1 y anexo 1.4.1.1.1.1).  
 

Gráfico 1.4.1.1.1.1 
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo.  

 
1.4.1.1.2. Reforma de Sociedades 
 
El comportamiento de las reformas de capital para el primer trimestre del año 
2003, fue de fortalecimiento al sector productivo existente, con una adición de 
capital de $ 15.676’6 millones invertidos en 14 empresas, en concordancia con el 
Registro Mercantil, las reformas fueron superiores en 768,03% a las presentadas 
en idem periodo del año 2002. Los sectores fortalecidos por la inversión, en su 
orden fueron: agricultura, ganadería y pesca $ 15.289’3 millones (97,52%), 
servicios $ 469’1 millones (2,99%), industria manufacturera $ 120’0 millones 
(0,76%), finanzas y seguro $ 102’3 millones (0,65%), transporte y comunicaciones 
$ 48’0 millones (0,30%). Los sectores minas y canteras, electricidad, gas y agua y 
construcción no fueron sujetos a inversión, por otro lado, el sector comercio 
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generó desinversión por - $ 352’1 millones –2,24%. (Anexo 1.4.1.1.1, Gráfico 
1.4.1.1.2.1). 
 
 

Gráfico 1.4.1.1.2.1 
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1.4.1.1.3. Sociedades Disueltas 
 
El registro liquidatorio de unidades productivas para el primer trimestre del año 
2003, dado el retiro de capitales, nos presenta 25 empresas disueltas que 
representan $ 385’2 millones, cifra superior en 9,96% a la registrada en igual 
periodo del año 2002, cuando se disolvieron 14 empresas que significaron $ 350’3 
millones. El sector con mayor número de empresas liquidadas e inversión 
registrada fue finanzas y seguro con 8 liquidaciones que representaron $ 299’6 
millones (77,76%). Los sectores que de igual forma resultaron afectados por el 
efecto liquidatorio fueron: comercio $ 34’7 millones (9,02%), transporte y 
comunicaciones $ 20’4 millones (5,29%), servicios $ 18’0 millones (4,67%), 
construcción $ 12’0 millones (3,11%), agricultura, ganadería y pesca $ 500 mil 
(0,12%). Los sectores minas y canteras, industria manufacturera y electricidad, 
gas y agua no resultaron afectados. (Gráfico 1.4.1.1.3.1 y anexo 1.4.1.1.3.1). 
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Gráfico 1.4.1.1.3.1 
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo 

 
1.4.1.1.4. Inversión neta por municipios 
 
Los municipios participantes en la Inversión Neta, según datos suministrados por 
los empresarios al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Sincelejo para 
el periodo Enero – Marzo de 2003, fueron: Corozal 85,10%, Sincelejo 13,94%, San 
Marcos 0,71%, Tolú 0,18%, Coveñas 0,05%, Chalán 0,01%, Ovejas 0,007%, Los 
Palmitos 0,005%, Sincé 0,002%. Los municipios de Toluviejo y San Onofre, 
presentaron desinversión por (-0,008%) y (0,016%) respectivamente. (Gráfico 
1.4.1.1.4.1). 
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1.4.1.2. Segundo Trimestre - Año 2003 -. 
 
La evolución de la Inversión Neta de Capitales para el periodo Abril – Junio del 
año 2003, logró la suma de $ 833’7 millones, cifra inferior en 72,17% a la inversión 
realizada en idem periodo del año 2002, cuando se registró la cifra de $ 2.996’6 
millones. Este desfavorable comportamiento es justificado por el bajo nivel de 
inversión en las empresas existentes, pese al aumento de las constituciones y 
ratificado por el incremento en capital de las disoluciones. 
 
La Inversión Neta de Capitales para el periodo en estudio, resalta al sector 
finanzas y seguro como ente dinamizador de la economía departamental, con $ 
544’5 millones, que representa el 65,31% del total registrado. En su orden, los 
sectores que imprimen evolución a la inversión de capitales fueron: servicios $ 
315’0 millones (37,79%), comercio $ 260’4 millones (31,24%), electricidad, gas y 
agua $ 50’5 millones (6,05%), agricultura, ganadería y pesca $ 50’0 millones 
(5,99%), transporte y comunicaciones $ 23’1 millones (2,77%). El sector 
construcción generó una desinversión del orden de - $ 410’0 millones (– 49,17%) y 
los sectores minas y canteras e industria manufacturera no participaron en la 
inversión neta de capitales para el periodo en estudio. (Gráfico 1.4.1.2.1 y Anexo 
1.4.1.2.1). 
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1.4.1.2.1. Constitución de sociedades 
 
El proceso constitutivo de nuevas unidades productivas en el departamento de 
Sucre para el periodo Abril – Junio del año 2003, registró 63 nuevas empresas que 
contribuyeron a la economía departamental con $ 1.135’8 millones, cifra superior 
en 558,45% a la registrada en idem periodo del año 2002, momento en el cual se 
registraron 50 nuevas empresas, con un capital de $ 172’5 millones. Los sectores 
que en su orden contribuyeron fueron: finanzas y seguro $ 657’1 millones 
(57,85%), servicios $ 326’9 millones (28,78%), comercio $ 70’1 millones (6,17%), 
electricidad, gas y agua $ 50’5 millones (4,44%), transporte y comunicaciones $ 
28’1 millones (2,47%), industria manufacturera $ 3’0 millones (0,26%). Los 
sectores agricultura, ganadería y pesca, minas y canteras y construcción, no 
contribuyeron con su inversión a la generación de nuevas unidades productivas. 
(Gráfico 1.4.1.2.1.1 y anexo 1.4.1.2.1.1).  
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo.  

 
 
1.4.1.2.2. Reforma de Sociedades 
 
El periodo Abril – Junio de 2003, registró un comportamiento negativo en las 
reformas de capital, representadas en $ 377’9 millones invertidos en 7 empresas 
existentes, acorde con el registro mercantil, éstas disminuyeron en 87,16% con 
relación a las presentadas en igual periodo del año 2002. Los sectores fortalecidos 
por la adición de capitales, en su orden fueron: comercio $ 308’5 millones 
(81,62%), agricultura, ganadería y pesca $ 60’0 millones (15,87%), finanzas y 
seguro $ 9’0 millones (2,38%), y servicios $ 450 mil (0,11%). Los sectores minas y 
canteras, industria manufacturera, electricidad, gas y agua y construcción, no 
fortalecieron sus inversiones. (Gráfico 1.4.1.2.2.1 y anexo 1.4.1.2.2.1). 



 
 

 
 

12

Gráfico 1.4.1.2.2.1 
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 

 
1.4.1.2.3. Sociedades Disueltas 
 
El retiro de capitales dado el efecto liquidatorio para el periodo Abril – Junio de 
2003, registra 14 empresas disueltas, equivalentes a $ 680’0 millones, monto 
superior en 459,03% a la registrada en idem periodo del año 2002, cuando se 
cancelaron 18 empresas que representaron $ 121’6 millones. Los sectores con 
mayor número de empresas liquidadas fueron: comercio, transporte y 
comunicaciones y servicios cada uno con 3 unidades productivas que 
representaron $ 118’1 millones (17,36%), $ 5’0 millones (0,73%) y $ 12’3 millones 
(1,81%) respectivamente, el sector con mayor fuga de capitales para el periodo en 
estudio fue construcción, con 1 empresa que le representó $ 410’0 millones 
(60,28%). Los sectores igualmente afectados, en su orden fueron: finanzas y 
seguro $ 121’6 millones (17,88%), agricultura, ganadería y pesca $ 10’0 millones 
(1,47%) e industria manufacturera $ 3’0 millones (0,44%); minas y canteras y 
electricidad, gas y agua no generaron disoluciones para éste periodo. (Gráfico 
1.4.1.2.3.1 y anexo 1.4.1.2.3.1). 
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Gráfico 1.4.1.2.3.1 
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   Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo 

 
1.4.1.2.4. Inversión neta por municipios 
 
Acorde con la oficialización de información por parte de los empresarios al registro 
mercantil de la Cámara de Comercio de Sincelejo, los municipios aportantes a la 
inversión neta para el periodo Abril – Junio de 2003 fueron: Sincelejo aporta el 
61,27%, Corozal participa con 37,60%, Los Palmitos contribuye con 0,46%, 
Morroa aporta 0,38%, Galeras participa con 0,23%, San Pedro contribuye con 
0,23%, San Marcos aporta 0,17%, Ovejas participa con 0,14%, Coveñas 
contribuye con 0,005%. El municipio de Tolú genera desinversión en un – 0,53%. 
(Gráfico 1.4.1.2.4.1). 
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1.4.1.3. Consolidado Primer Semestre - Año 2003 -. 
 
La dinámica lograda por la Inversión Neta de Capitales para el periodo Enero – 
Junio de 2003, alcanzó la cifra de $ 18.014’6 millones, superior en 287,52% a la 
realizada en el mismo periodo del año 2002, cuando se situó en $ 4.648’6 
millones. Este significativo incremento en la inversión neta de capitales para el 
Primer Semestre del año 2003, se argumenta en el aumento de la iniciativa 
sucreña para la constitución de unidades productivas intensivas en capital, el 
incremento de la inversión en empresas existentes, aún cuando se registró una 
propensión significativa a la disolución de unidades productivas activas. 
  
Los registros presentan para este periodo al sector agricultura, ganadería y pesca, 
como gestor de la inversión en la economía sucreña, con $ 15.350’9 millones, que 
representaron un 85,21% del total registrado. Los sectores que en orden 
generaron inversión fueron: servicios $ 1.763’3 millones (9,78%), finanzas y 
seguro $ 966’7 millones (5,36%), transporte y comunicaciones $ 143’2 millones 
(0,79%), industria manufacturera $ 140’0 millones (0,77%), electricidad, gas y 
agua $ 50’5 millones (0,28%), comercio $ 21’8 millones (0,12%). El sector minas y 
canteras no registró participación en la inversión neta para éste periodo y el sector 
construcción generó desinversión en - $ 422’0 millones (-2,34%). (Gráfico 
1.4.1.3.1.1 y anexo 1.4.1.3.1.1). 
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1.4.1.3.1. Constitución de sociedades 
 
Para el periodo Enero – Junio de 2003, la iniciativa empresarial sucreña registró 
130 nuevas empresas, que aportaron a la economía departamental un total de $ 
3.025’3 millones, cifra superior en  720,26% a la registrada en igual periodo del 
año 2002, momento en el cual se constituyeron 99 nuevas empresas, con un 
capital de $ 368’8 millones. Los sectores que en su orden participaron fueron : 
servicios $ 1.324’0 millones (43,76%), finanzas y seguro $ 1.276’6 millones 
(42,19%), comercio $ 218’4 millones (7,21%), transporte y comunicaciones $ 120’6 
millones (3,98%), industria manufacturera $ 23’0 millones (0,76%), electricidad, 
gas y agua $ 50’5 millones (1,66%), agricultura, ganadería y pesca $ 12’1 millones 
(0,39%). Los sectores minas y canteras y construcción, no aportaron al proceso de 
inversión en nuevas unidades productivas. (Gráfico 1.4.1.3.1 y anexo 1.4.1.3.1).  
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo.  

 
1.4.1.3.2. Reforma de Sociedades 
 
 
El registro de las reformas de capital para el periodo Enero – Junio de 2003, 
presentó un aumento representativo, alcanzando la cifra de $ 16.054’6 millones, 
resultado de la adición de capitales en 21 empresas existentes, superando en 
237,86% a la inversión realizada en igual periodo del año 2002, momento en el 
cual se realizaron inversiones por $ 4.751’8 millones en 13 sociedades. 
 
Los sectores fortalecidos por el proceso de adición de capitales, en su orden 
fueron: agricultura, ganadería y pesca $ 15.349’3 millones (95,60%), servicios 
$469’6 millones (2,92%), industria manufacturera $ 120’0 millones (0,74%), 
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finanzas y seguro $ 111’3 millones (0,69%), transporte y comunicaciones $ 48’0 
millones (0,29%). Los sectores minas y canteras, electricidad, gas y agua y 
construcción, no registraron fortalecimiento de sus empresas vía adición de 
capitales. (Gráfico 1.4.1.3.2 y anexo 1.4.1.3.1). 
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1.4.1.3.3. Sociedades Disueltas 
 
El Primer Semestre del año 2003, reportó 39 sociedades disueltas que 
representaron $ 1.065’3 millones, monto que supera en 125,70% al registrado en 
igual periodo homologo del año 2002, cuando se liquidaron 32 unidades 
productivas por $ 472’0 millones. 
 
El mayor nivel en liquidación de sociedades para el Primer Semestre de 2003, lo 
registraron los sectores comercio y finanzas y seguro, donde se cancelaron 10 
sociedades por sector que registraron $ 152’8 y $ 421’2 millones respectivamente , 
y el mayor retiro de capitales lo experimentó el sector construcción con 2 
empresas liquidadas que oficializaron $ 422’0 millones. En su orden, los demás 
sectores afectados fueron: servicios 8 empresas $ 30’3 millones (2,84%), 
transporte y comunicaciones 6 empresas $ 25’4 millones (2,38%), agricultura, 
ganadería y pesca 2 empresas $ 10’5 millones (0,98%), industria manufacturera 1 
empresa $ 3’0 millones (0,28%). Los sectores minas y canteras y electricidad, gas 
y agua, no presentaron disoluciones para el periodo en análisis. (Gráfico 
1.4.1.3.3.1 y anexo 1.4.1.3.3.1). 
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Gráfico 1.4.1.3.3.1 
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Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo 

 
1.4.1.3.4. Inversión neta por municipios 
 
La participación municipal en la Inversión Neta, de acuerdo a la información 
suministrada por los empresarios, al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
de Sincelejo fue la siguiente: Corozal participó con el 82,90%, Sincelejo contribuyó 
con 16,13%, San Marcos aportó 0,68%, Tolú participó con 0,15%, Coveñas 
contribuyó con 0,05%, Los Palmitos aportó 0,02%, Morroa, Ovejas, San Pedro, 
Chalán y Galeras contribuyeron cada uno con 0,01%. Los municipios de Sincé, 
Toluviejo y San Onofre generaron desinversión en el orden del –0,002%, -0,008% 
y –0,016% respectivamente. (Gráfico 1.4.1.3.4.1). 
 

