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REGALÍAS Y FINANZAS 
PÚBLICAS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CESAR 

C011l0 resultado de las e:>..plotaciones de carbón en el. Cesar en los 

úllinlos años, se ban generado inzportantes recursos de regalías J' 

c0111pensaciones que influyen sobre sus finanzas públicas. El propósito 

de este docll1Jlenlo es analizar esta relación y proyectar los ingresos y 

gastos de dicho ente territorial para el período 2007-2017. Las 

proyecciones 1JIUestran que una vez se alcancen coberturas plenas en 

educación, salud J' sanealnienlo básico, el gobierno departa111enlal 
contará C017 fondos para desarrollar la inversión requerida para 

prolJlover un progreso econónlico de largo plazo. 

creciente explotación carbonífera 

que e adelanta en el centro del departa-

mento del Cesar e~tá introduciendo cam

bio importante::, en su economía. En 

primer lugar. se ob erva un aumento sig

nificativo en la participa ión del sector 

minero en la generación del valor agrega

do cesarense. De acuerdo con las estima

cione del Departamento Admini trativo 

Nacional de E tadística (DAN E) , la mine

ría pasó de representar el 8 % del PIS en 

1990 al 34% en 2005 , mientras que el ec

tor agropecuario redujo su participación 

Por: 1aúne BOllet 

del 4 5% al 24% en el mismo período. En 

otras palabra., el departamento pasó de 

ser un territorio con vocación agropecuaria 

a uno con orientación minera . 

En el campo fj cal una de la innovacio

nes de mayor impacto es la generación de 

importantes recurso provenientes de las 

regalías y compensa iones genel"ada por 

la producción minera. En efecto, en años 

recientes el Ce 'ar ha visto un incremento 

significativo en sus ingre os fiscales. Las eje

cuciones presupuestales de los gobiernos 
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territoriales , reportadas por el Departa

mento Nacional de PLaneación (DNP) , in

dican que las regalías del gobierno 

departamental pasaron de representar el 

8 ,7% de sus ingreso to-

compañías dedicadas a explotar re curso 

no renovables. 

En cuanto al carbón, la reglamentación vi

gente establece que 

tales en 2000 al 25 ,8 % 

en 2005 . Para 2005 las 

regalías pagadas a las di

ferentes entidades en el 

Ce ar constituyeron, apro

ximadamente el 3 % 

del PIB departatuental. 

La Constitución Política 

colombiana establece 

que los departatuentos 

y municipios en donde 

se explotan lo r cursos 

naturales no renova

bles, así como lo puer

tos marítimos y fluviales 

POI- donde se transpor

tan , deben participar en 

la di tribución de la...;; re

galías y en las compen

saciones . Existen dos 

tipos de regalías : la ' di

rectas son aquellas que 

van a las entidades te

rritoriales involucradas 

en la explotación y 

transporte del recurso , 

mientras que las indi

rectas son las que se dis-

La e.'\periencia colo171biana en 

este call1po ¡nuestra 111ucbos 

casos de despilfarro y 111alos 

111anejos en diferentes regiones 

del país. No repetir esas 

e.'\periencias negativas es 11110 

de los desafíos que enfrentan 

los cesarenses )' en donde el 

buen LISO de los dineros 

públicos es prelJlisa 

jlllldanlelltal. I)e igllal 

111anera, la defillición de los 

proyectos de inversión 

estratégicos qlle requiere el 

departaJJlento se cOJ1zJierte en 

11110 de los principales retos de 

política que enfrentarán sus 

dirigentes en los pró.'\:Í1J1os 

arios. Para consolidar el rUJJ10 

de illlJersión actual, l{ollbién es 

necesario desarrollar la base 

triblltaria local~ de tal nlClnera 

que se alivie la depe'lldencia 

actual de recursos e.x'ternos )' se 

logre la sostenihilidad fiscal en 

el largo plazo. 

