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RESEÑA DE LA ECONOMIA 
REGIONAL EN 1983 

AMAZONAS 

Aspectos generales 
La Comisaría Especial del Ama
zonas, por su ubicación geográfica 
y características de clima y suelo, 
difiere del resto del territorio 
nacional, a la vez que presenta una 
baja población y escasos centros 
urbanos. La navegación fluvial 
constituye su principal medio de 
comunicación. Otra particularidad 
de esta región consiste en que el 
82.0% de su población rural está 
compuesta por indígenas, en su 
mayoria Ticunas y Huitotos, que 
viven en comunidades seminóma
das, mientras que la urbana se 
halla integrada en gran parte por 
mezcla de colombianos, brasileños 
y peruanos. La economía de la zona 
es principalmente de subsistencia 
con excepción de su capital Leti
cia, la cual, por ser puerto fronte
rizo, ha logrado cierto nivel de 
desarrollo, aunque poco significa
tivo si se la compara con el resto de 
ciudades del país. 

Sector agropecuario 
y pesca 

Agricultura. El desarrollo de las 
actividades en este sector se difi
culta en la región amazónica por 
factores limitantes como el suelo 
que en su formación posee escasos 
nutrientes, se encuentra determi
nado por la biomasa de la selva y 
las precipitaciones pluviométricas, 
antes que por materia orgánica y capas 
minerales adecuadas para el agro, 
ya que contiene un alto grado de 
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acidez, poca saturación de bases, 
carencia de calcio y magnesio; 
también manifiesta acentuada po
breza en fósforo y altos contenidos 
de aluminio, razones que dificul
tan no sólo la práctica de una 
buena agricultura, sino además, la 
aplicación de la tecnologia utili
zada en el interior del pais. 

Se ejerce una agricultura rudi
mentaria, efectuada por las comu
nidades indígenas y los colonos. 
Los nativos combinan la explota
ción selvática con la horticultura, 
la pesca, la caza y recolección de 
productos silvestres. La produc
ción de hortalizas y otros cultivos 
se real iza en extensiones de tres 
hectáreas en promedio, donde se 
cosecha yuca, plátano, caña, piña, 
batata y frutales. Debe anotarse 
que una huerta de estas solamente 
se emplea durante tres años y 
luego se la abandona para dar 
descanso al bosque, el cual con su 
reconstitución podrá ser nueva
mente utilizado. Otra forma de 
producción se establece con los 
cultivos transitorios, los cuales se 
llevan a cabo en las playas que se 
forman cuando baja el nivel de los 
ríos. Los productos que se obtie
nen por este método son, princi
palmente, arroz, maíz, ajonjolí y 
fríjol. 

La agricultura practicada por 
los colonos no ha logrado mayor 
desarrollo, ya que a los limitantes 
descritos, se le suman otros como el 
de las frecuentes inundaciones, ca
rencia de buenas semillas, de ferti
lizantes, de técnica y medios para 
el control de plagas y enfermeda
des. Las plantaciones más frecuen
tes son el arroz, maiz y plátano 
pero más con fines de experimen
tación que de comercio. 

Ganadería. La ganadería es de tipo 
extensivo por cuanto se requie
re como mínimo de una hectárea 
por ejemplar. En 1983 la pobla
ción bovina de la Comisaría era de 
7.000 cabezas aproximadamente, 
con predominio del cebú en un 
91%. 

Pesca. Este rubro genera el mayor 
volumen de ingresos de la región. 
Anualmente, se despacha desde 
Leticia y La Pedrera hacia el inte
rior del país, 2.680 toneladas de 
pescado fresco y 3.500 de pulpa 
deshidratada. Como ventaja prin
cipal se cuenta con que el margen 
de rentabilidad es elevado, ya que 
el costo del pescado es bajo en toda 
la amazonía con relación al precio 
en el interior del país. Esta favo
rable situación podría aprovechar
se para industrializar el área por 
medio del procesamiento y empa
que del pescado, como también en 
la elaboración de concentrados 
para animales. 

Comercio exterior 

Debido al aislamiento de Leticia 
del resto del país, a causa de su 
situación geográfica, se ha creado 
cierta dependencia entre los pobla
dores de El Marco-Tabatinga, y 
los demás municipios aledaños del 
área, lo que ha propiciado una 
mutua cooperación entre las pobla
ciones amazónicas; por tal razón, 
en esta zona no existe la noción de 
fronteras, y por consiguiente, pre
valece una libre movilidad de las 
personas en toda la región. 