Gráfico 1.4.1.3.4.1 
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     Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
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2. COMERCIO EXTERIOR 
 
2.1. Exportaciones 
 
Las ventas externas de Sucre durante los tres primeros meses del año 
descendieron en un 37.5% si se compara con las realizadas en el mismo periodo 
de 2002, al pasar su valor Fob de US$7.4 millones a US$4.7 millones (Anexo 
2.1.1). 
 

Gráfico 2.1.1 

 
 
Este comportamiento obedece fundamentalmente, por su alta participación en el 
total departamental (27.3%), a la caída de las exportaciones del sector industrial 
cuyo descenso fue del 29.5% (Gráfico 2.1.1).   Las ventas de minerales no 
metálicos marcaron la diferencia al registrar una disminución de US$2.5 millones.  
Vale la pena mencionar  que    las ventas de productos alimenticios fue el único 
renglón del sector industrial que mostró frente al primer trimestre del año pasado 
incremento en sus exportaciones (24.1%). 
 
 
El principal destino de las exportaciones de Sucre es la Zona Franca de Cartagena 
al representar el 58.05% y sus compras en su totalidad son de camarones de 
cultivo congelados; le sigue en su orden Estados Unidos y Antillas Holandesas con 
14.92% y 10.05% respectivamente (Gráfico 2.1.2 y Anexo 2.1.2). 
 
Los demás cementos portland e hidráulicos incluso coloreados son las otras 
posiciones arancelarias que sobresalen en las exportaciones de Sucre, con un 
valor FOB de US$1.3 millones, las cuales junto con las ventas de camarones de 
cultivos  congelados representan el 86.0% de las exportaciones del trimestre 
objeto de estudio. 

  Fuente:  DANE 

Sucre. Valor de de las exportaciones según sectores, primer trimestre 2002 -  
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Gráfico 2.1.2 

 

 
 
2.2. Importaciones 
 
En Sucre las importaciones en los tres primeros meses del año 2003, fueron de 
US$0.13 millones con una disminución frente a igual periodo de 2002 de 7.2%. 
Las compras al exterior en su totalidad son del sector industrial representando el 
renglón de maquinarias y equipos el 52.3%, otro renglón que se destaca es el de 
productos alimenticios, bebidas y tabaco y fabricación de sustancias químicas a 
pesar de éste último contribuir a la variación del periodo con 41.9 puntos negativos 
contrarrestando fuertemente el aporte positivo del resto de renglones (Anexo 
2.2.1). 
 

Cuadro 2.2.1 

Vr. Fob Participa

Dólares ción %
Total 134.518 100,00

Mexico 51.500 38,28
Venezuela 33.779 25,11

Ecuador 30.351 22,56
Estados Unidos 14.037 10,44

China 4.801 3,57
Finlandia 50 0,04

Fuente:  DANE, DIAN

Origen

Sucre. Importaciones por país de origen

Primer trimestre de 2003

 

  Fuente:  DANE 

Sincelejo.  Exportaciones por país de destino, primer trimestre de 2003 
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En cuanto a posición arancelaria los Vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías con motor de embolo (pistón) de encendido por comprensión (diesel o 
semi-diesel), de peso total con carga máxima, superior a 20 T comprados a Méjico 
representaron el 38.3% y la Cerveza de malta procedente de Venezuela el 25.1%, 
ubicando estos dos países como los principales lugares de procedencia de las 
importaciones de Sucre.  El 36.6% restante es procedente de Ecuador (22.6%), 
Estados Unidos (10.4%), China (3.6%) y Finlandia (0.04%) - Ver cuadro 2.2.1. 
 
Ahora, si analizamos el valor de la importaciones por CUODE, vemos que las 
compras de bienes de capital se incrementaron en 165.4% mientras  que los 
bienes intermedios que en igual trimestre del año pasado representaron el 66.4% 
al disminuir sus importaciones en -59.6% pasaron  a participar con el 28.9% en el 
primer trimestre de 2003.  La importación de equipos de transporte en los meses 
de enero a marzo de este año conllevaron a que los bienes de capital en este 
periodo participaran con el 45.9% del total departamental (Anexo 2.2.1 y Gráfico 
2.2.1). 
 

Gráfico 2.2.1 
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2.3. Balanza comercial 
 
La Balanza comercial de Sucre para el primer trimestre de 2003 nos muestra un 
superávit de US$4.5 millones.  Los sectores que participan según la CIIU es el 
Agropecuario silvicultura caza y pesca con US$0.12 millones de superávit y el 
sector Industrial  US$4.4 millones.  La Fabricación de Sustancias químicas y 
Maquinarias y equipos son los únicos renglones del sector industrial con 
resultados deficitarias (Anexo 2.3.1). 
 
Como se puede observar en el gráfico 2.3.1 los resultados trimestrales de la 
Balanza comercial en el período 2002 - 2003 nos refleja altibajos que obedecen 
principalmente al comportamiento de las importaciones.  Las exportaciones por su 
parte se mantuvieron relativamente estables con tendencia a la baja a partir del 
tercer trimestre de 2002, periodo que se caracterizó por mostrar el superávit más 
alto del periodo en mención (US$7.76 millones). 
 
 

Gráfica 2.3.1 
Sucre. Balanza Comercial, según trimestres 2002 - 2003
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 
 
3.1. Financiero 
 
 
Al finalizar diciembre de 2002, las principales fuentes de recursos del sistema 
financiero de Sucre, registraron un total de $222.132 millones, superando en  
29.68% el saldo reportado en el mismo período de 2001; mientras que el saldo de 
la cartera sin descontar provisiones fue de $148.025 millones presentando un 
aumento del 32.03% frente al resultado obtenido en diciembre de 2001.  
 
 
3.1.1. Fuentes de recursos del sistema financiero  
 
 
Las cuentas corrientes en los bancos del departamento de Sucre representan el 
39.99% de los depósitos seguido por los de ahorros con el 38.22% y los CDT con 
el 20.31%. Gráfico 3.1.1.1 
 

Gráfico 3.1.1.1 
Sucre. Depositos en el sector f inanciero. 2001-2002
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Fuente: Superbancaria 

 
 
3.1.2. Usos de recursos del sistema financiero  
 
 
En la cartera del sistema financiero departamental al finalizar el 2002 los créditos 
comerciales participan con el 51.00%, no obstante, haber disminuido su nivel 
desde el  55,39% en el 2001; mientras que los de vivienda pasan del 25.19% al 
28.61% en el 2002 en la distribución de la cartera por líneas de crédito y los 
recursos que ocupan los de consumo son del 18.21%.Gráfico 3.1.2.1. 
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Gráfico 3.1.2.1. 
Sucre. Cartera en el sector f inanciero. 2001-2002
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4. FISCALES 
 
4.1. Ejecuciones presupuestales del Gobierno Central Departamental 
 
4.1.2. Egresos 
 
En el año 2002 los egresos disminuyen su nivel en 10.9% con relación al año 2001 
que venían con un incremento de 17.1%  y 11.1% en el 2000.  
 
Los egresos del Gobierno Central Departamental presentan al finalizar diciembre 
durante el período 1999 a 2002 reducción en la  variación anual de los recursos de 
inversión pasan de 31.3% en diciembre de 2000 a 15.7% en igual mes de 2002, 
los gastos de funcionamiento de -2.8% en diciembre de 2000 a 16.4% en 
diciembre de 2001 para descender a -70.9% en diciembre de 2002, el servicio de 
la deuda fue en el año  2000 del 77% inferior a lo pagado en 1999, mientras en el 
año 2001  se incrementó a -17%,  sin embargo, durante el último año utilizaron 
recursos en 423.1% superior a los del año 2001 según aparece en la gráfica   
4.1.2.1.  
 
 

Gráfica 4.1.2.1 
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Durante el 2002 en comparación a igual período del año anterior los gastos de 
funcionamiento disminuyen al nivel de -70.9% representados en la reducción 
significativa de los recursos de transferencias del 82.4%, mientras, aumentan los 
de servicios personales (22.7%) y Gastos Generales (13.8%). Gráfica 4.1.2.2.   
 
 
Los de Inversión crecen 15.7% esto se explica por el mayor valor gastado en pago 
de sueldos y honorarios (29.1%), en tanto, disminuyen la inversión en 
infraestructura (-32%) y otras inversiones (-39.7%).  En el  servicio de la deuda se 
aumentan el monto del pago en un 423.1%, obedeció al incremento en la 
amortización de capital (1.144.8%), mientras los interés se sitúan en -40.3%.  
Cuadro 4.1.2.1 
 
 

Cuadro 4.2.1 
 

2.000                   2.001                   2.002                       
EGRESOS 11,1 17,9 -10,9
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -2,8 16,4 -70,9
Servicios Personales 5,2 -6,0 22,7
Gastos Generales 31,8 -23,2 13,8
Transferencias -4,8 20,9 -82,4
SERVICIO DE LA DEUDA -77,0 -17,0 423,1
Amortizacion a Capital -85,1 -34,4 1.144,8
Intereses -51,0 0,0 -40,3
INVERSION 31,3 19,4 15,7
Pago de Servicios Publicos
Pago de Sueldos y Honorarios 4,2 23,1 29,1
Inversion en Infraestructura 966,8 -22,3 -32,0
Otras Inversiones 298,5 244,9 -39,7
Total Egresos (I+II+III) 11,1 17,9 -10,9

Var. Anual %

Sucre. Variación anual  de los egresos del gobierno central departamental. Dic. 2000-2002

 
  Fuente: Gobernación de Sucre 
 
Los servicios personales presentó egresos superiores  en el 2000 en 5.2% sobre 
la cifra observada 12 meses atrás para reducirse 6% en el 2001 y  alcanzan su 
nivel más alto en el 2002 con un aumento del 22.7%. En tanto, los gastos 
generales pasan de incrementarse  en el 31.8% al finalizar el 2000 a 
disminuyéndose en el 23.2% en el 2001, pero, aumentándose en un 13.8 durante 
el 2002.  
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Gráfico 4.1.2.2 
Sucre. Variación anual de los gastos de 
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Fuente: Gobernación de Sucre 

 
Aunque la inversión en infraestructura superó en el 2000 el 966% a la del año 
anterior cae cada vez más durante los periodos siguientes en  22.3% (2001) y 
32% (2002). Gráfico 4.1.2.3. 
 
 

Gráfico 4.1.2.3 
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4.2. Recaudo de impuestos nacionales en la Administración Local de Impuestos 
de Sincelejo 
 
Para el primer semestre del año 2003 los recaudos por impuestos nacionales 
registraron un incremento del  15,17% con respecto al mismo periodo del año 
2002 (a precios corrientes), según cifras reportadas por la DIAN Sincelejo, por 
concepto de Renta, Ventas y Retención en la Fuente (que incluye, retención por 
renta, ventas y timbre). (Cuadro 4.2.1). 
 

Cuadro 4.2.1 

Semestre Corrientes Constantes Corrientes Constantes Corrientes Constantes Corrientes Constantes

Total 19.057,94      17.819,80      4.441,26        4.152,72        5.472,18        5.116,67        9.144,50        8.550,41        
Enero 4.092,65        3.826,76        50,36             47,08             2.099,19        1.962,81        1.943,10        1.816,87        
Febrero 2.237,56        2.092,19        798,97           747,07           72,16             67,47             1.366,42        1.277,65        
Marzo 3.959,72        3.702,47        934,97           874,23           1.767,04        1.652,24        1.257,71        1.176,00        
Abril 3.198,62        2.990,81        1.443,65        1.349,86        61,10             57,13             1.693,87        1.583,82        
Mayo 3.470,83        3.245,34        537,15           502,26           1.401,70        1.310,63        1.531,98        1.432,45        
Junio 2.098,56        1.962,23        676,16           632,23           70,98             66,37             1.351,42        1.263,62        

Total 21.948,37      20.506,87      7.476,12        6.985,11        3.510,71        3.280,14        10.961,54      10.241,62      
Enero 3.242,32        3.029,37        51,06             47,71             898,55           839,53           2.292,71        2.142,13        
Febrero 3.643,93        3.404,60        1.777,69        1.660,94        105,52           98,59             1.760,72        1.645,08        
Marzo 2.671,06        2.495,63        146,05           136,46           815,73           762,15           1.709,29        1.597,02        
Abril 4.983,75        4.656,43        2.999,78        2.802,77        180,52           168,67           1.803,44        1.685,00        
Mayo 3.773,53        3.525,70        642,98           600,75           1.430,26        1.336,33        1.700,29        1.588,62        
Junio 3.633,78        3.395,12        1.858,56        1.736,49        80,13             74,87             1.695,09        1.583,76        

Total 15,17             15,08             68,33             68,21             (35,84)           (35,89)           19,87             19,78             
Enero (20,78)           (20,84)           1,40               1,32               (57,20)           (57,23)           17,99             17,90             
Febrero 62,85             62,73             122,50           122,33           46,23             46,12             28,86             28,76             
Marzo (32,54)           (32,60)           (84,38)           (84,39)           (53,84)           (53,87)           35,90             35,80             
Abril 55,81             55,69             107,79           107,63           195,44           195,21           6,47               6,39               
Mayo 8,72               8,64               19,70             19,61             2,04               1,96               10,99             10,90             
Junio 73,16             73,02             174,87           174,66           12,89             12,80             25,43             25,34             

Fuente: DIAN - Sincelejo

2002

2003

Variación %

Sucre. Recaudo de impuestos nacionales por tipo. Semestre I  2002-2003

Total Renta Iva Retefuente

 
 
El incremento en el recaudo comparado entre periodos 2002 y 2003 fue jalonado 
por los comportamientos positivos en Renta y Complementarios y en Retención en 
la Fuente; producto de los esfuerzos en la recuperación de cartera, el pago 
voluntario y las acciones de fiscalización tributaria. (Ver gráfico 4.2.1). De los tres 
(3) impuestos administrados por la DIAN sólo en IVA se registró  un decrecimiento 
del 35,84%, por razones de contracción económica su comportamiento se hace 
sensible al fenómeno; mientras que renta y complementarios y retención en la 
fuente registraron incrementos del 68,33% y 19,87% respectivamente. (Cuadro 
4.2.1).   
 
Otros recaudos significativos en el primer semestre de 2003 lo constituyeron los 
del Impuesto a la Seguridad Democrática, los cual registraron un valor de $2.978,9 
millones (no se incluyen en la tabla 4.2.1 por no existir comparaciones con el 
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2002) con recaudos mensuales así: en enero 194,67 millones, en febrero 1.312,44 
millones, en marzo 35,01 millones, en abril 33,95 millones, en mayo 154,16 
millones y en junio  1.248, 68 millones. 
 