cuando la producción 

supera los tres millones 

de toneladas anuales 

las regalías serán el 

10% del valor de la pro

ducción a boca de 

mina l . El 8"1% de estos 

recur os constituyen las 

regalías directas: 10% 

para los municipios o 

di tri tos portuarios, 

32 % para los munici

pios o distritos produ -

tores y -12 % para 10 ' 

departam ntos pro

ductores. El 16% res

tatue se distribuyen 

mediante el FNR como 

regalías indirectas . Adi

cionalmente , la legisla

ción igente establece 

que el 12% de las com

pensaciones deben ser 

destinadas a los depar

tamentos productores , 

2 % a los municipio o 

distritos productore , 

10% a lo municipios o 

tribuyen por medio del Fondo Nacional 

de Regalías (F R) . Las compensaciones, 

distritos portuarios , 

50% a Ingeominas , 20% a la corporación 

autónoma regional del territorio de ex

plotación y 6 % al Fondo de Fomento del 

Carbón . 

por su parte, 011. contraprestaciones eco

nómica adicionale que se pactan con la 

La producción de carbón cesarense alcanzó los 20 millones de toneladas en 2005. 
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La orientación de los fondos que provie

nen de regalías y compensaciones ha 

estado limitada por las distinta regla

mentaciones que se han expedido sobre 

la materia. El Decreto 416 de 2007 esta

blece que los departamentos deben des

tinar como mínimo el 60% de estos 

recursos a proyectos de inversión orien

tados a alcanzar y mantener las cobertu

ras en agua potable , alcantarillado , 

educación , salud y mortalidad infantil. A 

u vez, el Decreto 1747 de 1995 define 

como coberturas mínimas 70% en alcan

tarillado yagua potable, 90% en educa

ción básica, 100% de atención en salud 

de la población pobre y 1 % de mortali

dad infantil máxima l
. 

A pesar de algunos avances en coberturas, 

ciertos servicios bá ' icos en e l Cesar aún 

presentan problemas de cubrimiento y ca

lidad . De acuerdo con el c nso de 2005 , 

los incon enienles más serios se concen

tran en el alcantarillado, cIonde 20 ele los 

25 municipios no alcanzan el nivel míni

mo exigido por la ley. Aunque los resulta

dos en acueducto son mejore , ya que 15 

municipio ·uperan la cobertura m.ínima, 

Sánchez el al. (2005a) señalan que la Su

perintendencia de ervicios Públicos Do

miciliario reportó que el 50% de los 

munici pios en 2002 no cumplían con los 

parámetros de calidad exigidos. En cuan

to a la mortalidad infantil , el reporte del 

censo de 2005 indica que la tasa departa

mental es de 41,5 por mil, mientra que 

la nacional está en el orden de 23 ,-f por 

mil. Lo anterior implica que la tasa 

cesarense es el 17 7 % de la colombiana. 

Finalmente, las cifras de cobertura bruta 

en educación reportada por la Secretaría 

de Educación departamental para 2006 

indican que el agregado departamental , 

sin Valledupar, alcanza el 85%, es decir, que 

aún se mantiene por debajo del mínimo 

exigido. 

El objetivo de este trabajo es analizar cuál 

puede ser el impacto de las regalías y com

pensaciones en la situación fiscal del go

bierno departatnental en el período 

2007-2017. La idea principal es realizar 

una estimación de los recursos con los 

cuaJes contará el ,esar en los próximos 

diez años, a i como de las inversiones que 

debe adelantar para lograr una cobertura 

del J 00% en los secrore. básicos. La si

guiente sección pre 'Cnta algunos trabajos 

que han analizacIo el itnpacto de las rega

lías y compensaciones en las finanzas pú

blica. de las entidades territoriales en el 

país . Posteriormente , e aborda el e~ludio 

de La evolución fiscal del gobierno depar

tamental en la década actual. La siguiente 

sección presenta las pro ecciones de ingre

sos y gasto del Cesar para el período de 

análi -is. finalmente, se presentan las con

clusiones y recomendaciones del trabajo. 

l. REvISIÓN DE LA LITERATURA 

no de los a . pectos más cuestionado. 

sobre las regalías y compensaciones es 

la eficiencia en el uso de estos recursos. 