El comercio exterior de Leticia 
está regulado por el Convenio de 
Cooperación Aduanera Colombo-
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Peruano de 1938, y reglamentado 
por la Ley 17 de 1982, según el 
cual, los dos paises adoptan un 
arancel común aplicable a la 
importación de productos; acuer
dan una exoneración total de gra
vámenes a la importación de bie
nes originarios de los territorios 
donde se aplica el Convenio y pro
mueven las actividades económi
cas, especialmente industriales y 
comerciales en sus respectivas 
áreas. Este protocolo se aplica en 
Colombia a los territorios de la 
Comisaria Especial del Amazonas 
y la Intendencia del Putumayo, y 
en el Perú, a los Departamentos de 
Lo reto, San Martin y U cayalf. Las 
transacciones internacionales de 
Leticia se refieren principalmente 
a importaciones, determinado este 
hecho por lo apartada que se encuen
tra la región de los centros produc
tores del resto del pais, que hace 
muy costoso el suministro de bie
nes y servicios colombianos. El 
monto de las importaciones en 1983 
fue de US$ 2.294.866, inferior en 
16% al del afio anterior. Los articu
las que más se transaron fueron 
materiales de construcción, vehtcu
los y maquinaria. No hay estadís
ticas de las exportaciones de 
Leticia. 

Turismo. Con el objeto de motivar 
a los turistas colombianos y del 
exterior hacia los atractivos na
turales de la zona, con la coordi
nación de la Corporación N acio
nal de Turismo se han desarrollado 
cursos de capacitación en materia 
turlstica y se han impreso folletos 
y carteles del Amazonas. En el 
corto plazo, se pretende seftalizar 
los sitios de interés común y des
arrollar algunas obras públicas, 
con el fin de mejorar la infraes
tructura del sector. En 1983, 
Leticia poseía tres hoteles con 
capacidad para doscientas veinte 
personas. Este sector ha recibido 
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algunos recursos para su desarro
llo, teniendo en cuenta que asi se 
puede generar empleo en el corto 
plazo y, a la vez, impulsar activi
dades diversas, como el comercio 
y las artesanías. 

Actividad financiera 

El sistema bancario de Leticia, a 
finales de 1983, registró un saldo 
de captaciones de $ 420 millones, 
de los cuales correspondieron a 
depósitos en cuenta corriente$ 290 
millones, 69.0%; $ 7 4 millones a 
depósitos de ahorro, 17.6%, y a los 
CDT $ 56 millones, 13.3%. 

El saldo de las colocaciones en la 
misma fecha fue de $109 millones, 
de los cuales $107 millones corres
pondieron a cartera y el resto a 
deudores varios. Como se puede 
concluir las oficinas del sistema 
financiero de Leticia son princi
palmente captadoras de recursos, 
fenómeno que se explica, de una 
parte, por la falta de demandantes 
con garantias reales suficientes y, 
de otra, por la transferencia de los 
recursos captados a los grandes 
centros urbanos, según decisión de 
las oficinas principales de los 
intermediarios financieros. 

Situación fiscal 

El recaudo de ingresos de la Comi
saria Especial del Amazonas en 
1983, totalizó$ 316 millones, 109.3% 
superiores a los$ 151 millones eje
cutados en el afio anterior. Los 
ingresos corrientes participaron 
con$ 147 millones y los de capital 
con $ 169 millones. Por su parte, 
los egresos sumaron $ 197 millo
nes, de los cuales, correspondieron 
a gastos de funcionamiento $ 158 
millones, 80.2%; a inversión $ 29 
millones, 14.7%, y a transferencias 
$ 10 mi1lones, 5.1%. 

NARI~O 

Aspectos generales 

La economía del Departamento de 
N arifto en 1983 evolucionó con ten
dencia a la recuperación, resul
tado del impulso dado a la ganade
ría lechera, al control de las 
importaciones y al comercio no 
registrado, de los créditos otorga
dos por el sistema financiero regio
nal, merced a la Resolución 22 de 
1983 emanada de la Junta Mone
taria para favorecer las economías 
fronterizas y, en especial, al cre
cimiento de los precios de los pro
ductos ecuatorianos, que permitie
ron una mayor demanda de produc
tos colombianos en el vecino país. 
No obstante, persistieron altas 
tasas de desempleo e inflación, 
11.6% y 22.1% en su orden. 