Gráfico 4.2.1 
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Fuente: DIAN Sincelejo 

 
La composición del recaudo por impuestos nacionales en el Primer Semestre de 
2003, el 49,94% correspondió a retención en la fuente, el 16% a IVA y el 34,06% a 
renta y complementarios. (Gráfico 4.2.2). Con respecto al periodo anterior la 
disminución en la participación se registró en IVA al pasar de 28,71% a 16%  en el 
semestre 01 del año 2003. 
 

Gráfico 4.2.2 
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5. SECTOR REAL 
 
5.1. Agricultura 
 
5.1.1. Encuesta Nacional Agropecuaria 
 
La Encuesta Nacional Agropecuaria, proyecto del Sistema de Información del 
Sector Agropecuario y Pesquero de Colombia  - SISAC - nos permite conocer 
anualmente, entre otras variables, el aprovechamiento de la tierra a nivel nacional 
y por departamentos. 
 

Cuadro 5.1.1.1 
 

 
 
Según se puede observar en el Cuadro 5.1.1.1, en los departamentos de la 
Región Caribe predomina el uso pecuario de la tierra.  Cesar por su parte 
sobresale al aprovechar un 87.4% de la superficie total en fines agropecuarios y 
73.7% en uso pecuario, es decir, 1.688.4 miles de hectáreas de las cuales el 
71.3% se encuentra sembrado en pastos.  Otro departamento que se destaca en 
la Costa es Córdoba con un 86.3% de su superficie agropecuaria destinada a área 
pecuaria (1.650.3 miles has.), de ésta el 92.4% es pastos; le sigue en su orden La 
Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre y Atlántico que aún cuando es el más pequeño 
de los siete departamentos mencionados el 86.2% de su área agropecuaria es de 
uso pecuario. 
 

(Héctareas)

Atántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre

Superficie Total 338.800 2.597.800 2.290.500 2.502.000 2.084.800 2.318.800 1.091.700

1.1     No agropecuaria, excluida del universo 
de estudio 57.124 1.102.795 249.278 567.149 217.453 552.860 205.311

          Bosques no colonizados --- 404.149 34.974 341.805 38.089 99.597 8.553

          Bosques colonizados --- 250.420 100.277 124.286 51.145 110.270 7.266

          Bosques plantados --- 15.042 --- --- --- --- ---

          Eriales y similares 8.330 88 6.108 5.756 112.546 31.106 10.721

          Cuerpos de agua 26.905 411.174 97.760 84.795 11.662 297.610 170.306

          Superficie urbana y semiurbana 21.888 21.923 10.159 10.506 4.011 14.277 8.465

1.2     Marginalmente cultivable en los 
parques naturales 0 5.198 38.349 21.635 177.354 93.695 ---

1.3     Agropecuaria planimetrada, incluida 
en el universo de estudio 

281.676 1.489.807 2.002.873 1.913.216 1.689.993 1.672.245 886.389

1.3.1  Agrícola 21.543 126.912 125.013 124.119 40.169 166.693 91.902

          Cultivos transitorios y barbecho 7.427 82.237 58.788 91.171 --- 55.030 78.668

          Cultivos permanentes 14.115 34.345 65.081 28.057 --- 108.702 6.442

          Descanso 10.330 1.145 4.892 --- 2.961 6.791

1.3.2  Pecuaria 242.844 1.218.801 1.688.477 1.650.322 1.542.943 1.342.375 742.677

          Pastos 151.788 818.163 1.204.184 1.525.362 289.354 1.044.352 596.106

           Malezas y rastrojos 91.057 400.638 484.294 124.959 1.253.590 298.023 146.573

1.3.3  Bosques 4.401 85.906 136.761 44.134 38.650 119.920 15.105

1.3.4  Otros usos 12.890 58.187 52.623 94.642 68.231 43.257 36.704

Fuente: DANE - SISAC 

Departamentos

Superficie y aprovechamiento 

Región Caribe.  Superficie total y aprovechamiento de la tierra 2002 
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Vale la pena mencionar en La Guajira la alta participación del área sembrada en 
Malezas y rastrojos (1.253 miles has.), que en términos porcentuales representa el 
74.1% de la superficie agropecuaria de su departamento y el 81.2% de la tierra de 
uso pecuario. La superficie agrícola representa en esta región del país del 6.2% al 
10.4% del área agropecuaria predominando la siembra de cultivos transitorios y 
barbechos en Bolívar (64.8%), Córdoba (73.5%) y Sucre (85.6%), mientras que en 
Magdalena (65.2%), Cesar (52.1%) y Atlántico (65.5%) la siembra del área 
agrícola se orienta más a cultivos permanentes. 
 
Para el año 2002 la Encuesta Nacional Agropecuaria arrojó una existencia de 
7.994.134 cabezas de ganado vacuno, destacándose los departamentos de 
Córdoba y Cesar como los de mayor concentración con 29.8% y 24.0% 
respectivamente.   Magdalena representó un 17.4% del total de la Región caribe, 
Sucre 11.2 y Bolívar 11.1%, Atlántico y La Guajira reflejaron las participaciones 
más bajas con 3.9% y 2.6%. 
 

D e p a r ta m e n to / V a r ia b le T o ta l  G a n a d o
D e  0  a  1 2  
M e s e s

D e  1 2  a  2 4  
M e s e s

M a y o r e s  d e  2 4  
M e s e s

E r r o r  
e s ta n d a r  d e l 
t o ta l

A t lá n t ic o
T o ta l 3 1 4 .1 8 2 8 0 .0 0 6 2 8 .2 0 1 2 0 5 .9 7 5 2 ,5 8 2 5 5 1 6 1 2
H e m b r a s 2 4 0 .3 2 7 4 5 .3 9 6 1 5 .5 5 1 1 7 9 .3 8 1 2 ,8 8 7 5 5 1 3 0 8
M a c h o s 7 3 .8 5 5 3 4 .6 1 0 1 2 .6 5 0 2 6 .5 9 5 5 ,6 9 2 9 4 3 5 4 1
R e p r o d u c to r e s

B o lí v a r
T o ta l 8 8 7 .3 5 8 1 9 9 .6 1 3 1 4 9 .3 9 3 5 3 8 .3 5 2 0 ,5 5 5 7 6 7 8 8 8
H e m b r a s 6 5 8 .7 5 7 1 0 2 .0 8 5 8 7 .4 6 2 4 6 9 .2 1 0 0 ,6 5 4 0 4 9 6 2
M a c h o s 2 2 8 .6 0 1 9 7 .5 2 8 6 1 .9 3 1 6 9 .1 4 2 1 ,0 4 9 6 0 5 9 4
R e p r o d u c to r e s 1 6 .1 1 6 0 0 0 1 7 ,3 1 4 1 3 7 7 2

C e s a r
T o ta l 1 .9 2 0 .3 4 8 3 9 1 .8 1 6 3 8 3 .2 2 9 1 .1 4 5 .3 0 3 1 ,7 2 2 5 4 1 1
H e m b r a s 1 .1 8 4 .8 0 1 2 1 2 .1 8 0 1 7 8 .1 6 9 7 9 4 .4 5 2 1 ,9 8 8 0 0 7 5 6 5
M a c h o s 7 3 5 .5 4 7 1 7 9 .6 3 6 2 0 5 .0 6 0 3 5 0 .8 5 1 3 ,1 5 7 5 6 4 8 7 7
R e p r o d u c to r e s 1 4 .2 7 4 0 0 0 1 5 ,0 5 8 2 7 6 5 1

C ó r d o b a
T o ta l 2 .3 7 8 .3 4 2 4 2 8 .3 9 9 5 5 0 .2 8 4 1 .3 9 9 .6 6 0 6 ,7 2 2 5 8 5 7 2 9
H e m b r a s 1 .5 0 8 .3 3 6 2 2 6 .8 3 1 2 2 8 .3 4 2 1 .0 5 3 .1 6 2 7 ,6 0 2 6 4 1 5 2 8
M a c h o s 8 7 0 .0 0 7 2 0 1 .5 6 8 3 2 1 .9 4 2 3 4 6 .4 9 7 1 2 ,8 0 6 3 6 9 4 3
R e p r o d u c to r e s 3 3 .9 2 1 0 0 0 1 1 ,3 0 8 6 3 0 4 9

L a  G u a jir a
T o ta l 2 0 6 .1 2 9 4 5 .4 5 3 3 2 .8 2 0 1 2 7 .8 5 6 1 5 ,1 8 5 9 6 0 6
H e m b r a s 1 3 2 .8 4 5 2 4 .8 9 1 7 .1 1 7 1 0 0 .8 3 7 1 6 ,6 4 3 3 5 4 4
M a c h o s 7 3 .2 8 5 2 0 .5 6 2 2 5 .7 0 4 2 7 .0 1 9 3 0 ,2 3 6 7 5 0 1 1
R e p r o d u c to r e s 4 .6 6 1 0 0 0 1 5 ,7 9 4 8 5 6 3 9

M a g d a le n a
T o ta l 1 .3 9 2 .0 3 6 3 3 9 .7 9 4 2 5 3 .0 6 2 7 9 9 .1 8 0 1 ,4 5 0 7 2 5 5 9 8
H e m b r a s 9 8 1 .4 3 5 1 7 6 .9 9 4 1 1 2 .5 5 3 6 9 1 .8 8 7 1 ,6 4 9 2 1 7 0 5
M a c h o s 4 1 0 .6 0 2 1 6 2 .8 0 0 1 4 0 .5 0 8 1 0 7 .2 9 3 2 ,9 4 1 1 2 0 0 7 8
R e p r o d u c to r e s 2 3 .9 0 9 0 0 0 1 2 ,6 2 3 2 4 2 2

S u c r e
T o ta l 8 9 5 .7 3 9 1 8 6 .6 4 6 1 2 9 .3 8 6 5 7 9 .7 0 6 0 ,2 9 0 7 3 2 9 6 4

H e m b r a s 6 9 1 .1 5 5 9 9 .8 3 9 8 3 .3 0 4 5 0 8 .0 1 3 0 ,3 3 4 3 0 6 5 0 2
M a c h o s 2 0 4 .5 8 4 8 6 .8 0 7 4 6 .0 8 3 7 1 .6 9 3 0 ,5 8 7 1 9 5 2 7 2
R e p r o d u c to r e s 1 6 .7 8 7 0 0 0 1 3 ,6 2 4 1 6 2 0 3

F u e n te :  D A N E  -  S I S A C

R e g ió n  C a r ib e .  E x i s t e n c ia  d e  g a n a d o  v a c u n o . 2 0 0 2

C u a d r o  5 .1 .1 .2 .
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En términos generales la existencia de ganado por grupo de edades nos indica 
que alrededor del 60% son mayores de 24 meses.  De los tres grupos de edades 
que se analizan vemos que el grupo de 12 a 24 meses se caracteriza por registrar 
la menor existencia a excepción de Córdoba que nos muestra su menor existencia 
en el grupo de 0 a 12 meses con 18.0% y Cesar donde el grupo de 0 a 12 meses y 
de 12 a 24 meses registran existencias similares con 20.4% y 20.0% cada grupo 
(Cuadro 5.1.1.2). 
 
Del mismo modo si estudiamos su distribución por sexo, observamos que la 
existencia de hembras es mayor en todos los departamentos, con las 
participaciones más bajas de hembras Cesar (61.7%) y Córdoba (63.4%), en 
cambio Sucre y Atlántico registran los más altos indicadores de hembras dentro 
del total de su departamento con 77.2% y 76.5% respectivamente. 
 

Gráfico 5.1.1.1 
 
 

 
 
En cuanto a la existencia de reproductores la mayor cifra la muestra Córdoba con 
33.921 seguidos de Magdalena 23.909, Sucre 16.787, Bolívar 16.116, Cesar 
14.274 y La Guajira 4.661.   Atlántico no tiene existencia de reproductores (Gráfico 
5.1.1.1). 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: DANE - SISAC 
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Gráfico 5.1.1.2 
Colombia. Destino de la producción de leche bovina 

2002

Vendida
78,9%

Procesada
10,1%

Consumida
11,0%

 
Fuente: DANE, SISAC 
 

La producción de leche bovina a nivel nacional para el año 2002 fue de 
16.945.025 litros siendo el 78.9% vendida en finca, consumida el 11.0% y 
procesado el 10.1%(Gráfico 5.1.1.2). 
 
Cundinamarca (3.877.477 lts.) y Antioquia (2.018.489 lts.) se ubican como los 
mayores productores de leche con 34.8% de participación.  Del resto de 
departamentos, que sobresalen por su representatividad, figuran de la parte norte 
del país Córdoba (1.635.851 lts.) Magdalena (1.579.099 lts.),  Cesar (1.150.585 
lts.) y Bolívar (825.946 lts.).  Del centro del país además de Cundinamarca 
encontramos a Boyacá con 1.198.335 lts. de leche bovina (Cuadro 5.1.1.3). 
 
Ahora si nos referimos nuevamente al destino de la producción de leche vemos 
que el 78.9% de la producción nacional es vendida, por encima de este indicador 
se encuentran los departamentos de Bolívar (89.5%), Cundinamarca (89.0%), 
Nariño (85,3%), Cesar (84.9%) y Córdoba (82.9%).  Por otro lado, los 
departamentos que se caracterizan por vender la producción de leche en menor 
proporción encontramos a Santander (52.4%), Tolima (54.2%) y Norte de 
Santander (56.8%). 
 
Finalmente, al referirnos a la existencia de otras especies pecuaria del año 2002, 
encontramos en el Cuadro 5.1.1.4 un detalle completo por sexo de las diferentes 
especies de cada departamento de la Región Caribe, con excepción de Atlántico 
que no arrojó información al respecto. 
 
La existencia de Equinos muestra a Córdoba con la mayor cifra al registrar 
137.623 animales.  Cesar y Magdalena reflejaron las más altas existencias de la 
especie Mular con 29.863 y 24.246 animales y Cesar por su parte sobresale en la 
especie Asnal con 32.406 animales.  Córdoba y Magdalena son los únicos 
departamentos con existencia de Ovinos, siendo Magdalena igualmente el único 
que presentó existencia de Caprinos (102.307 animales). 
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Cuadro 5.1.1.3 

 
 
 
Todos los seis departamentos presentaron existencia de Porcinos ubicándose 
Córdoba con la mayor cifra (103.868 animales).  De la existencia de Pollos, gallos 
y gallinas solo Magdalena no registró existencia.  La existencia de Patos se 
concentró en Sucre con 93.582 animales, le siguió Cesar y Magdalena con 42.310 
y 37.546 animales cada uno. 
 