Se ha observado que en muchas de la 

Tradicionalmente la tasa de mortalidad infantil se define por miles de nacidos vivos. Un 1 % de mortalidad infantil 
corresponde a una tasa del diez por mil. 
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entidades territoriales que reciben los fon

dos no se ha logrado alcanzar las metas 

de cobertura eñaladas y persisten altos 

niveles de pobreza. Diferentes estudios de 

la ituación colombiana indican que el 

aumento de ingre os fiscales por regalías 

y compensaciones no se ha visto reflejado 

en un mayor desarrollo económico y, por 

el contrario, se han incrementado el des

greño admini trativo y la corrupción. De 

igual manera, la falta de planeación de lar

go plazo es un elemento común dentro 

de las experiencias locales . 

En un estudio sobre el iInpacto d 

r galías en la inversión 

las 

región , pues son vistas COlno un recurso 

más que puede ser utilizado en función de 

los requerimientos coyunturales del muni

cipio o departamento . Finalmente , el do

cumento concluye que las r galías no 

tuvieron efecto sobre la tasa de crecimien

to de los territorios en parte porque éstas 

fallaron en generar los procesos que mejo

ran la calidad de la administración local. 

Por u parte, Viloria (2005) , en un análi

sis de la situación de las regalías en los 

municipios de Tolú y Coveña , encontró 

que entre las irregularidades más comu

nes en el manejo de los fondos sobresa-

len bras inconclusas 

de las entidades territo- ¡Jiferen/es estudios de la innecesarias y de mala 

calidad , así como el des

vío de recurso ' la dis

p rsión de la inversión 

en pequ ños proyec-

riale ' en Cololnbia, 

Bena ides el al. (2000) 

encuentran que , a pe

sar de lo ' grande recur

o os fiscales que reciben 

los territorios, se gene

ra una situación fiscal 

jn~ostenible en el me

diano plazo , se incre

m nta la dependencia 

fiscal y se limita la au

tonomía política d sus 

mandatarios. Adicio-

situación c%nlbiana indican 

qlle el aU111ellto de ingresos 

fisca les por regalías y 

cOlJljJensacíones no se ba visto 

reflejado ell 1111 nu~}'or 

desarrollo econólJlico y, por el 

contrario, se /Jan incrcnlClllado 

el desgreiio adnlinistratilJO y la 

corrupción. De igual nlanera, 

la falta de planeación de largo 

plazo es un elelnento cOl1uín 

dentro de las e:k.:periencías 

to de escaso impacto 

regional . Este autor con-

idera que las regalía 

no ~e han convertido 

en motor del de arro

llo regional debido a la 

gran atomización de la 

in eL ión . De los pro

yecto regionales de in-

nalmente , estos auto- locales. versión aprobados por 

res señalan que no hay la COlnisión Nacional 

patrón definido en las prioridades del gas- de Regalías entre 1995 y 2001 el 85 % 

to de estos recursos y que los ectorcs de 

salud y educación pierden importancia en 

favor de gastos tales como mantenimiento 

de vías, pago de servicios de deuda y otros 

ectore no prioritarios. Este trabajo tam

bién afirma que las regalías no ayudan a 

consolidar una visión de largo plaz en la 

29 

e taba representado por un número con-

iderable de pequeños proyectos que no 

alcanzaban los $500 millones cada uno. 

Viloria señala que e evidencia de pilfarro, 

desvío de recursos y frecuentes hecho de 

corrupción en las entidades territoriales de 

Colombia y la asta aribe que reciben 
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abultados recursos de regalías . De igual 

forma, se detecta una deficiente planea

ción de los proyectos , falta de control y 

seguimiento a la inversión. 

En el caso del Meta , Hernández (2004) 

concluye que , a pesar del aUtnento en las 

regalías , la ejecución de estos recursos se 

ha distanciado de los objetivos originales. 

Aunque la reglamentación obre el uso de 

los fondos es rígida, el departamento del 

Meta continúa con problemas para aten

der las nece idades básicas de su pobla

ción en salud , educación y saneamiento 

básico . De acuerdo con La evidencia apor

tada por los organi mas de control , el au

tor concluye que La mayoría de la regalías 

se destinan a sectores no contemplados en 

la legislación. Así mismo , se ha señalado 

una malversación en su manejo por parle 

de la. entidades territoriale ' . Nuevamen

te , ese " estudio destaca entre las irregula

ridades má comune~ el de vÍo de fondos. 

obra~ inconclusas , d mala calidad, inne

cesarias y sobredimensionadas. 