Secto.r agropecuario 

Agricultura. El crecimiento a 
precios corrientes, del valor de la 
producción agricola, se estimó en 
24.8% en 1983, inferior al28.2% del 
afio anterior. Los incrementos más 
importantes se dieron en cultivos 
como el trigo, que se vio favorecido 
por los precios de sustentación y el 
control sanitario; y la palma afri
cana, al entrar en producción 392 
nuevas hectáreas. En cambio, dis
minuyó la producción de cebada 
que tuvo problemas por escasez de 
semilla, además del maiz, fríjol y 
cacao que fueron afectados por el 
contrabando desde el Ecuador. 

El crédito concedido por las ins
tituciones de fomento al sector 
agropecuario sumó$ 611 millones, · 
de los cuales, el Programa DRI 
colocó $ 361 millones, el Fondo 
Financiero Agropecuario $ 206 
millones y la Caja Agraria $ 44 
millones. 
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Según el volumen de producción, 
la papa se sigue constituyendo en 
el cultivo más representativo de la 
región, a pesar de haber presen
tado estancamiento con relación a 
los dos últimos años, al totalizar 
204.000 toneladas y un área culti
vada de 17.000 hectáreas. El estan
camiento de tan importante ren
glón obedece en parte a falta de 
semillas certificadas, altos costos 
de los insumos, problemas de mer
cado y al cambio de actividad hacia 
la producción lechera. 

La producción de trigo registró 
un incremento del57.8% gracias a 
las buenas condiciones del clima, 
al plan de fomento del cultivo tra
zado por el Gobierno Nacional y al 
grado tecnológico alcanzado en la 
aplicación de abonos y fungicidas. 
En efecto, la producción que en 
1982 había sido de 25.100 tonela
das pasó a 39.600 en este año, 
habiendo sido cultivadas 18.000 y 
22.000 hectáreas respectivamente. 
Cabe señalar que N ariño participó 
con el50.9% de la producción nacio
nal de este cereal en el año anali
zado. El maízesotrocultivode im
portancia para la región, no obs
tante presentar dificultades como 
la escasez de tecnología y semillas 
adecuadas, hechos que han dificul
tado la obtención de buenos ren
dimientos. En 1983 el área cose
chada fue de 37.500 hectáreas fren
te a 38.000 del año anterior, y la 
producción descendió en 1.4% al 
pasar de 42.600 a 42.000 toneladas. 
El café se ha convertido en el cul
tivo fundamental para algunos mu
nicipios del Departamento. Sin em
bargo, en los dos últimos años han 
permanecido estáticos tanto en vo
lumen de producción, 15.600 tone
ladas, como el área cosechada, que 
se estabilizó en 13.200 hectáreas. 

En la costa nariñense ha empe
zado a tomar importancia el cul
tivo de la palma africana, cuya 
producción de aceite se incrementó 
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en 37.8% al totalizar 3.268 tonela
das. La superficie sembrada fue 
de 7.163 hectáreas, de las cuales, 
1.942 se encuentran en producción. 
Otro de los productos tradiciona
les de la región es la panela, pro
ducto que en 1983 estuvo favore
cido por los buenos precios, pero su 
producción permaneció en 110.000 
toneladas. 

Ganadería. La ganadería bovina 
en el Departamento de N ariño pre
sentó un aumento del 1.8%, alcan
zando la cifra de 334.255 ejempla
res en 1983, crecimiento que se 
debe principalmente al impulso 
que se le está dando a la cría de 
ganado lechero, aplicando nuevas 
técnicas en la alimentación y en el 
proceso de reemplazo por anima
les de mejor calidad genética. Esto 
originó aumentos en la producción 
de leche en proporción de 7.3% y 
11.8% en los dos últimos años, al 
pasar de 57.150 toneladas en 1981 
a 61.320 en 1982 y $ 68.528 en 
1983. El crédito recibido para 
actividades ganaderas en el depar
tamento sumó $ 659 millones, de 
los cuales $ 354 millones fueron 
otorgados con recursos ordinarios 
de la Caja Agraria,$ 163 millones 
por el Fondo Financiero Agrope
cuario y$ 142 millones por el pro
grama de Desarrollo Rural Inte
grado- DRI. 

Mineria 

Los niveles relativamente altos 
alcanzados por los precios inter
nacionales de los metales en 1982, 
sirvieron de estímulo para que la 
producción regional de oro y plata 
se incrementara en 1983. En efecto, 
las compras de oro por parte del 
Banco de la República crecieron 
11.1% al pasar de 12.730 onzas troy 
en 1982 a 14.141 en 1983. Por su 
parte, la producción de plata, que 
en 1982 había sido de 2.488 onzas 
troy, pasó a 3.594 en 1983 con un 
incremento de 44.5%. 