Guajira es el departamento que merece mencionar por su menor variedad de 
especies con 171.122 pollos, gallos y gallinas, 17.920 porcinos y 3.883 mulas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Litros)

Procesada Consumida Vendida

Nacional 16.945.025 1.714.026 1.865.933 13.365.062 15,450

Antioquia 2.018.489 183.931 280.276 1.554.283 9,745

Bolívar 825.946 33.991 52.464 739.492 17,847

Boyacá 1.198.335 123.987 128.389 945.959 11,384

Cauca 182.255 18.530 35.455 128.270 16,560

Cesar 1.150.585 121.076 52.823 976.686 17,825

Córdoba 1.635.851 105.570 174.931 1.355.350 16,074

Cundinamarca 3.877.477 139.769 284.004 3.453.703 10,146

Huila 263.135 35.550 45.545 182.040 11,846

Magdalena 1.579.099 326.927 117.545 1.134.627 16,163

Meta 533.291 84.519 116.458 332.314 15,067

Nariño 570.222 18.474 65.271 486.477 9,671
Norte de Santander 324.979 73.582 66.740 184.657 17,208

Santander 319.571 60.713 91.504 167.353 8,758

Tolima 350.528 97.889 62.606 190.032 8,455
Valle del Cauca 114.808 6.259 20.750 87.799 19,186
Otros departamentos 2.000.454 283.259 271.172 1.446.020 34,411

Fuente: DANE - SISAC 

Producción

Destino de la producción

Departamento 
Error Estandar 
de producción

Colombia.  Producción de leche bovina 2002
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Cuadro 5.1.1.4 
 
 

 
 
5.2. Ganadería 
 
5.2.1. Programa de erradicación de la Fiebre Aftosa en el Departamento de Sucre 
 

Departamento Equino Mular Asnal Ovinos Caprinos
Porcinos 
totales

Pollos,  
gallos y  
gallinas Patos

Bolívar 
Total 54.162 21.157 19.696 --- --- 44.133 348.490 ---
Hembras 26.195 8.313 7.860 --- --- 23.562 0 ---
Machos 27.967 12.844 11.836 --- --- 20.571 0 ---

Error estandar  
del total 13,01 12,33 9,14 --- --- 14,97 10,70 ---

Cesar 
Total 75.006 29.863 32.406 --- --- 57.377 557.415 42.310

Hembras 34.486 14.186 12.802 --- --- 30.815 0 0

Machos 40.520 15.677 19.604 --- --- 26.562 0 0

Error estandar  
del total 9,88 12,66 9,87 --- --- 9,35 8,84 13,99

Córdoba 
Total 137.623 19.319 28.591 73.527 --- 103.868 786.388 ---
Hembras 52.206 9.150 10.629 49.427 --- 56.641 0 ---
Machos 85.417 10.169 17.962 24.100 --- 47.227 0 ---
Error estandar  
del total 9,36 14,40 9,38 15,36 --- 7,77 7,22 ---

La Gujira 
Total 3.883 --- --- --- 17.920 171.122 ---

Hembras 2.042 --- --- --- 11.344 0 ---

Machos 1.841 --- --- --- 6.576 0 ---

Error estandar  
del total 17,24 --- --- --- 18,76 15,47 ---

Magdalena 
Total 55.368 24.246 29.885 74.783 102.307 91.288 --- 37.546

Hembras 21.395 10.946 10.635 59.846 75.658 55.355 --- 0

Machos 33.973 13.300 19.250 14.937 26.649 35.933 --- 0

Error estandar  
del total 12,09 11,44 10,97 18,58 19,89 12,48 --- 19,23

Sucre 
Total 77.621 18.213 20.485 --- --- 93.484 558.240 93.582

Hembras 30.557 7.155 7.056 --- --- 51.052 0 0

Machos 47.064 11.058 13.429 --- --- 42.432 0 0
Error estandar  
del total 10,28 13,07 7,88 --- --- 8,53 10,92 14,03

Fuente: DANE - SISAC 

Región Caribe. Existencia otras especies pecuarias 2002 
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El cuadro siguiente y las graficas generadas a partir de esa información muestran 
el trabajo de sostenimiento de la cobertura de vacunación por predios y numero de 
animales susceptibles para le programa de erradicación de la Fiebre Aftosa. 
 
A diferencia del ciclo anterior la subregión de Sabanas de Sucre ha sido 
desplazada a segundo lugar por la subregión de San Jorge y La Mojana en el 
numero de predios registrados. 
 

Cuadro 5.2.1.1. 
Sucre. Censo por predios y población de animales domésticos susceptibles de 

vacunación Aftosa, según subregiones Primer Ciclo – 2003 
 

Especies Subregiones Predio
s Bovinos Porcinos Caprinos Ovinos Equinos 

Total 12.540 893.455 53.296 4.009 34.557 53.424 
Golfo  
Morrosquillo 3.689 263.647 17.007 1.118 12.095 15.922 

Sabanas Sucre 
. Sincé 4.237 277.249 10.955 1.162 12.136 14.746 

San Jorge y La 
Mojana 4.614 352.559 25.334 1.729 10.326 22.756 

Fuente: FEDEGAN – Seccional Sucre, 2003 
 
Con respecto al primer ciclo del 2002, hay un incremento del 2,7% en el total del 
los predios cubierto por el programa para el departamento de Sucre. Por 
subregiones hay un descenso del orden de (-1,27%) con respecto al primer ciclo 
del 2003 para la subregión del Golfo de Morrosquillo; para la subregión del San 
Jorge y la Mojana hay un incremento de la cobertura del orden de 8,3% entre los 
dos ciclos. 

 
Gráfico 5.2.1.1. 

 

Sucre. Censo - Totales por predios  y población total 
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La cobertura por predios vacunados con respecto a los registrados revela cifras 
del 98,9% para el Golfo de Morrosquillo con sede en la ciudad de Sincelejo, 
mientras que para la subregión de Sabanas de Sucre con sede en San Luis de 
Sincé la cobertura de predios es del orden de 98,7% y para la subregión del San 
Jorge y la Mojana con sede en San Marcos es de 99,8%. 
 

Gráfico 5.2.1.1.2 

Sucre. Censo - Totales por predios  y población total de animales 
domésticos susceptibles de vacunación Aftosa, por regiones
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La cobertura de los bovinos vacunados frente a la existencia total de bovinos 
revela cobertura superiores al 99% en todas las subregiones para un gran total de 
cobertura del 99,2% en l departamento de Sucre. 
 
 
5.2.2. Leche captada 
 
 

Cuadro 5.2.2.1 
Sincelejo. Comparativo de leche capta por empresa tipo 2001 –  2003 (I Trimestre) 
 

Litros captados 
Años Año I Trimestre 2001 2002 

Variación 
porcentual 2003 

Variación 
porcentual

Total 827.280 1.130.754 36,68 629.601 -44,32 
Enero 222.795 341.360 53,22 266.183 -22,02 
Febrero 313.843 400.190 27,51 181.494 -54,65 
Marzo 290.642 389.204 33,91 181.924 -53,26 

    Fuente: Coolecsa – Seccional Sucre, 2003 
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El cuadro muestra que el mes de mayor captación es el de febrero entre los años 
de 2001 y 2002 pero cede su liderazgo al mes de enero en el 2003 que revela 
mayores litros captados con respecto a febrero y marzo pero muy por debajo de lo 
captado en el mismo periodo en 2002. 
 
 

Grafico 5.2.2.1 
 
 

Sincelejo. Comparativo de la leche captada por 
empresa tipo. Primer trimestre 2001 - 2003
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La grafica nos revela el liderazgo alcanzado en el año de 2002 para el periodo del 
II trimestre, y la posterior caída para el mismo periodo en el año siguiente, 2003, 
aún por debajo del 2001, pero hace excepción el mes de enero que se mantiene 
por encima de 2001 pero por debajo de lo captado en 2002. 
 
 

Cuadro 5.2.2.2 
Sincelejo. Comparativo de leche capta por empresa tipo 

2002 – 2003 (II Trimestre) 
Litros captados 

Años Variación 
porcentual II Trimestre 

2002 2003  
Total 1.228.197 500.341 -59,26 
Abril 327.265 163.807 -49,95 
Mayo 447.128 193.332 -56,76 
Junio 453.804 143.202 -68,44 

Fuente: Coolecsa – Seccional Sucre, 2003 



 
 

 
 

38

 
Hay una disminución considerable – cercana al 50% promedio - en el numero de 
litros de leche captados por la empresa tipo para el segundo trimestre entre los 
años de 2002 y 2003, e inclusive un cambio en los litros captados entre los meses 
de mayo y junio en el mismo periodo considerado. 
 
 

Grafico 5.2.2.2 
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5.2.3. Subasta de ganado bovino 
 
El cuadro 5.2.3.1. revela el comportamiento de la compra – venta de animales en 
la modalidad de Subasta para bovinos en el Municipio de Sincelejo en el II 
trimestre del 2003, cortesía de CogaSucre. 
 

Cuadro 5.2.3.1 
 

Sincelejo. Compra – venta de ganado bovino en modalidad de Subasta 
Segundo Trimestre 2003 

 

Meses Cantidad de 
animales 

Numero 
subastas 

Valor 
promedio 
animal 

Total 13.414 14 490.112 
Abril 5.438 4 489.570 
Mayo 7.149 5 476.792 
Junio 3.363 5 507.930 

Fuente: Cogasucre – Sincelejo, 2003 
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La subasta del mes de junio posee el mayor numero de animales subastados, 
seguida de mayo y por ultimo abril, pero hay que tener en consideración que en 
los meses de Junio y Mayo hubo cinco subasta en cada mes, mientras que en 
Abril tan solo cuatro. 
 
 

Grafico 5.2.3.1 
 

Sincelejo. Cantidad de animales y valor promedio de 
ganado bovino en modalidad de Subasta. II Trimestre 

del 2003
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Fuente: Cogasucre – Sincelejo, 2003 
 
 
La tabla 5.2.3.1. revela el comportamiento de la subasta de ganado en el 
municipio de Sincelejo, para los periodos de, 2002 al 2003. 
 

Tabla 5.2.3.1 
 

Sincelejo. Comparativo de la Compra – venta de ganado bovino en modalidad de 
Subasta IV trimestre 2001 - 2002 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Cogasucre – Sincelejo, 2003 
 
La tabla muestra una disminución en la cantidad de animales y valor promedio 
para el mismo periodo en dos años consecuentitos. 
 
 
 

 2002 2003 Variación 
Cantidad de animales 15.950 13.414 -15,9 

Valor promedio 554.781 490.112 -11,7 
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5.8.1. Licencia de construcción 
 
 
El área por construir aprobada trimestralmente en Sincelejo durante el periodo 
2002 - 2003, nos muestra altibajos en el sector de la construcción presentando su 
más bajo movimiento en el tercer trimestre del año pasado.  Esta caída fue 
justificada principalmente por el descenso en las edificaciones de uso habitacional. 
(Cuadro 5.8.1.1). 
 

Cuadro 5.8.1.1 
 
 

 
 
En el primer semestre  de 2003 la participación de la vivienda de interés social - 
VIS -, nuevamente sube hasta alcanzar el 53.1% del total de metros cuadrados 
aprobados para vivienda, cifra superior en 32.0 puntos porcentuales al semestre 
anterior, pero inferior al mismo periodo de 2002 cuando fue 65.6%.   
 
 
Del área total de vivienda el 38.7% se destinaron a la vivienda no VIS tipo casa y 
el 8.2% a apartamento (Gráfico 5.8.1.1 y Anexo 5.8.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestres Total Vivienda Total Vivienda 
2002 89 62 41.191 27.035 
Primero 25 17 16.529 11.728 
Segundo 25 15 10.249 6.147 
Tercero 22 16 5.799 2.819 
Cuarto 17 14 8.614 6.341 

2003 35 30 18.768 17.076 
Primero 18 14 7.759 6.932 
Segundo 17 16 11.009 10.144 
Fuente:DANE 

Sincelejo. Número de licencias de contrucción y área 
por construir, según trimestres, 2002 - 2003 

Área por construir (M2) Número de licencias
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Gráfico 5.8.1.1 
 

 
 
 
De otro lado, si analizamos los demás destinos vemos que en el semestre en 
estudio las licencias aprobadas son orientadas además de la vivienda al destino 
Comercio, Hoteles y Religioso, contrastando con la situación observada en el 
primer semestre de 2002 cuando se otorgaban permisos para la mayoría de los 
destinos (Anexo 5.8.1.2). 
 
De igual forma si miramos el primer semestre de este año frente al periodo julio - 
diciembre de 2002 encontramos ascensos en el área total aprobada del 30.2% y 
86.4% en la vivienda.  De los otros destinos en estos mismos periodos,  es de 
destacar la baja en el área de uso Comercial la cual fue del 70.8% y del 88.0% en 
comparación al igual de 2002. 
 
 
5.8.4. Financiación de Vivienda 
 
En Sincelejo los créditos individuales para compra de vivienda en los meses de 
enero a marzo de 2003 ascendieron a $1.226 millones con una variación en 
comparación al mismo periodo de 2002 de 170.04% cuando fue de $454 millones.   
Como se puede observar en el cuadro 5.8.4.1 los préstamos para vivienda usada 
participan mayoritariamente en el total financiado, mas sinembargo  los créditos 
individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicio alcanzaron en el 
primer trimestre de 2003 un crecimiento significativo frente a igual periodo del año 
anterior de 452,43%, logrando contribuir al crecimiento del periodo (170.04%) con 

  Fuente:DANE 

Sincelejo. Area aprobada por tipo de vivienda, primer  
semestre de 2003 

Area vis
Casas 
53,1% 

Casas
38,7%

Apartamentos 
8,2%

Area no vis
46,9%
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102.64 puntos porcentuales, aporte superior al de la vivienda usada el cual se 
situó en 67.40 puntos. 
 

Cuadro 5.8.4.1 

Tipo de vivienda y período 2002 2003(p) Var%
1)Vivienda nueva y lotes con servicio 339 569 (...)
Primero 103 569 452,43
Segundo 99 (...)
Tercero 117 (...)
Cuarto 20 (...)