El depanamento del Casanare ha sido tam

bién objeLO de estudio dados los importan

tes recursos de regalías petroleras recibidos 

en lo últimos año . U no de los trabajos es 

el desarrollado por Fabio Sánchez, Mariana 

Martínez y Carolina Mejía (2005b) , en don

de se concluye que , en efecto, la xplota

ción petrolífera mejoró notablemente las 

finanza públicas tanto del departamento 

como de los municipios , gracias al impor

tante volumen de regalías transferidas. Es

tos autores consideran que si bien la mayor 

disponibilidad de recursos le ha permitido 

al departamento realizar grandes inversio-

30 

ne , tanto en el campo social como en el 

de infraestructura, no es claro que la cali

dad del gasto público sea la mejor y que la 

sostenibilidad de la finanza públicas esté 

garantizada. 

Sobre regalías y finanzas públicas en 

Casanare, Gaviria eL al. (2002) muestran 

que el nivel de regalía permitiría cubrir 

todas las necesidades en salud , educa

ción , saneamiento básico y energía eléc

trica . La revisión que Los autores hicieron 

a la ejecución presupuestal de los muni

cipios del departamento confirmó que 

no se dio un buen uso de los recurso 

públicos y no se de arrollaron las condi

ciones que permiten sostener el htmo de 

inversiones en el largo plazo . 

En cuanto al caso de Arauca, Pearce (2005) 

señala que la exploración del petróIco pre

cipitó una bonanza para una región muy 

pobre y e~casamente poblada. De acuer

do con esta autora, los fondos quedaron a 

di posición de grupos que asumían la polí

tica como una lu ha por la acumulación 

personal de riqueza y poder, ejet'cida por 

medio de relaciones clientelistas . Adi

cionalmente , Pe arce con ielera que los in

gresos se recibieron in la existencia de 

mecanismos presupuestales adecuados , 

muy expuestos a la manipu lación y corrup

ción , junto con la au encia de una capaci

dad institucional acorde con el gran 

volumen ele recursos . De esta manera , se 

concluye que el petróleo no logró aportar

le beneficios significativo a los araucano . 

Pearce (2005) sugiere algunas acciones de 

política que hubie en ayudado a evitar la 
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situación pre entada en Arauca. De he

cho, al revisar las perspectivas que e es

tán presentando con las regalías en Cesar, 

consideramos que sus recomendaciones 

pueden ser útiles para este caso; en pat'1:i

cular, aquellas que promueven las accio

nes estatales para construir instituciones 

políticas serias y el fomento de institucio

nes judiciale efectivas. Adicionalmente, 

Pe arce de ' taca la nece idad de: "Un plan 

de acción para el empleo adecuado de las 

regaIía~, en el contexto de la nece ida

des de de arrollo de la región y estableci

do por una autoridad política legítilua, 

con capacidad para obrar por encima de 

los intereses individualistas y ba arse en lo 

que podría reconocerse COIUO un compro

miso por el bien 'común'" (2005, p. 47). 

Para el caso del Cesar, algunos trabajos 

han cOluenzado por mencionar conclu

siones similares a las antes mencionadas. 

Por ejemplo. un informe de la Contraloría 

General de la República (200-1) encon

tró que del total de las regalía recibidas 

por la gob rnación departamental duran

te el período 1998-2002, sólo una cuarta 

parte se dc::,tinó a los , ectores básicos se

ñalados por la legislación igente , aun 

cuando los indicadores de coberturas 

mínimas requerido no se habían alcan

zado. 

Por su parte , Sánchez et al. (2005a) lle

gan a conclusiones similares en un análi

sis de la regalías del carbón en los 

municipios del Cesar. Estos autores des

tacan que los ingresos y gastos de los mu

nicipios productore se incrementaron 

como con ecuencia del mayor flujo de 

3 1 

regalías aunque el gasto con los recur

sos provenientes de regalías no cumplen 

con lo establecido por la ley. Por este 

motivo , los avances de La Jagua, El Paso 

y hiriguaná en los sectores de educa

ción , salud, acueducto y alcantarillado , 

no son los esperados. 