Industria 

La industria nariñense es de carác
ter microempresarial, y se concen
tra en unas pocas ramas que pro
ducen bienes de consumo, especial
mente alimentos, bebidas, madera 
y metalmecánica, las cuales han 
tenido que afrontar una dificil 
situación originada en la compe
tencia del mercado ilegal proce
dente del Ecuador. En tales condi
ciones, sus indicadores económicos 
no fueron favorables en 1983. 

Construcción 

La actividad edificadora en Pasto 
durante 1983 registró una notable 
recuperación, al incrementarse el 
área construida en 31.4%; el núme
ro de licencias en 21.4% y el crédito 
otorgado por el sistema financiero 
en 21.0%. De los 64.050 metros 
cuadrados construidos en el pe
riodo comentado, el 61.9%, 39.660 
metros cuadrados se destinaron a 
vivienda. 

Comercio 

Interior. Luego del impacto regis
trado en 1982, corno resultado de 
la devaluación del signo monetario 
ecuatoriano, la actividad comer
cial se vio estimulada en esta región 
debido a las medidas dictadas por 
el Gobierno Nacional, entre las 
cuales se destaca el control a las 
importaciones, el freno al contra
bando y los créditos canalizados a 
las empresas comerciales de zonas 
fronterizas, autorizados por la 
Resolución 22 de marzo 23 de 1983 
de la Junta Monetaria. 

En efecto, el índice del valor de 
las ventas del comercio en general 
a precios constantes creció 2.4% 
frente a una disminución del4.1% 
en 1982. El comercio al por mayor 
se incrementó en 7.6% mientras 
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NAAIÑO 

INDICADORES ECONOMICOS 

lndrcadores Umdades 1982 1983 

1. Empleo v precios (1) 
Tasa de desempleo (2) PorcentaJe 88 11 6 
Part1c1pacrón fuerza laboral (2) 39 o 40 3 
Prec1os al consum1dor Vanacrón %anual 224 22 1 
-Empleados 222 19 8 
-Obreros 22 .5 22 7 

2. Producción 
Papa Mrles de toneladas 204 204 
Maíz 43 42 
Tngo 25 40 
Cebada 11 8 
Carta para panela (3) 110 110 
Palma afncana (4) 2 3 
Café 16 16 
Cacao 4 3 

3. Existencia de ganado 
Bovmo Mrles de cabezas 328 334 

4 . Monetarios• ( 1 ) 
Captac1ones SIStema bancano M1llones de pesos 3.187 3.898 

Cuentas comentes 1 606 1 81 0 
COT 865 1 155 
Depós1tos de ahorro 669 885 
Otros 47 48 

Colocac1ones s1stema bancarro 2.108 2.785 
Cartera 1.851 2.479 

- Otros 257 306 

5. Situación fiscal 
Ingresos Millones de pesos 651 901 

- Comentes 502 577 

- Cap1tal 149 324 
Gastos 514 908 

Func1onam1ento 497 890 
- lnvers1ón 17 18 

(1) Se ref1ere a Pasto. 

(2) A sept1embre. 

(3) En térmmos de panela . 

(4) En térmmos de aceite. 

Fuente: ICA. FENALCE. CaJa Agrana. Bavaria. OPSA. FEDECAFE. Banco de la Repú-
blica. DANE. INCOMEX. Balance de las entidades bancarias. Contraloría General del 
Departamento. 

Saldos al final de período. 

que el minorista disminuyó en 2.3%. 
Los grupos que evolucionaron posi
tivamente fueron: materiales de 
construcción, alimentos, bebidas y 
tabaco, ferreterias y bazares. 
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Exterior. A nivel regional, según 
los registros del INCOMEX, las 
exportaciones sumaron US$ 0.2 
millones, registrando una baja del 
38.7% respecto de 1982, por la pér-

di da del mercado ecuatoriano para 
algunos productos. Por su parte, 
las importaciones decrecieron 
48.1% al pasar de US$ 16.0 millo
nes en 1982 a US$ 8.3 millones en 
1983. 

Precios y empleo 

El índice de precios al consumidor 
en Pasto, crecióel22.1%, tasa supe
rior al 16.6% registrado a nivel 
nacional. El grupo de alimentos 
observó la mayor variación. con 
23.9%, incremento que se vio afec
tado por el menor volumen de pro
ductos ecuatorianos ingresados a 
la región, los cuales, a causa del 
fenómeno inflacionario que soporta 
dicho país, ya no presentan már
genes de utilidad llamativos para 
el comerciante. 