2) Vivienda usada 2.650 657 (...)
Primero 351 657 87,18
Segundo 821 (...)
Tercero 1.177 (...)
Cuarto 301 (...)
Fuente: DANE (p) provisional

Millones de pesos

Sincelejo. Valor de los créditos individuales para compra 
de vivienda, según trimestre  2002 - 2003

 
 
A lo largo del periodo 2002 - 2003 el comportamiento de los créditos de vivienda 
presentaron altibajos para ambos tipos de vivienda, caracterizándose el tercer 
trimestre de 2002 por registrar la más alta financiación, al alcanzar  $1.294 
millones, luego en el trimestre siguiente desciende a ·321 millones cifra que logró 
ubicarse como la más baja de los cinco periodos analizados (Gráfico 5.8.4.1). Esta 
situación fue común a ambos tipos de vivienda con una tendencia al alza en el 
primer trimestre de 2003 respecto al periodo anterior de 2.745,0% en los créditos 
de vivienda nueva y 118.27% en la vivienda usada. 
 

Gráfico 5.8.4.1 
Sincelejo. Valor de los créditos para vivienda, según 

trimestres 2002 - 2003
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5.8.5. Stock de vivienda total 
 
El stock de vivienda arrojado por la investigación en Sucre nos indica para el 
primer trimestre de 2003 un stock de 140.769 viviendas de las cuales el 74.7% se 
encuentra ubicados en la cabecera y el 25.3% en el resto del departamento. 
 

Cuadro 5.8.5.1 

Trimestres Total Cabecera Resto Arrendadas Propias Otras Arrendadas Propias Otras
2002
Primero 140.864 104.871 35.993 19.202 81.359 4.310 1.778 29.860 4.355
Segundo 140.801 104.919 35.882 19.211 81.396 4.312 1.772 29.768 4.342
Tercero 140.773 105.003 35.770 19.226 81.461 4.316 1.767 29.675 4.328
Cuarto 140.687 105.028 35.659 19.231 81.480 4.317 1.761 29.583 4.315

2003
Primero 140.769 105.220 35.549 19.266 81.629 4.325 1.756 29.492 4.301
Fuente:  DANE

Tipo de tenencia

Sucre.  Stock de vivienda total, por cabecera y resto y tipo de tenencia
según trimestres.  2002 - 2003

Stock de vivienda
Cabecera Resto

 
 
Si comparamos el resultado de este trimestre con el mismo de 2002, observamos 
que registro 95 viviendas menos que en términos porcentuales representa –0.06% 
de disminución, siendo la vivienda ubicada en el resto la que motivó la baja 
aportando 0.28 puntos negativos a la variación del 0.06%, mientras que la vivienda 
en la cabecera contribuyó con 0.28 puntos positivos (Cuadro 5.8.5.1). 
 
Por tipo de tenencia es de mencionar la alta participación de la vivienda propia 
tanto en la cabecera como en el resto, si hacemos este mismo análisis para la 
vivienda arrendada y los otros tipos de tenencia vemos que en la cabecera la 
vivienda arrendada representa el 18.3% en cambio en el resto solo llega al 4.9% 
del total; la vivienda de Otras formas de tenencia es la menos frecuente en la 
cabecera con  4.1% de participación (Gráfico 5.8.5.1). 

   Fuente. DANE

Gráfico 5.8.5.1
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5.1.2. Transporte Urbano de Pasajeros 
 
Durante el primer trimestre de 2003 en Sincelejo, de los 4.181.000 pasajeros 
movilizados  el 84.3% fueron transportados por los 175 microbuses y colectivos 
que en promedio diario prestaron el servicio de transporte.   Los buses 
transportaron el 14.6% y las busetas el 1.1% restante (Gráfico 5.12.1.1). 
 

Gráfico 5.12.1.1 

 
 
 
Los microbuses y colectivos registran a través del tiempo una mayor participación 
en el movimiento de pasajeros a diferencia de lo observado en los buses y 
busetas cuya variación respecto a igual trimestre de 2002 bajó en 27.8% y 51.6% 
respectivamente, con una tendencia al descenso sostenida durante los cinco 
trimestres analizados. (Cuadro 5.12.1.1) 
 
Así mismo, si estudiamos el parque automotor a lo largo del año 2002 y lo corrido 
de éste, vemos que las busetas afiliadas al servicio de transporte urbano de 
pasajeros se ha reducido sustancialmente con un 66.7% menos en el primer 
trimestre de 2003 frente a su igual del año anterior, es decir, de 6 busetas afiliadas 
solo 2 prestaron servicios. 
 

  Fuente:  DANE 

Sincelejo. Pasajeros  transportados por tipo de servicio, primer  
trimestre 2003 
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Trimestre

2002 2003 Var. % 2002 2003 Var. % 2002 2003 Var%

BUSES

Primero 40 38 -5,0 35 27 -22,9 845 610 -27,8

Segundo 40 (...) 30 (...) 653 (...)

Tercero 40 (...) 30 (...) 647 (...)

Cuarto 39 (...) 29 (...) 638 (...)

BUSETAS

Primero 6 2 -66,7 4 2 -50,0 95 46 -51,6

Segundo 4 (...) 3 (...) 67 (...)

Tercero 4 (...) 3 (...) 64 (...)

Cuarto 4 (...) 3 (...) 68 (...)

MICROBUSES Y COLECTIVOS

Primero 256 223 -12,9 198 175 -11,6 3.615 3.525 -2,5

Segundo 243 (...) 194 (...) 3.336 (...)

Tercero 231 (...) 183 (...) 3.297 (...)

Cuarto 222 (...) 176 (...) 3.405 (...)

Fuente:  DANE 

Cuadro 5.12.1.1

Sincelejo.  Transporte urbano por tipo de servicio, según trimestres. 2002 - 2003

Parque automotor Promedio diario en servicio Pasajeros transportados (Miles)

 
 
Otro indicador  que vale la pena mencionar es que de las busetas, microbuses y 
colectivos afiliados a las empresas alrededor del 75% en promedio diario 
prestaron sus servicios en el primer trimestre de 2003. 
 
5.15.1. Educación 
 
En el lapso 1998 - 2001 el análisis de las estadísticas educativas en el 
departamento de Sucre nos indica que en el año 1998 de los 2.296 
establecimientos educativos el 85.8% eran del sector oficial y el 14.2% del sector 
privado.  Ahora si analizamos estas participaciones para el 2001 cuando los 
establecimientos pasaron a ser 2.483, vemos que el 87.4% del total son oficiales y 
el 12.6% privado, luego la educación oficial a través de los cuatro años creció a un 
ritmo por encima del total general de establecimientos (Cuadro 5.15.1.1). 
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Cuadro 5.15.1.1. 

 
 
La mayor contribución al incremento de los establecimientos oficiales (10.3%) la 
aportó el nivel de preescolar que registró en el 2001 frente a 1998 un alza del 
36.0% con 10.9 puntos positivos de aporte a la variación del 10.3%, los 
establecimientos de secundaria igualmente contribuyeron de forma positiva pero 
con 0.6 puntos.  En cambio la educación primaria aportó 1.2 puntos negativos al 
pasar de 1.217 establecimientos en el año 1998 a 1.193 en el 2001. 
 
El sector privado por su parte muestra descensos con altibajos año tras año, 
siendo los establecimientos de secundaria los que originaron la baja al pasar de 
70 establecimientos en el año 1998 a 54 en el 2001, es decir, bajaron 22.9%.   La 
primaria fue el único nivel que creció 2.4% y el preescolar que en el sector oficial 
registro el mayor auge en el sector privado declinó con un 1.5% de descenso. 
 
Respecto a los alumnos matriculados del periodo 1998 a 2002 podemos decir que 
en el sector oficial la tendencia es de alza sostenida mostrando los alumnos de 

Sectores 1998 1999 2000 2001 2002
  Sector Oficial 

         Pre-Escolar 
 Establecimientos 598 612 755 813 Nd
Alumnos 20.228 20.417 26.214 27.674 29.809
 Docentes 872 818 950 1.033 1.043
          Primaria 
Establecimientos 1.217 1.204 1.184 1.193 Nd
Alumnos 116.032 114.061 115.454 115.390 116.593
Docentes 4.649 4.513 4.082 4.270 4.089
          Secundaria 
Establecientos 154 157 162 165 Nd
Alumnos 53.978 55.243 56.772 57.925 61.428
Docentes 2.404 2.532 2.476 2.595 2.653

  Sector Privado 
           Pre-Escolar 
Establecimientos 133 117 123 131 Nd
Alumnos 6.922 5.543 5.380 5.623 5.769
Docentes 401 328 343 351 364
            Primaria 
Establecimientos 124 117 123 127 Nd
Alumnos 11.828 10.312 9.910 9.925 10.431
Docentes 626 558 538 546 561
            Secundaria 
Establecmientos 70 69 64 54 Nd
Alumnos 20.915 17.895 14.445 10.427 10.524
Docentes 1.226 1.130 929 792 772
Fuente: DANE 
Nd: No disponible 

Sucre. Estadísticas educativas por sectores según niveles 1998 - 2002 
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primaria una pequeña baja en el año 1999 para después volver a subir y así llegar 
en el 2002 a tener un 0.5% de alza con relación a 1998. 
 

Gráfico 5.15.1.1 
 

 
 
Esta misma variable en el sector privado refleja descensos considerables 
sobretodo en lo que se refiere a alumnos de secundaria que reveló una caída en 
los dos últimos años con relación a 1998 de 50.1% y 49.7% respectivamente.  Del 

  Fuente: DANE 

  Fuente: DANE 

Gráfico 5.15.1.2

Sucre. Alumnos matriculados en el sector oficial. 1998 - 2002 
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mismo modo los alumnos de preescolar y primaria descendieron en el 2002 en 
comparación a 1998 en 16.7% y 11.8%, no obstante mostrar los tres niveles 
pequeños crecimientos en el 2002 frente al año anterior del 2.6%, 5.1% y 0.9% 
(Gráfico 5.15.1.1 y Gráfico 5.15.1.2). 
 
El número de docentes vinculados a los establecimientos del sector oficial nos 
muestra a lo largo de los cinco años analizados que en el 2002 el número de 
docentes frente a 1998 bajó en -1.8% pero respecto al 2000, año que se 
caracterizó por arrojar la cifra más baja, subió en 3.7%.  Los docentes de los 
establecimientos del sector privado presentaron en este mismo periodo tendencia 
descendente arrojando para los años 2001 y 2002 el número más bajo de docente 
con disminuciones respecto a 1998 del 25.0% aproximadamente. 
 
En cuanto a la relación alumno - docente vemos en el sector oficial que este 
indicador va en ascenso pasando de 24.0 alumnos por docente en 1998 a 26.7 en 
el 2002; caso contrario se observa en el sector privado para estos mismos años 
arrojando 17.6 y 15.7 alumnos por docente, con un leve crecimiento en el 2002 
frente al año inmediatamente anterior cuando fue de 15.4 alumnos por docente. 
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III. ANÁLISIS COYUNTURAL DE INDICADORES ESPECIFICOS 
 
 
1. Generación y pérdida de empleo 
 
1.1 Primer Trimestre  -2003-. 
 
En referencia a la información registrada por el sector productivo y comercial en la 
Cámara de Comercio de Sincelejo, el primer trimestre del año 2003, presentó un 
total de 509 nuevas oportunidades laborales. Al comparar esta cifra con la 
obtenida en igual periodo del año 2002, momento en que se generaron 371 
nuevas oportunidades laborales, se logró un incremento del 37,19%. 
  
El sector que impulsó la generación de nuevas oportunidades laborales para el 
periodo Enero – Marzo del año 2003, fue servicios en el que se generaron 201 
nuevos puestos de trabajo (39,48%). Los sectores que en su orden también 
contribuyeron a la generación de nuevas oportunidades laborales fueron: finanzas 
y seguro 189 (37,13%), comercio 67 (13,16%), transporte y comunicaciones 25 
(4,91%), agricultura, ganadería y pesca 24 (4,71%), industria manufacturera 3 
(0,58%). Los sectores minas y canteras, electricidad, gas y agua y construcción no 
participaron en la generación de empleo para el periodo en análisis. (Gráfico 20). 
 

Gráfico 20. 
 

 
    Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
En relación con la pérdida de oportunidades laborales, el sector transporte y 

comunicaciones presentó 56 nuevos desempleados (33,33%), generando el mayor 
nivel de desocupación para el periodo Enero – Marzo de 2003. En su orden, los 
sectores que disminuyeron el nivel de empleo fueron: servicios 43 (25,59%), 
finanzas y seguro 40 (23,80%), comercio 25 (14,88%), construcción 2 (1,19%). 
Los sectores minas y canteras, industria manufacturera y electricidad, gas y agua 
no generaron desempleo para éste periodo. (Gráfico 21). 

Sucre. Generación de Empleo por Actividad Económica.
Enero - Marzo de 2003. (Primer Trimestre)
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Gráfico 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
Como resultado del efecto liquidatorio, se cancelaron 168 puestos de trabajo para 
el periodo Enero – Marzo de 2003, cifra superior en un 110% a la cancelación de 
puestos de trabajo registrada en igual periodo del año 2002,cuando se cancelaron 
80 oportunidades laborales. (Gráfico 22.)  
 

Gráfico 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sucre. Pérdida de Empleo por Actividad Económica. Enero - Marzo de 2003. (Primer 
Trimestre). 
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2. Generación y pérdida de empleo 
 
2.1 Segundo Trimestre  -2003 -. 
 
 
Acorde con la información oficializada por los empresarios al registro mercantil de 
la Cámara de Comercio de Sincelejo, para el periodo Abril – Junio de 2003, se 
contabilizaron un total de 327 nuevas oportunidades laborales. Al comparar ésta 
cifra con la obtenida en igual periodo del año 2002, momento en el cual se crearon 
251 nuevas oportunidades laborales, se generó un incremento del 30,27%. 
  
El sector líder en  generación de empleo para el periodo en estudio fue servicios 
con 101 (30,88%) nuevas oportunidades de empleo formal. En orden contributivo 
le siguen: finanzas y seguro 90 (27,52%), transporte y comunicaciones 66 
(20,18%), comercio 53 (16,20%), electricidad, gas y agua 9 (2,75%) e industria 
manufacturera 8 (2,44%). Los sectores agricultura, ganadería y pesca, minas y 
canteras y construcción, no generaron nuevas oportunidades de empleo para  el 
periodo en análisis. (Gráfico 20). 
 

Gráfico 20. 