En materia de corrupción, el comporta

miento registrado en los municipios 

carboníferos del Cesar no permite ser de

masiado optimi tao A manera de ejemplo , 

Gamarra (2005) destaca como un caso 

especial a La Jagua de rbirico , un munici

pio con un poco más de treinta mil habi

tantes: aun cuando recibió cerca de 100 

mil luiIlon s en regalías durante 1997 a 

2003 , fue el municipio con peor desenl

p ño fiscal para la vigencias 2002 y 

200.3 . Así mismo , su ni el d cobertura 

en acueducto alcanzó solam nte el 7q% 

y en alcantarillado el 69%, por debajo de 

las meta. impuesta::, por ley a los munici

pio~ receptore~ de regalía '. 

A pesar de la prá ticas negativas que han 

sido luencionadas, a nivel internacional 

11. el país se encuentran algunas expe

riencias positivas sobre el manejo de los 

recursos naturales no renovables , las cua

les deben orientar el proceso de planea

ción en el departamento . Viloria (2004 , 

pp . 9 4 -97) muestra la experiencia de al

gunos países donde la explotación de un 

recurso natural , y los mayores recursos 

fiscales generados, no se convirtió en una 

tragedia para el país . El caso de Norue

ga , uno de lo principales productores y 

exportadores de petróleo en el mundo , 

mue tra cómo el adecuado manejo de 
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los recursos fi cales conduce a una senda 

de crecimiento so tenido . Noruega consti

tuyó un fondo financiero con las utilidades, 

impuestos y regalías del 

población pequeña, que otorgó la Aso

ciación lIi panoamericana del Centro de 

Investigación y Empresas de Telecomu-

petróleo , y mejoraron 

sustancialmente la ca

pacitación del recurso 

humano . 

En Colombia un ejem

plo positivo lo constitu

ye Castilla La Nueva, en 

el departamento del 

Meta~ . El 86% de los in

gresos de est munici

pio de 8 .500 habitantes 

provienen de regalías 

de la explotación de 

petróleo en su territo

rio . Aun cuando dichos 

recursos son similares 

a los de La Jagua e n el 

e . ar y la mitad d e 1 

En Colonlbia un eje111plo 

positivo lo constituye Castilla 

La Nueva, e1l el departanlento 

del Meta. El 86% de los 

ingresos de este municiPio de 

8.500 habitantes provienen 

de regaifas de la e:xplotación 

de pet róleo en su territorio. 

La cobertura en salud, 

educación y servicios 

públicos es del 100%. Adenlás 

de la educación gratuita, haJI 

cu rsos pagados por la 

adlninistración para que la 

conlullidad estlldie dos horas 

diarias de Ílzglés y cuente con 

acceso a Internet gratuito. 

de Aguazul en Ca ' anare ., se encuentra 

nicaciones . De acuer-

do con la Comisión de 

Regulación de Teleco

municaciones mien

tras que la penetración 

de Internet alcanza el 

13 , 2 % en el país en 

Castilla La Nueva es 

del 100%. De igual ma

nera , la administra

ción municipal está 

impul ando alternati

vas productiva. que le 

permitan aumentar su 

ingreso tlibutarios en el 

largo plazo y asegurar la 

econon1ía para cuando 

no se cuente con las re

servas p ' trolera . 

que la cobertura en salud , educación y IL FINANZAS PÚBLICAS DEL 

servicios públicos es del 100%. Además 

de la educación gratuita, hay cursos pa

gados por la admini tración para que la 

comunidad tudie dos horas diarias de 

inglé y cuente con acceso a Int rnel gra

tuito. 