Con relación a las estadísticas de 
ocupación de la fuerza de trabajo, 
la tasa de participación bruta, a 
septiembre de 1983, se ubicó en 
40.3% frente al 39.0% observado en 
igual período de 1982, y la de des
empleo pasó de 8.8% a 11.5% en 
igual período. Estos indicadores 
son reflejo del problema ocupacio
nal que subsiste en la región como 
consecuencia de la devaluación de 
la moneda ecuatoriana y la rece
sión que obligó durante el año 
anterior al cierre de estableci
mientos comerciales, tanto en Pasto 
como en lpiales. 

A ctividad financiera 

El saldo de las captaciones reali
zadas por el sistema bancario de 
Pasto ascendió a $ 3.898 millones, 
22.3% superior al registrado en 
1982, el cual había sido de$ 3.187 
millones. Entre los principales 
componentes de esta variable mone
taria, los depósitos en cuenta 
corriente participaron con el46.4%, 
los CDT con el 29.6%, los ahorros 
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con el22. 7% y los depósitos fiducia
rios con el 1.3%. Los rubros que 
mayor dinámica mostraron fueron 
los CDT y los depósitos de ahorro, 
al incrementarse en 33.5% y 32.3% 
en su orden. El saldo de las coloca
ciones fue de$ 2.785 millones con 
un incremento del 32.1% frente a 
los $ 2.108 millones del afio ante
rior. La cartera, representada en 
$2.479 millones, constituyó su prin
cipal aporte con 89.0% del total. 

Las captaciones de las corpora
ciones de ahorro y vivienda arro
jaron un saldo de$ 1.777 millones, 
44.4% superior a los$ 1.231 millo
nes de 1982. Los CDTse incremen
taron en 83.6% al pasar su saldo de 
$ 213 millones en el afio prece
dente, a $ 391 millones en 1983. 
Por su parte, las cuentas de ahorro 
mostraron una cifra total de 
$ 1.353 millones y los depósitos 
ordinarios $ 33 millones, en tanto 
que la cartera arrojó un saldo de 
$ 1.172 millones, 24.7% superior a 
los $ 940 millones contabi lizados 
en 1982. 

El saldo del crédito otorgado por 
la Sucursal del Banco de la Repú
blica en Pasto ascendió a $ 838 
millones, 149.4% superior a los 
$336 millones del afio anterior, de 
los cuales se canalizaron $ 400 
millones al comercio, en cumpli
miento de las disposiciones estipu
ladas en la Resolución 22 de 1983 
de la Junta Monetaria. Otros$ 399 
millones se otorgaron a través del 
Fondo Financiero Agropecuario. 

Situación fiscal 

Al finalizar la vigencia fiscal de 
1983, la ejecución presupuesta} de 
ingresos del Gobierno Departamen
tal totalizó $ 901 millones, cifra 
que supera en 38.4% a los $ 651 
millones registrados en el afio 
anterior. Los ingresos corrientes 
representaron el 64.0% y los de 
capital el 36.0%. La ejecución de 
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egresos ascendió a$ 908 millones, 
monto superior en 76.7% a los 
$ 514 millones contabilizados en el 
afio anterior, de los cuales el98.0% 
se dedicó a funcionamiento y el 
resto a inversión. 

Respecto al municipio de Pasto, 
la ejecución de ingresos mostró un 
crecimiento del33.6% en el afio, al 
llegar a$ 179 millones. Los ingre
sos corrientes fueron de $ 168 
millones, representando el 93.9%, 
y el resto correspondió a recursos 
de capital. Los gastos ejecutados 
ascendieron a$ 200 millones, con 
62.6% de incremento frente a los 
$ 123 millones de 1982; de esta 
cuantia, el 99.9% se destinó a gas
tos de funcionamiento, por lo cual 
la inversión en el municipio sólo 
llegó al 0.1%. 

NORTE DE 
SANTANDER 

Aspectos generales 

La economía de este departamento 
durante el afio 1983, se vio afec
tada negativamente debido a las 
medidas cambiarías adoptadas por 
el Gobierno venezolano en febrero 
de ese afio, las cuales repercutie
ron en todos los sectores de la eco
nomía regional, principalmente en 
el comercio y los servicios al públi
co, ramas que han tenido una alta 
dependencia del comprador vene
zolano, cuya demanda bajó con 
relación a los niveles alcanzados 
en afios precedentes. Como conse
cuencia de lo anterior , se liquida
ron algunas empresas y en otras se 
redujo el personal , a la vez que se 
produjo el retorno de trabajadores 
colombianos que colaboraban en el 
vecino país, incrementando así el 
número de desempleados. Igual-

mente, como efecto de la fuerte 
devaluación del bolívar, se presen
taron dificultades de colocación de 
los productos agropecuarios en los 
mercados locales, por baja de los 
precios en las ciudades fronterizas 
venezolanas, hecho que estimuló el 
comercio no registrado. 