 
     Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
En cuanto a la pérdida de oportunidades laborales, el sector servicios desistió de 

22 empleos formales 33,84%, generando el mayor nivel de desocupación 
intersectorial para el periodo Abril – Junio del año 2003. Los sectores que 
consecutivamente incrementaron el desempleo departamental fueron: comercio 16 
(24,61%), construcción 8 (12,30%), industria manufacturera 6 (9,23%), transporte 
y comunicaciones 6 (9,23%), finanzas y seguro 6 (9,23%), agricultura, ganadería y 
pesca 1 (1,53%). Los sectores minas y canteras y electricidad, gas y agua no 
generaron desempleo. (Gráfico 21). 
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Gráfico 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
Dada la liquidación de 14 unidades productivas, desaparecieron 65 empleos 
formales para el periodo Abril – Junio de 2003, cifra inferior en (23,52%) a la 
registrada en idem periodo del año 2002, momento en el cual se cancelaron 18 
sociedades que generaron 85 nuevos desempleados. (Grafico 22).  
 

Gráfico 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
 
 
 

 

Sucre. Pérdida de Empleo por Actividad Económica.
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3. Generación y pérdida de empleo 
 
3.1.  Consolidado Primer Semestre  - 2003  
 
Con base en los datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Sincelejo, durante el primer semestre de 2003, se generaron un total de 836 
nuevos empleos formales. Al comparar este registro con el obtenido en igual 
periodo del año 2002, cuando se generaron 622 empleos formales, se presentó un 
decrecimiento del 34,40%. 
  
La generación de empleo fue liderada por el sector servicios en el que fueron 
creados 302 nuevos puestos de trabajo (36,12%). Los sectores que en su orden, 
también registraron adición de recurso humano fueron: finanzas y seguro 279 
(33,37%), comercio 120 (14,35%), transporte y comunicaciones 91 (10,88%), 
agricultura, ganadería y pesca 24 (2,87%), industria manufacturera 11 (1,31%), 
electricidad, gas y agua 9 (1,07%). Los sectores minas y canteras y construcción, 
no registró contribución en la generación de nuevos puestos de trabajo. (Gráfico 
20). 
 
 
 

Gráfico 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 

 
La pérdida de oportunidades laborales, fue liderada por el sector servicios que 
reportó 65 nuevos desempleados formales (27,89%), le siguen en orden 
participativo, transporte y comunicaciones 62 (26,60%), finanzas y seguro 46 
(19,74%), comercio 41 (17,59%), construcción 10 (4,29%), industria manufacturera 
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6 (2,57%), agricultura, ganadería y pesca 3 (1,28%). Los sectores minas y 
canteras y electricidad, gas y agua, no generaron desempleo para el periodo en 
análisis. (Gráfico 21). 
 

Gráfico 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
Resultado del fenómeno disolutorio de sociedades, desaparecieron 233 
oportunidades laborales, monto superior en 41,21% a la presentada en igual 
periodo del año 2002, cuando fueron cancelados 165 empleos formales. (Gráfico 
22).  
 

Gráfico 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
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V. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL 
 

La exportación de petróleo por Coveñas 
 

Historia gráfica de la Época de la South American Gulf Oil Company – Sagoc en 
Colombia 

 
Fragmento y adaptación del capítulo IV del libro en preparación:  
“Rancho Grande – El Packing House de Coveñas”, ©  
de Gabriel Moré Sierra, especial para el Banco de la República. 
 
Desde fines del siglo XIX los vientos del Golfo de Morrosquillo impulsaron las 
velas de La Amira, La Transacción y La Diamante, goletas don Julián Patrón 
Airiarte, en sus viajes de Coveñas a Panamá llevando cocos de sus inmensas 
coqueras, ñame de Ovejas y trayendo jabón de pino, azúcar, gas de alumbrado, 
tabaco y café para Cartagena. Era un buen negocio, porque: “El combustible, que 
es el viento, no cuesta nada”, según decía don Julián. Las diez mil hectáreas de 
su hacienda Santa Bárbara de Cobeña, que había recibido de sus padres, las hizo 
crecer con su trabajo y tesón hasta poseer 20.000 hectáreas de casi toda la 
longitud del golfo y de sus confines interiores continentales. El ganado fue su 
pasión y su mas rentable actividad; para 1915, desde la Casa Grande de Madre 
de Dios, don Julián dirigía su negocio de cría y exportación de ganado en pie; 
veinticinco mil reses pastaban en sus praderas de engorde y tenía 
permanentemente quince mil vacas en la Ciénaga de Leche.  
 
En el horizonte mundial se avecinaban cambios fundamentales desde los primeros 
años del siglo XX; sucesos nacionales e internacionales serían interesantes 
variables para el desarrollo de diversas industrias en la costa atlántica y en el país: 
la separación de Panamá (1903), la construcción del canal interoceánico (1914) y 
el trascendental suceso de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Con ellos y 
especialmente con la guerra, las crecientes necesidades de alimentos hicieron que 
los avezados empresarios bolivarenses, quienes ya habían creado múltiples y 
productivas empresas locales y regionales, dirigieran sus ojos hacia los mercados 
externos, ávidos de los productos del tercer mundo.  
 
En 1917 los empresarios bolivarenses Carlos y Fernando Vélez Danies, Diego 
Martínez, Celedonio Piñeres y Julián Patrón Airiarte, crearon la empresa 
Ganadería Colombiana que, asociada con The International Products Co., de 
Nueva York, constituyó la Colombia Products Company, destinada a ganar la 
licitación para el Packing House2, y a ser protagonista de uno de los mas 
importantes y ejemplarizantes acontecimientos de la industria ganadera de la 
                                            
2 A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con el nombre genérico de “Packing House” se designaba 
las instalaciones de la industria dedicada al sacrificio, procesamiento, almacenamiento a bajas temperaturas y 
empaque de productos cárnicos (ganado vacuno, lanar o de cerda), destinados a la comercialización y 
exportación.  



 
 

 
 

56

costa atlántica de comienzos del siglo XX: la construcción e instalación del 
Packing House de Coveñas, el primero de Colombia. 
 
Pero los mercados mundiales de los productos cárnicos estaban invadidos por 
Argentina, Canadá, Australia, Uruguay y Nueva Zelanda; Estados Unidos ponía 
restricciones al ingreso de ganado en pie y de carnes congeladas, a la salida de 
maquinaria, de capitales y aranceles prohibitivos para nuestros productos. No 
hubo mercado y el inmenso complejo industrial construido por quinientos obreros 
colombianos en Coveñas entre 1919 y 1923, para el Packing House, quedaría 
paralizado durante los siguientes 16 años, como un gigante espectral y silencioso 
a la espera de los tiempos. La guerra nos llegó demasiado temprano y nuestras 
respuestas a las oportunidades, como casi siempre, demasiado tarde. 
 
Sin embargo, la riqueza y prosperidad, apoyadas en la insuperable infraestructura 
construida, surgieron en Coveñas de manera casi natural con la llegada de la 
South American Gulf Oil Company –Sagoc.  
 
Breve cronología del petróleo. 
 
En 1894, en la búsqueda de tagua o marfil vegetal, el general Virgilio Barco se 
encontró con el petróleo que manaba de la tierra en el sitio que llamó Petrólea. 
Fue el pionero de los descubrimientos petroleros del país,3 y el inicio de los 
acontecimientos que, en adelante, incluirían a Coveñas en la lista de los lugares 
mas preciados por personajes, empresarios e industriales nacionales y 
extranjeros. 
 
En 1905, Barco fue autorizado para explotar las fuentes de petróleo en 200 mil 
hectáreas baldías del Catatumbo colombiano y a elaborar hullas y asfalto por un 
término de 50 años. En 1914 vendió a Frank M. Kiser sus derechos para explotar 
petróleo, venta que el Gobierno no aprobó. En 1918 traspasó el Contrato de su 
Concesión a la Compañía de Petróleos Colombia, constituida en Bogotá por los 
señores Wilson Greffths, Karl Mac Faden y Jorge Dubois, contrato aprobado el 
mismo año por el gobierno, también por 50 años a partir de 1905 y con el 15% de 
utilidad para el Estado. La empresa norteamericana Gulf Oil Company, de los 
hermanos  Andrew y Richard Mellon, de Pittsburgh, Pensilvania, compró la 
Compañía de Petróleos Colombia en 1926. Era claro que los norteamericanos 
estaban ávidos de situar sus inversiones en el petróleo de nuestras tierras. 
 
Comienzos de la Colpet-Sagoc. El contrato Chaux Folsom.  
 
El 4 de marzo de 1931 Mr. Clarence S. T. Folsom, apoderado de los hermanos 
Mellon, en representación de The Colombian Petroleum Co., -Colpet- y The South 
American Gulf Oil Company –Sagoc- y el ministro de industrias Francisco José 

                                            
3 La Concesión De Mares de Barrancabermeja data de 1905, cuando que el coronel don José Joaquín 
Bohórquez Domínguez diera a conocer las primeras muestras de petróleo con fines industriales. 
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Chaux, firmaron el Contrato Chaux-Folsom entre las empresas y la Nación. Se le 
otorgó a la COLPET la exploración de extensos terrenos en el Departamento de 
Norte de Santander durante 50 años y a la South American Gulf Oil Co. – Sagoc -, 
el derecho de construir el oleoducto para el transporte de petróleo y la estación 
terminal para su almacenamiento y exportación a través del puerto que fuera 
seleccionado en la costa atlántica colombiana. El estado colombiano recibiría el 
6% del producto bruto si el petróleo se entregare en especie o dinero en el puerto 
de embarque y el 10% en especie en el campo de producción.  
 
En 1936 la Gulf Oil Company vendió sus acciones en la Colpet a las empresas 
Mobil y Texaco, pero la Sagoc permaneció siendo de la Gulf. De hecho, la Sagoc 
era la mayor accionista de la Colpet. En 1939 iniciaron la construcción del 
oleoducto Petrólea Coveñas. 
 

 
 
Foto Nº 1. Construcción del oleoducto Petrólea Coveñas. 1938. Fotografía tomada 
de Colpet al Día. Julio 1967, pg. 2 
 
En el contrato Chaux-Folsom no se menciona a Coveñas, y ello es obvio porque 
en la fecha en que se firmó el contrato (1931), no se había establecido cual iba a 
ser el trazado del oleoducto ni el sitio para la estación terminal de almacenamiento 
y puerto de exportación del petróleo que llegaría del Catatumbo. Esos, oleoductos 
y estación, “serán construidos íntegramente por territorio colombiano y tendrán su 
estación terminal en un punto de la costa atlántica colombiana que libremente 
determinará la Gulf.”4 
 
Ningún sitio era mas propicio que el puerto de Coveñas. En 1938 se definió ese 
lugar como estación terminal del oleoducto y puerto de exportación del crudo. La 
Sagoc compró 2.632 hectáreas de la tierra de la Colombia Products Co., ex 
profeso, la parte que incluía las construcciones realizadas para el Packing House, 
con todas las instalaciones que se habían edificado 16 años atrás; el muelle, por 

                                            
4 Ministerio de Industrias. República de Colombia. Contrato Chaux-Folsom y documentos relacionados con 
esta negociación. Bogotá. Imprenta Nacional. 1931. 336 p. 
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encontrarse en propiedad pública, había pasado a ser de propiedad del Estado, 
quien  lo cedió a la Sagoc.  
 
Casi todo estaba hecho allí y dispuesto para que cualquier gran empresa se 
instalara. En los siguientes 36 años el puerto de Coveñas sería el terminal que  
recibiría el petróleo extraído del Catatumbo y desde donde se exportaría a los mas 
remotos mercados mundiales. 
 

 
 
Foto Nº 2. Rancho Grande, vista norte. A la derecha el matadero (Abbatoir), a la 
izquierda el frigorífico. Esta fotografía muestra fielmente el estado de la edificación 
principal del complejo como fue recibida por la Sagoc. Obsérvese que no tiene la 
escalera, situada actualmente en el costado norte, ya que ella fue construida en 
los años 40 por la Sagoc. Coveñas 1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 
 
En 1939 la Sagoc procedió a la remodelación de las viejas edificaciones y a la 
construcción de nuevas estructuras.  
 
Edificaciones residenciales y de servicios 
 
La antigua Casa Grande de Madre de Dios sería utilizada por los funcionarios de 
la Sagoc como sitio de esparcimiento y recreación.  
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Foto Nº 3.  La Casa Grande de Madre de Dios. Coveñas, 1939. Foto cortesía de 
Muriel A. Keeler. 
 
Después de 1925 las edificaciones que había construido la Colombia Products Co. 
permanecieron cerradas y deshabitadas, fueron vigiladas pero no sometidas a 
mantenimiento. El comején había hecho presa fácil de las hermosas casas de pino 
canadiense que se construyeron para oficinas y vivienda de los empleados 
directivos y de casi todas las estructuras de madera existentes, excepto de las de 
Rancho Grande. 
 

 
 
Foto N° 4. Casas de madera para los funcionarios directivos. Coveñas 1939. Foto 
cortesía de Muriel Keeler 
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Con un diseño arquitectónico mas imaginativo y una agradable y funcional 
disposición semicircular, al lado sur oriental de las edificaciones de madera, la 
Sagoc construyó las siete casas de ladrillo del conjunto de “La Herradura”.  
 

 
 
Foto N° 5. Casa de empleados en La Herradura, con estructura arquitectónica mas 
elaborada y atractiva. Coveñas 1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler 
 
En el campamento de obreros se construyeron diez casas múltiples, cada una de 
ellas para albergar cuatro familias, y la cocina-comedor para los obreros solteros a 
quienes se les suministraba gratuitamente la alimentación.  
 

 
 
Foto N° 6. Casas de los obreros. Campamento de Coveñas, 1939. Foto cortesía 
de Muriel Keeler. 
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Para los empleados de oficina se construyeron dieciséis cabañas llamadas 
“cabañas de capataces”. Inicialmente con una estructura mínima que años 
después requirió de la ampliación de todas ellas. 
 

 
 

Foto N° 7. Casa de “capataces”, para vivienda de los empleados de oficina. 
Coveñas, 1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 
 
El Hospital de madera de la Colombia Products Co., fue utilizado como tal por la 
Sagoc durante los primeros años de funcionamiento. Con el tiempo la estructura 
de madera volvió a ser presa del comején y fue necesario demolerla. En 1949 la 
Sagoc construyó un nuevo hospital en mampostería, con las especificaciones 
técnicas de la época para una edificación de tal naturaleza, el mismo que aún 
presta sus servicios a la Armada.  
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Foto Nº 8. Hospital de la Colombia Products Co. y de la Sagoc. Coveñas, 1939. 
Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 

 
 
Foto Nº 9. Nuevo hospital de la Sagoc. Construcción en mampostería. Coveñas 
1980. Foto archivo personal del autor. 
 