Sector agropecuario 

Después del comercio, fue éste el 
sector que se vio más afectado ante 
las medidas cambiarías adoptadas 
por las autoridades venezolanas. 
El incremento no registrado del 
comercio de productos alimenti
cios en el área fronteriza y el con
trabando de ganado bovino, pollos, 
huevos, arroz y leche entre otros, 
influyeron para que la producdón 
regional contara con menores posi
bilidades de mercadeo, viéndose 
los agricultores obligados a dis
minuir los precios de sus produc
tos, o de trasladarse a otros centros 
de consumo, con la consiguiente 
al za en los costos, y de hecho, 
menores ut ilidades, que en algu
nos casos implicó pérdidas. 

Los créditos concedidos al sector 
a través del Fondo Financiero Agro
pecuario en 1983 ascendieron a 
$ 918 millones, cifra superior en 
59.7% a los otorgados en el afio 
anterior. 

Agricultura. Se sembraron 43.500 
hectáreas de café, observándose 
una leve disminución frente a las 
43.560 del lapso precedente. La 
producción fue de 36.597 tonela
das, 22.3% superior a la del afio 
anterior, incremento que se debió 
a la tecnificación del cultivo, lo 
cual produjo un rendimiento de 
890 kilogramos por hectárea, fren
te a 730 observados en 1982. La 
cebolla cabezona ha venido regis
trando bruscas oscilaciones en sus 
precios; no obstante, se cosecharo)l 
65.100 toneladas en 3.100 hectá
reas, cifra mayor en 31.9% a las 
49.350 toneladas de 1982. 
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El cultivo de la caña de azúcar 
también se vio afectado por la 
situación económica de Venezuela, 
debido a lo cual se produjo una 
merma en el área sembrada, ya 
que de 1.200 hectáreas en 1982, se 
pasó a 1.050 en 1983, con una 
disminución de 12.5%; en conse
cuencia, la producción también 
se redujo de 64.000 toneladas a 
58.800. Análogamente, la caña 
para panela también mostró des
censos tanto en el área sembrada 
como en la producción, ya que 
sólo se cultivaron 15.200 hectá
reas frente a 16.800 de 1982 para 
una producción de 29.292 tonela
das, en términos de panela, 0.4% 
inferior a las 29.400 del año 
precedente. 

El área de arroz fue de 10.155 
hectáreas, mientras que en 1982 
habia sido de 9.185 hectáreas; su 
producción alcanzó 54.638 tonela
das, 20.0% superior a las 45.518 del 
año anterior. 

Además de los cultivos anterio
res, Norte de Santander produjo 
papa, maiz, sorgo, trigo, fríjol, 
yuca, cacao, plátano, tabaco, hor
talizas y frutales. 

Ganaderf.a. Esta actividad se 
caracterizó por el hecho de que la 
demanda de sus productos nacio
nales se redujo notoriamente ante 
el aumento de la oferta de los 
mismos bienes, a precios más fa
vorables, en los mercados fronte
rizos venezolanos. Por su parte, la 
existencia de ganado bovino se 
incrementó en 6.9% al pasar de 
454.527 cabezas en 1982 a485.680 
en 1983. Esta diferencia se explica 
por el menor consumo de ganado 
nacional y el ingreso ilegal de 
semovientes procedentes del veci
no pais, fenómeno que también se 
observó en la leche líquida y en 
polvo. 
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NORTE DE SANTANDER 

INDICADORES ECONOMICOS 

Indicadores Unidades 1982 1983 

1. Producción 
Café Miles de toneladas 30 37 
Cebolla cabezona 49 65 
Caña de azúcar 64 59 
Caña para panela ( 1) 29 29 
Arroz 46 55 
Papa 35 41 
Yuca 23 18 
Maíz 13 7 
Tabaco 1 2 
Plátano 13 15 
Petróleo M1llones de barriles 3 3 

2. Existencia de ganado 
Bovmo Miles de cabezas 455 486 

3. Monetarios (2) 
Captac1ones SIStema bancano 

Cuentas comentes 
- Depósitos de ahorro 
- CDT 
Colocaciones SIStema bancano 

Cartera 
- Deudores vanos 

4. Situación fiscal 
Ingresos 
- Comentes 
Gastos 

Func1onam1ento 
lnvers1ón 
Transferencias 
Deuda públ1ca 

( 1) En térmmos de panela . 

M1llones de pesos 

M1llones de pesos 

7.762 7.622 
4.701 4.142 
1.672 1.683 
1.379 1.697 
2.730 3.732 
2.730 3.605 

127 

828 1.046 
828 1.045 
828 988 
357 460 
142 193 
262 280 

67 55 

(2) Saldos al fmal de período Se refiere a Cúcuta 

Fuente: Ca¡a Agrana. URPA. Fedearroz. Fedecafé. ICA. IDEMA. Empresa Colomb1ana 
de Petróleos. INCOMEX. bancos de Cúcuta. Contralorfa Departamental 

Minería 

Los recursos mineros más impor
tantes de Norte de Santander han 
sido tradicionalmente, carbón, ar
cilla, calizas, fosfatos y el petróleo. 
Sin embargo, el carbón ha venido 
aumentando su producción en for
ma apreciable, cuadruplicándose 
en los diez últimos años, ya que de 
42.000 toneladas que se producian 

en 1974 se llegó a 165.000 en 1983. 
La producción de calizas tuvo un 
desarrollo semejante hasta 1982, 
pasando de 65.000 toneladas en 
1974 a 150.000 en ese año, para 
luego declinar a 135.000 en 1983. 
Respecto al petróleo, se ha obser
vado un fenómeno contrario, ya 
que después de haber producido 
cerca de 10 millones de barriles en 
1974, se redujo a sólo 3 millones 
en 1983. La producción de gas na-
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tural descendió en este afio 
13.3%, al llegar a 3.9 millones de 
pies cúbicos. 

Industria 

La industria del Departamento 
afrontó las mismas dificultades de 
los demás sectores de la economía 
regional como consecuencia de las 
medidas económicas aplicadas en 
Venezuela, tal como lo indican algu
nas cifras: los descensos del 1.6% 
en el consumo de energia para usos 
industriales, del4.6% en el número 
de afiliados del sector industrial al 
Instituto de Seguros Sociales, y el 
retroceso en la inversión neta de 
capital en sociedades, la cual pasó 
de $ 99 millones en 1982 a $ 14 
millones en 1983. 

En 1983, el Fondo Financiero 
Industrial otorgó créditos por$ 50 
millones, de los cuales el 73.8% se 
destinó a industrias relevantes de 
la región como la de calzado, minas 
de carbón y productos de arcilla. 

Construcción 

Esta actividad en Cúcuta declinó 
tanto en el área edificada como en 
el valor presupuestado. En 1983 
las licencias de construcción apro
badas sumaron 84.560 metros cua
drados, que confrontadas con los 
117.856 metros cuadrados del afio 
precedente, marcan un descenso 
del 28.3%. Del total de área cons
truida se destinó a vivienda el73.6% 
y a otros fines un 26.4%. En este 
aspecto, es importante sefialar que 
el Instituto de Crédito Territorial 
desarrolló 436 soluciones de vivien
da sin cuota inicial y una inversión 
inicial de $ 32 millones. De otro 
lado, el Banco Central Hipotecario 
otorgó créditos a través del sis
tema UP AC por cuan tia de$ l. 789 
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millones, monto del cual, el 85.3% 
se dirigió a los constructores. Ade
más, concedió $ 14 millones por el 
sistema de crédito tradicional y 
$ 48 millones por intermedio del 
Fondo Financiero de Desarrollo 
Urbano. 

Comercio 

Interno. La principal actividad eco
nómica de esta región es el comer
cio, y como tal, fue el sector más 
afectado por las medidas adopta
das en Venezuela a partir del21 de 
febrero de 1983. La trascendencia 
y magnitud de las circunstancias 
puso en evidencia la fragilidad de 
la economía regional, ya que la 
súbita caida de la cotización del 
bolívar en el mercado originó, entre 
otras situaciones, la suspensión de 
compra de moneda venezolana en 
el Banco de la República, pérdidas 
cuantiosas para los poseedores de 
altas sumas de bolívares, caída 
vertical de la demanda por parte 
de visitantes venezolanos, reduc
ción de personal en los estableci
mientos comerciales y de servicios, 
el masivo desplazamiento de com
pradores colombianos hacia las 
ciudades venezolanas de San Anto
nio, U refia y San Cristóbal con 
miras a adquirir electrodomésti
cos, articulas de primera necesi
dad y vehículos, en vista de lo favo
rable que resultaban los precios, al 
efectuar el cambio de pesos por 
bolivares en el mercado del vecino 
pais. 