El edificio de la Oficina de Correos y Telégrafo fue utilizado como sede del 
Resguardo de Aduanas y Rentas y el Comisariato continuó funcionando, en menor 
escala, durante varios de los primeros años de la Sagoc. 
 

 
 
Foto Nº 10. Oficina postal y comisariato. 1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 
 
En los años 60 la Sagoc construyó un nuevo Comisariato en la antigua edificación 
de la planta de energía a vapor de la Colombia Products Co.  
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Foto Nº 11. Inauguración del nuevo comisariato de la  Sagoc. A la izquierda, 
Washington Romero, administrador. En primer plano, de izquierda a derecha: 
Violet Arbouin, Sr. y Sra. Brown, Richard (Dick) Ramsoy, Muriel Keeler, Irving 
Charles Keeler y Elsa Bula. Foto cortesía de Carmen Sierra. 
 
La Sagoc también remodeló y utilizó las demás áreas de servicios tales como 
hotel, lavandería, cárcel y matadero. Por los años 60 construyó cinco casas para 
solteros llamadas “macho solo” y ocho casas mas para familias de obreros y cinco 
casas para los directivos. Cines y clubes para empleados directivos y obreros 
también fueron construidos en cada uno de los barrios. 
 
Escuelas y Educadores.  
 
La primera escuela de Coveñas la instaló en 1919 la Colombia Products Co. 
Desde su llegada la Sagoc abrió la escuela pública en una de las casas del 
campamento de obreros, pero a comienzos de los años cuarenta tomó la 
institución bajo su tutela con el nombre de Escuela Golfo de Morrosquillo que situó 
en el segundo y tercer pisos de Rancho Grande. Fue entonces cuando se 
construyó la escalera frontal exterior que ostenta actualmente la edificación. 
 
La Sagoc contrató los maestros, dotó y mantuvo la escuela de todos los elementos 
y mobiliario requerido por profesores y estudiantes; anualmente suministraba a los 
escolares todos los textos, cuadernos e implementos para su estudio, sin ningún 
costo para los padres de familia, incluyendo a aquellos que no tenían relación 
laboral con la Sagoc. 
 
Fueron maestros de la Escuela Pública de Coveñas: Roquelina Patrón de Sierra 
(entre 1919-1926). María Herazo (aproximadamente entre 1926-1938); Carmen 
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Patrón Navarro (entre 1939-1945); y después, maestros de la Sagoc en la Escuela 
Golfo de Morrosquillo: Tulia de De Fex, Rebeca Pelufo Martínez, José Pedro 
Yemail (Pepe), Pedro Ordosgoitia y Dydo Herazo, Blanca Saltarín Martínez, 
Carmen Torrente, Hernando Landazabal y Carlos Teran García.  
 
En 1964 llegaron a Coveñas las Hermanas de Santa Rosa de Lima, quienes 
trabajaron en las mismas instalaciones de Rancho Grande durante algunos años, 
pero después la Sagoc construyó la nueva escuela Golfo de Morrosquillo frente a 
la actual Iglesia de Coveñas. 
 
La Iglesia 
 
La primera iglesia de Coveñas fue construida en tiempos coloniales. En el plano 
de la Colombia Products Co. de 1924 se muestra un hito que corresponde a las 
ruinas de la iglesia de San Francisco, 520 metros al nororiente del lindero de las 
tierras de la Colombia Porducts Co.  
 
A Carmen Sierra Patrón se debe la Iglesia de Coveñas; fue su inspiradora, 
impulsora y, si hubiera podido hacerlo, hasta su constructora. Con el concurso de 
los norteamericanos Mr. Arthur Larsen, Mr. Irvin C. Keeler, Mr. Alexander McNulty, 
que no eran católicos y con el apoyo de la población y de varios personajes 
colombianos, Carmen Sierra Patrón y sus compañeros de junta, en una cuasi 
odisea de seis años y medio lograron construir e inaugurar, el 4 de octubre de 
1961, la que es actualmente la iglesia de Coveñas. 
 

 
 
Foto Nº 12. Panorámica de Coveñas desde la azotea de Rancho Grande. En 
primer plano las bodegas construidas por la Colombia Products Co. y habilitadas 
por la Sagoc para su uso. A la derecha el camino hacia Guayabal; a la derecha y 
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al fondo, la iglesia; cerca de ella el cine y su gran telón de cemento. Al centro el 
campamento de obreros, con su legión de árboles de mango; a la izquierda, 
algunas de las casas de empleados de oficina. El campo central entre las bodegas 
y el campamento era el “estadio” de béisbol. Foto del autor, 1974. 
 
Transporte de la época 
 
Las aeronaves solo llegaron a Coveñas a partir de la construcción del aeropuerto y 
el hangar en 1939. 
 

 
 
Foto Nº 13.  Aeropuerto y Hangar de la Sagoc. Coveñas, 1939. Foto cortesía 
Muriel Keeler. 
 
Los aviones de las empresas viajaban continua y regularmente en recorridos 
semanales entre los campos petroleros de Tibú, Cúcuta, Cicuco, Barranquilla y 
Coveñas transportando materiales, herramientas, trabajadores, familiares de ellos 
y, ocasionalmente personas particulares.  
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Foto Nº 14. Llegada del primer avión a Coveñas. “La escena, ocurrida el 8 de 
diciembre de 1938, registra la llegada del primer avión al aeropuerto de Coveñas. 
Una multitud de curiosos se agolpó para dar la bienvenida al “pájaro de acero”. 
Nota y foto tomadas de Colpet al Día. Diciembre de 1966. 
 
Los materiales y equipos necesarios para la instalación de la Sagoc llegaron a 
Coveñas en buques de carga movidos por vapor y lanchas procedentes de 
diversos puertos locales y extranjeros desde 1938.  
 
El muelle de 500 metros de longitud fue extendido en 100 metros para situarlo en 
un lugar con mayor calado (44 pies); su parte terminal fue ensanchada para 
facilitar el giro de los vehículos y el movimiento de operarios y maquinaria.  
 

 
 
Foto Nº 15. Muelle de la Sagoc, con los rieles, tuberías, luminarias y parte terminal 
ensanchada. Coveñas, 1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 
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Las lanchas que utilizó la Sagoc fueron la Caribe, la Coveñas y el majestuoso 
remolcador Isla Fuerte.  
 

 
 
Foto Nº 16. Remolcador Isla Fuerte de la Sagoc. Colpet al Día. 1968. 
 
Otra de las naves era el colosal e imponente “Planchón” o bongo, embarcación 
rectangular para múltiples usos. Para desplazarse debía ser halado o empujado 
por una de las lanchas, usualmente la Isla Fuerte que era la mas potente, grande y 
precisamente la mas fuerte de las lanchas.  
 
Con la construcción del oleoducto Petrólea-Coveñas se hizo la trocha, paralela al 
tubo; fue llamada “La Gul”, camino que tendría un uso permanente para el 
mantenimiento de la tubería y para el tránsito de personas y animales. La vía 
hacia las poblaciones de Guayabal, Punta Seca, El Reparo, Aserradero y El 
Mamey, fue hecha por la Sagoc en los años 60 y mantenida por la misma empresa 
en el curso de los largos años de su permanencia en Colombia. Estaba mejor 
entonces que ahora, casi medio siglo después. 
 
La Sagoc también acondicionó las vías carreteables internas y construyó las 
nuevas vías hacia el aeropuerto, la estación de bombas y los tanques de crudo. 
Los primeros vehículos que importó la Sagoc de los Estados Unidos llegaron en 
1938 y fueron seis camiones Chevrolet. Después, todos los vehículos de 
transporte y carga que importaron eran marca Ford. 
  
Uno de los funcionarios de la Sagoc mas recordados y reconocidos en Coveñas 
por su carácter humanitario, bondad y capacidad de trabajo fue Mr. Irvin Charles 
Keeler, ingeniero norteamericano y superintendente de la Sagoc en Coveñas, 
quien vivió con su familia en Coveñas durante 35 años, tierra a la que él y su 
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esposa Muriel llamaron “nuestro Shangri-La”. El señor Keeler, entre tantas otras 
cosas, construyó él mismo la primera carretera entre Coveñas y Tolú y los 
carreteables entre Coveñas y las poblaciones cercanas. 
 
“.........el señor Keeler tenía la idea de hacer la carretera. ...... era un hombre muy 
emprendedor. Un día, de 1957, se montó en un tractor Caterpillar y nos dijo que 
iba a abrir la carretera para Tolú. ..... 
.......... fue abriendo la trocha por toda la playa desde Coveñas hasta Punta de 
Piedra, luego hacia la Ensenada, dejando siempre los árboles de uvita de playa y 
de icaco, así como las palmeras y los cocos del lado de la playa, ...... 
El señor Keeler también hizo la carretera de Coveñas a Guayabal, Punta Seca, El 
Sol, Reparo, Aserradero, hasta El Mamey.5 
 
Las Oficinas y su personal 
 
Las oficinas de la Colombia Products Co. estaban situadas en uno de los edificios 
de madera, al lado de las edificaciones residenciales.  
 

 
 
Foto N° 17. Edificio de madera donde funcionaban las oficinas de la Colombia 
Products Co. Esta foto es de 1939, cuando ya había sido refaccionado por 
Cornelissen y Salzedo y destinado para residencia de solteros, por lo que en una 
de las ventanas se observa la alta cabecera de una de las indestructibles camas 
de hierro de la época. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. Coveñas, 1939. 
 
Cuando llegó la Sagoc en 1939, de inmediato se pensó en instalar las oficinas 
donde debían estar: en la proximidad de las instalaciones industriales y de las 
áreas de trabajo. 
 

                                            
5 Versión oral de Ana Sierra Patrón. 2002 
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Foto N° 18. Primeras oficinas de la Sagoc en Coveñas, situadas en el primer piso 
del antiguo matadero y planta de procesos de la Colombia Products Co. Se 
destacan en la fotografía los personajes que usaban saco, corbata y sombrero; la 
estructura del área es de “oficina abierta” que después fue cerrada cuando llegó el 
aire acondicionado. Coveñas, 1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 
 
Los Jefes de Campo de Sagoc o Superintendentes fueron: 
 
Arthur Philllip Larsen, de Sagoc; Dick D. Mac Cosham (“Papá Mac”); Luis 
González de Haro; Irvin Charles Keeler; Enrique Gómez; José Gabriel Nieto; Luis 
Hernando Niño, y finalmente Ana Luisa Sierra Patrón de Moré, quien ocupó los 
cargos de secretaria de la superintendencia, cajera y encargada del Rol diario y 
mensual de Sagoc hasta 1974 y finalmente Jefe de Campo de Ecopetrol hasta 
1977. 
 
En las oficinas también trabajaron Carmen Sierra de Romero, secretaria de la 
superintendencia y operadora de radio para los buques y aviones; Héctor de Fex, 
Antonio Camacho, Antonio Sierra, Juan González Ortiz y Eusebia Pérez como 
recepcionista y oficinista de correo y comunicaciones telefónicas.  
 
Las comunicaciones. 
 
Al llegar la Sagoc en 1938 no encontró ningún sistema de comunicaciones. 
Construyeron la edificación para la estación de radio donde trabajó solitario por 
muchos años Frank Arbouin, “Pacho”, enviando mensajes (radiogramas o cables) 
siempre escritos mediante el código Morse. 
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Foto Nº 19. Estación de radio de la Sagoc. Coveñas 1939. Foto cortesía de Muriel 
A. Keeler. 
 
Se instaló también la telegrafía oficial, que funcionó en el primer piso del antiguo 
matadero de Rancho Grande, manejada por don Carlos Guarín. Por lo años 60, 
llegaría a la Sagoc la nueva tecnología de comunicaciones con los radios Colins; 
la estación de radio de “Pacho” continuó recibiendo los mensajes desde Nueva 
York y otros “radiogramas” mas rutinarios desde las estaciones del oleoducto.  
 
Estación de Bombas 
 
La Estación de Bombas fue uno de los pilares para el funcionamiento de la Sagoc 
debido a que en ella se encontraban las bombas impulsoras de petróleo desde los 
tanques de depósito hacia los buques cargueros. 
 
 

 
 
Foto N° 20. Instalación de las máquinas en la Estación de bombeo de petróleo. 
Coveñas, 1939. Foto archivo personal del autor.  
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Tanques de almacenamiento 
 
Las estructuras de los inmensos tanques de depósito de petróleo se construirían in 
situ en Coveñas y serían otras de las insignias de la Sagoc y de la región como 
puerto exportador de petróleo. Cada uno de los tanques tenía capacidad para 
120.000 barriles de petróleo, por lo que la capacidad total del campo era de 
720.000 barriles. 
 

 
 
Foto N° 21. Tanques de almacenamiento de petróleo en construcción. Coveñas, 
1939. Foto cortesía de Muriel A. Keeler. 
 
Embarque de petróleo 
 
Durante los primeros 20 años de funcionamiento de la Sagoc los barcos llegaban 
sin dificultades a la punta del muelle para su abastecimiento. Eran barcos 
pequeños que tenían relativamente poca capacidad de carga (hasta 75.000 
barriles) y eran fácilmente surtidos en el muelle, donde el calado era de 44 pies.  
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Foto N° 22. Vista del muelle y barco cargando petróleo desde Rancho Grande. 
Coveñas, 1972. Foto del autor. 
 
“Llegaban unos cinco a seis barcos al mes, con capacidad, al comienzo de 75.000 
barriles hasta cuando llegaron los buques de Aristóteles Onassis, con capacidad 
hasta de 300.000 barriles”.6 
 
La llegada de barcos con mayor capacidad y requerimiento de mayor calado hizo 
necesaria la construcción de la estación submarina, en los años 60, a tres 
kilómetros mar adentro, donde se instaló una estructura de suministro múltiple 
(manifold) que, con grandes mangueras sujetas a boyas, permitía el 
abastecimiento de barcos hasta de 300.000 barriles de crudo. 
 
“El muelle tenía un calado de 44 pies de profundidad y los barcos ....... Eran 
cargados con petróleo a 15.000 barriles por hora en el muelle y luego, cuando 
estaban llegando al calado (menos de 40 pies) eran llevados a las boyas grandes 
donde .... eran rellenados a 4.000 barriles por hora hasta completar la capacidad 
del buque. 7 
 
Los Capitanes de Atraque de los barcos fueron, en su orden: Mr. Taylor, Mr. 
Meller, por 1948, fue Alexander Cole Mac Kinney (“Capitán Mackiny”), después 
Marco Hawkins y finalmente Julio Robinson. 
 
Epílogo de la Sagoc. 
 

                                            
6 Versión oral de Carmen Sierra Patrón. 2002 
7 Versión oral de Carmen Sierra Patrón. 2002 
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Las operaciones de la Colpet – Sagoc en Colombia terminarían de manera 
abrupta y entre amargas recriminaciones derivadas del manejo que las empresas 
hicieron de sus relaciones laborales y del manejo de los campos petroleros. Desde 
mediados de los años sesenta la producción de los campos habían ido declinando 
prematura e inexorablemente por la explotación incontrolada, de lo cual fueron 
responsables tanto las empresas como el gobierno. Las instalaciones de 
producción y la maquinaria comenzaron a ser abandonadas y el mantenimiento de 
las esenciales era superfluo e inadecuado. A los trabajadores se les ofreció 
indemnización para que renunciaran y fueron jubilados los que habían cumplido su 
ciclo laboral. 
 
Entre denuncias sindicales, discusiones y declaraciones gubernamentales y 
sonados debates parlamentarios que exigían la reversión inmediata de la 
Concesión Barco sin contraprestación para las empresas contratistas, finalmente 
en 1974 la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol – terminó adquiriendo el 
45% de las empresas, el pasivo pensional con todas las obligaciones inherentes al 
mismo y recibió los campos de la Colpet, el oleoducto de la Sagoc, las estaciones 
de El Retiro, Ayacucho, Convención, I-21 de Tibú y otras intermedias menores, así 
como las instalaciones de Coveñas. Los entonces funcionarios de Ecopetrol, con 
gran sentido de imprevisión y falta de visión, solamente se reservaron de 
Coveñas: el muelle o lo que quedaba de él,8 la estación de bombas y la zona de 
tanques de almacenamiento del petróleo, mientras que la mayor parte de las 2.632 
hectáreas de propiedad de la Sagoc, incluido Rancho Grande, la represa de 
Villeros, aeropuerto y todas las  edificaciones residenciales y talleres fueron 
entregadas a la Armada Nacional que instaló la Base Naval ARC Coveñas. 
 
Y allí se inició y continúa hasta la fecha, las épocas de Ecopetrol y de la Armada 
Nacional en Coveñas. 
 
La Gente. 
 
Ingenieros, técnicos, empleados y obreros extranjeros y colombianos habían 
llegado para permanecer y forjar toda una cultura de dedicación, trabajo, éxitos y 
fracasos, vicisitudes y satisfacciones que demarcaron una época sin igual de 
esplendor y crecimiento personal y colectivo; formaron sus familias en el sentido 
de pertenencia, en el valor del trabajo como bien supremo y fuente de riqueza y 
progreso. 
 
Hombres y mujeres sencillos, trabajadores comunes y corrientes quienes, sin 
llegar a tener la visión de empresa de los prohombres, durante varios lustros 
contribuyeron con su trabajo sencillo pero necesario, al crecimiento de las diversas 
actividades y a la creación de riqueza y de cultura. Desde la época de los cocos y 
ganado de Don Julián con los peones, sus vaqueros, empleados de oficios 

                                            
8 El muelle fue presa de la mas voraz depredación y vandalismo de que haya historia en Coveñas, que 
condujo a su total destrucción ante la presencia impasible de las autoridades de la época. 
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domésticos, pasando por la Colombia Products Co., donde la legión de 500 
anónimos obreros colombianos plasmaron su esfuerzo en las grandes 
construcciones aun existentes, hasta los trabajadores extranjeros y colombianos 
de la Sagoc que forjaron otra época de desarrollo y progreso para la región, los de 
Ecopetrol y los soldados de la Armada colombiana que han permanecido por mas 
de veinticinco años en Coveñas, todos ellos, la mayor parte anónimos, merecen 
reconocimiento por su silenciosa pero eficaz labor cotidiana. Varias referencias, 
anécdotas y menciones a esas personas sencillas y comunes también se incluyen 
en este libro, rescatados de los recuerdos personales, de los relatos de 
sobrevivientes y de documentos que tuvieron a bien registrar sus acciones para la 
Historia.  
 
 

Anexo 1.4.1.1.1.1 
Inversión neta por sectores económicos en Sucre, 

Enero - Marzo de 2003 (Primer Trimestre). 
Miles de pesos 

Sectores Constituidas Reformadas Disueltas Inversión 
 No Capital No Capital No Capital  Capital 

TOTAL 67 $    1,889’520 14 $15.676’650 25 $385’254  $  17.180’916 
Agric.  Ganadería y pesca 4 $         12’100 1 $ 15.289’360 1 $500  $  15.300’960 
Minas   y canteras -                     - - - - -  -
Industria  manufacturera 1 $         20’000 1 $      120’000 - -  $        140’000 
Electricidad, gas y agua - - - - -      -  -
Construcción - - - - 1 $12’000  ($        12’000) 
Comercio 13 $       148’300 4 ($    352’190) 7 $34’754  ($      238’644) 
Transporte y  
comunicaciones 9 $         92’500 1 $        48’000 3 $20’400  $        120’100 

Finanzas  y seguro 18 $       619’570 3 $      102’300 8 $299’600  $        422’270
Servicios     22 $       997’050 4 $      469’180 5 $18’000  $     1.448’230

   Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
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Anexo 1.4.1.2.1 

Inversión neta por sectores económicos en Sucre, 
Abril - Junio de 2003 (Segundo Trimestre). 

Miles de pesos 
Sectores Constituidas Reformadas Disueltas Inversión 

 No Capital No Capital No Capital  Capital 
TOTAL 63 $1,135’835 7 $377’950 14 $680’067  $833’718 
Agric.  Ganadería y pesca - - 1 $60’000 1 $10’000      $50’000
Minas   y canteras -                      - - - - -  -
Industria  manufacturera 3 $3’000 - - 1 $3’000  -
Electricidad, gas y agua 2 $50’500 - - -           -  $50’500 
Construcción - - - - 1 $410’000  ($410’000) 
Comercio 13 $70’100 3 $308’500 3 $118’117  $260’483 
Transporte y  
comunicaciones 14 $28’150 - - 3 $5’000  $23’150 

Finanzas  y seguro 20 $657’105 2 $9’000 2 $121’600  $544’505 
Servicios     11 $326’980 1 $450 3 $12’350  $315’080

   Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo. 
 
 

 
Anexo 1.4.1.3.1 

Inversión neta por sectores económicos en Sucre, 
Enero – Junio de 2003 (Primer Semestre). 

Miles de pesos 
Sectores Constituidas Reformadas Disueltas Inversión 

 No Capital No Capital No Capital  Capital 
TOTAL 130 $3,025’355 21 $16.054’600 39 $1.065’321  $18,014’634 
Agric.  Ganadería y pesca 4 $12’100 2 $15.349’360 2 $10’500  $15.350’960 
Minas   y canteras -                     - - - - -  -
Industria  manufacturera 4 $23’000 1 $120’000 1 $3’000  $140’000 
Electricidad, gas y agua 2 $50’500 - - - -  $50’500 
Construcción - - - - 2 $422’000  ($422’000) 
Comercio 26 $218’400 7 ($43’690) 10 $152’871  $21’839 
Transporte y  
comunicaciones 23 $120’650 1    $48’000 6 $25’400  $143’250

Finanzas  y seguro 38 $1.276’675 5 $111’300 10 $421’200  $966’775 
Servicios     33 $1.324’030 5 $469’630 8 $30’350  $1.763’310

   Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo 
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Var Var 
I-02 I-03 % I-02 I-03 %

Total 113.774.864 42.544.987 -62,6 7.439.523 4.651.098 -37,5

100 Sector agropecuario, silvic, caza y pesca 20.970 417.340 1.890,2 12.600 124.180 885,6
111 Producción agropecuaria 20.970 417.340 1.890,2 12.600 124.180 885,6

300 Sector industrial 108.957.643 42.127.647 -61,3 6.420.898 4.526.918 -29,5
31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 751.763 891.112 18,5 2.365.319 2.935.387 24,1

311 Productos alimenticios 751.763 891.112 18,5 2.365.319 2.935.387 24,1
33 Industria Maderera 3.000 0 -100,0 643 0 -100,0

331 Madera y sus productos 136 0 -100,0 91 0 -100,0
332 Muebles de madera 2.864 0 -100,0 552 0 -100,0

35 Fabricación sustancias químicas 0 6.775 (---) 0 10.410 (---)
352 Otros químicos 0 6.775 (---) 0 10.410 (---)
36 Minerales no metálicos 108.202.880 41.229.760 -61,9 4.054.936 1.581.121 -61,0

369 Otros minerales no metálicos 108.202.880 41.229.760 -61,9 4.054.936 1.581.121 -61,0
0 Actividades diversas no clasificadas 4.796.251 0 -100,0 1.006.025 0 -100,0

Fuente:  DANE

Cód.

Anexo 2.1.1.
Sucre.  Exportaciones registradas por peso y valor 

según CIIU. Primer trimestre 2002 - 2003

Kilos netos Valor FOB Dólares
Descripción

 
 
 

Vr. Fob Partic.
Dólares %

Total 42.544.987 4.651.098 100,00
Zona Franca Cartagena 723.181 2.700.126 58,05

Estados Unidos 18.314.150 693.717 14,92
Antillas Holandesas 11.331.230 467.372 10,05

Panamá 8.100.000 275.400 5,92
Perú 167.931 235.261 5,06

Venezuela 356.775 97.910 2,11
San Vicente y las Granadinas 1.399.730 68.587 1,47

Santa Lucia 1.200.410 58.820 1,26
Virgenes, Islas (Reino Unido). 928.080 44.075 0,95

Puerto Rico 23.500 9.830 0,21
Fuente:  DANE

Kilos NetosDestino

Primer trimestre de 2003
Sucre. Exportaciones por país de destinos,

Anexo 2.1.2.
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Var 
I-02 I-03 %

Total 144.972 134.518 -7,2

300 Sector industrial 144.972 134.518 -7,2
31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 0 33.779 (---)

313 Bebidas 0 33.779 (---)
34 Fabricación de papel y sus productos 27.101 0 -100,0

342 Papel y sus productos 27.101 0 -100,0

35 Fabricación sustancias químicas 91.224 30.401 -66,7
351 Químicos industriales 33.800 0 -100,0

352 Otros químicos 57.424 30.351 -47,1
355 Caucho 0 50 (---)

38 Maquinaria y equipos 26.647 70.338 164,0
381 Met. Exc. Maquinaria 240 0 -100,0

382 Maquinaria exc. Eléctrica 14.146 0 -100,0

383 Maquinaria eléctrica 12.261 18.234 48,7
384 Mat. Transporte 0 51.500 (---)

385 Equipo profesional y científico 0 604 (---)
Fuente:  DANE, DIAN

DescripciónCódigo

Anexo 2.2.1

Sucre.  Valor de las importaciones registradas
según CIIU. Primer trimestre 2002 - 2003

Valor FOB US$
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Var
I- 02 I- 03 %

Total 144.972 134.518 -7,2
I) Bienes de Consumo 27.101 33.829 24,8

1 Bienes de Consumo no duraderos 27.101 33.829 24,8

12 Bebidas 0 33.779 (---)
19 Otros bienes de consumo no duradero 27.101 50 -99,8

II) Bienes intermedios 96.224 38.905 -59,6

5
Materias primas y productos intermedios para la 
industria (Excepto construcción) 96.224 38.905 -59,6

53 Productos mineros 5.000 8.554 71,1

55 Productos químicos y farmacéuticos 91.224 30.351 -66,7
III) Bienes de capital 21.647 61.784 185,4

8 Bienes de capital para la industria 21.647 10.284 -52,5

81 Máquinas y aparatos de oficina 2.609 604 -76,8
82 Herramientas 240 0 -100,0

83 Partes y accesorios de maquinaria industrial 12.697 0 -100,0
84 Maquinaria industrial 6.101 4.801 -21,3

85 Otro equipo fijo 4.879 (---)
9 Equipos de transporte 0 51.500 (---)

92 Equipo rodante de transporte 0 51.500 (---)
Fuente:  DANE, DIAN

Anexo 2.2.1

Sucre. Valor de las importaciones registradas según CUODE.
Primer trimestre 2002 - 2003

Descripción
Valor FOB Dólares

Cod

 
 
 

Balanza
Exportaciones Importaciones Comercial

Total 4.651.098 134.518 4.516.580
100 Sector agropecuario, silvic, caza y pesca 124.180 0 124.180

111 Producción agropecuaria 124.180 0 124.180
300 Sector industrial 4.526.918 134.518 4.392.400

31 Prod. Alimentos, bebidas y tabaco 2.935.387 33.779 2.901.608

311 Productos alimenticios 2.935.387 0 2.935.387
313 Bebidas 0 33.779 -33.779

35 Fabricación sustancias químicas 10.410 30.401 -19.991
352 Otros químicos 10.410 30.351 -19.941

355 Caucho 0 50 -50
36 Minerales no metálicos 1.581.121 0 1.581.121

369 Otros minerales no metálicos 1.581.121 0 1.581.121

38 Maquinaria y equipos 0 70.338 -70.338
383 Maquinaria eléctrica 0 18.234 -18.234

384 Mat. Transporte 0 51.500 -51.500
385 Equipo profesional y científico 0 604 -604

Fuente:  DANE, DIAN

Anexo 2.3.1
Sucre. Balanza Comercial, según CIIU.  Primer trimestre 2003

Código Descripción
Valor FOB Dólares

 



 
 

 
 

79

Área

Área Vis Casas Aptos. No VIS Casas Aptos.

2.002 27.035 13.653 13.653 0 13.382 8.828 4.554

Primero 11.728 8.565 8.565 0 3.163 2.271 892

Segundo 6.147 3.158 3.158 0 2.989 1.892 1.097

Tercero 2.819 0 0 0 2.819 1.287 1.532

Cuarto 6.341 1.930 1.930 0 4.411 3.378 1.033

2.003 17.076 9.068 9.068 0 8.008 6.603 1.405

Primero 6.932 4.388 4.388 2.544 1.711 833

Segundo 10.144 4.680 4.680 5.464 4.892 572

Fuente: DANE

Anexo 5.8.1.1

Sincelejo.  Area (M2) aprobada para vivienda, por tipo de vivienda

Vivienda no VISVivienda VIS

Tipo de ViviendaTipo de ViviendaTotal AreaTrimestres

según trimestres. 2002 - 2003

 
 
 