Ante tal situación y no obstante 
la línea de crédito autorizada por 
la Resolución 22 de 1983 de la 
Junta Monetaria, destinada a finan
ciar los establecimientos comer
ciales de las zonas fronterizas, el 
sector entró en una aguda etapa de 
recesión, al registrar alarmantes 
tendencias decrecientes a partir 

de marzo de ese año. Según el 
índice de ventas a precios constan
tes, el comercio mayorista y las 
ventas al por menor mostraron 
tasas negativas del 35.6% y 45.8% 
en el año anal izado. 

Las agrupaciones de artículos 
que tradicionalmente tenían alta 
demanda por parte del comprador 
venezolano, como textiles, articu
las de cuero, prendas de vestir y 
calzado, sufrieron fuertes contrac
ciones, lo mismo que los grandes 
almacenes y los bazares. Solamente 
superaron estas dificultades los 
rubros de madera aserrada, mate
riales de construcción, productos 
farmacéuticos y cosméticos. 

Exterior. El comercio registrado 
de la región se vio seriamente afec
tado por las restricciones que Vene
zuela impuso a las importaciones. 
Las ventas externas, según regis
tros del INCOMEX, alcanzaron 
US$ 17.4 millones, 85.6% menos 
que en el afio anterior, destacán
dose algunas transacciones de car
bón, confecciones y cafia de azúcar. 

Empleo 

De acuerdo con las estadísticas del 
Instituto de Seguros Sociales y de 
las cajas de previsión departamen
tal y municipal, al finalizar el afio, 
el númerodeempleadosenel Depar
tamento descendió en 0.6%, al pasar 
de 44.651 trabajadores a 44.374, 
cifra de la cual el 59.4% corres
ponde a los afiliados del ISS. 

Actividad financiera 

La actividad financiera de la región 
Norte Santandereana también 
afrontó serias dificultades en su 
desarrollo, en forma tal que, por 
primera vez, el saldo de los depósi-
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tos de los bancos de Cúcuta al 
último día del afio 1983 presentó 
retroceso, al registrar una cifra de 
$ 7.522 millones, después de haber
se situado en 1982 en$ 7. 752 millo
nes. Los depósitos en cuenta corrien
te fueron determinantes en este 
resultado, al declinar en 11.9%, 
mientras que los depósitos a tér
mino y de ahorro crecieron en 
23.1% y 0.7% respectivamente. Las 
colocaciones, al totalizar $ 3. 732 
millones se incrementaron en 
36. 7%, destacándose princi palmen
te la cartera descontada en el Banco 
de la República, la cual creció 
134.6% en virtud de los redescuen
tos efectuados con cargo al cupo de 
crédito creado por la Resolución 
22 de 1983 de la Junta Monetaria. 
Esta medida, establecida para ali
viar la situación de las empresas 
comerciales localizadas en la zona 
fronteriza, determinó la apertura 
de un cupo de crédito en el Banco 
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de la República hasta por $ 2.000 
millones, suma de la cual a finales 
de 1983 se habían aprobado para 
Cúcuta, Araucay Pamplona,$ 774 
millones. 

Las corporaciones de ahorro y 
vivienda captaron depósitos por 
$ 3.494 millones, 25.7% superiores 
a los$ 2.780 millones del año ante
rior y concedieron créditos en cuan
tía de$ 3.826 millones, 72.1% sobre 
los otorgados en el afio inmedia
tamente anterior. 

El crédito de fomento otorgado 
por el Banco de la República en 
1983 a esta región, se discrimina 
así: $ 918 millones a través del 
Fondo Financiero Agropecuario, 
59.6% más que en 1982; $50 millo
nes por el Fondo Financiero Indus
trial y$ 2 mil1ones por el Fondo de 
Inversiones Privadas. 

Situación fiscal 

La ejecución de ingresos del Gobier
no Departamental totalizó$ 1.045 
millones, representados por recau
dos corrientes. Los gastos realiza
dos alcanzaron la suma de $ 988 
millones, destinándose a funciona
miento el 46.6%, a inversión el 
19.5%, a transferencias y servicio 
de la deuda el 33.9% restante. 

Por su parte el municipio de 
Cúcuta recaudó ingresos por un 
monto de$ 519 millones, 46.2% por 
encima de lo percibido en la vigen
cia anterior, correspondiendo en 
su totalidad a ingresos corrientes. 
Los gastos ascendieron a $ 451 
millones, de los cuales $ 181 millo
nes fueron egresos de funciona
miento, $ 103 millones gastos de 
inversión y $ 167 millones de 
transferencias. 
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