En 2006 Castilla La Nueva recibió el pri

mer lugar del Premio latinoamericano 

de ciudades digitales en la categoría de 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL 

2000-2005 

Esta sección realiza un análi i ' de las fi

nanza públicas del gobierno del Cesar 

durante 2000 a 2005 , a partir de las 

ejecuciones pre upuestales suministra

das por el Departamento Nacional de 

Planeación. Las cifras están expresadas en 

pe~o~ de 2005 . Para realizar un análisis 

Información tomada del artículo "Lecciones de buena gestión: en solo tres años Castilla La Nueva ha sido destaca
da por el buen manejo de las regalías. La educación y el acceso a la tecnología son la base del progreso", en revista 
Dinero, edición 276, abril 27 de 2007. 

Es importante aclarar que en 2005 Castilla La Nueva tuvo unas regalías per cápita que fueron , aproximadamente. 
3 y 2.5 veces más grandes que las de La Jagua y Aguazul . respectivamente . 
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comparativo se han agregado los ingre

sos y ga tos de todo los gobierno depar

tamentales , los cuales en algunos casos , 

sirven de patrón para cotejar la finanzas 

del Cesar. 

Una primera revisión de la e olución de 

los ingresos y gastos del gobierno depar

talnental, incluido en el Cuadro 1, mue -

tra que el departamento , con excepción 

del año 2001 , ha registrado superávit 

durante el período analizado. e debe 

destacar el buen manejo de las finanzas 

en años pasados , pues el Cesar experi

mentó una crisi fiscal severa durante la 

década de los noventa, lo cual le obligó a 

iniciar un programa de saneamiento fis

cal con el Ministerio de Hacienda en el 

período 2000-200"! . 

El buen comportamiento ti cal del de

partamento se refleja en la mejoría re

gistrada en el indicador de de empeño 

fiscal del DNP durante 2000 a 2005. En 

2001 el Ce ar ocu pó la posición 24 entre 

los departamentos , con un indicador de 

54,34. Para el año 2004 a cendió ha ta 

la segunda posición, con un indicador de 

68,79 , Y a pesar del descenso en 2005 

(67,21) , se mantuvo entre lo diez depar

tamentos con mejor desempeño fi caP. 

Por el lado de los ingresos , como puede 

observarse en el Cuadro 2, los rubro de 

mayol" participación on la. transferencia. 

y las regalía , los cuale representaron 

aproximadam nle el 82 % el lo ingresos 

totale del departamento. En el transcur-

o de lo años estudiados se produj un 

Cuadro 1 

Ingresos y gastos del departamento del Cesar, 2000-2005 
(millones de pesos de 2005) 

Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
-

Ingresos totales 225.020 255.488 254.502 242.278 290.147 349.304 
Comentes 3711 5 29.004 37.858 50.066 49.293 54.379 
TributariOS 33.267 27.357 37.333 49.310 45 .318 53.552 
No tributariOS 3.849 1.647 526 756 3.975 827 
Transferencias 163.946 193.256 165.194 127. 106 177.807 199.086 
Regalías 19.505 29.477 43.394 50.933 59.920 90.007 
Otros 4.454 3.752 8.055 14.173 3.127 5.831 

Gastos totales 200 .114 260.868 214.292 193.537 259 .164 319.196 
Funcionamiento 32.201 34.188 21 .870 22.610 18.858 27.057 
Inversión 164.965 221 .378 188.917 168.319 240.104 292.107 
Servicio de la deuda 2.948 5.302 3.505 2.607 202 33 

Déficit o superávit 24.906 -5.380 40.210 48.742 30.983 30.107 

Fuente: estimaciones del autor con base en DNP 

El indicador de desempeño fiscal varía entre O y 100, donde O es el menor valor. Para mayor información, consulte 
DNP (2004 Y 2006) . 
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Cuadro 2 

Ingresos y gastos del departamento del Cesar, 2000-2005 
(participación porcentual por sectores) 

Rubro 2000 2001 

Ingresos totales 100,0 100,0 
Corrientes 16,5 11,4 
Transferencias 72,9 75,6 
Regalías 8,7 11 ,5 
Otros 2,0 1,5 

Gastos totales 100,0 100,0 
Funcionamiento 16,1 13,1 
Inversión 82,4 84,9 
Servicio de la deuda 1,5 2.0 

Fuente: estimaciones del autor con base en ONP 

cambio en la participación de esta dos 

fuentes de ingreso : mientras que las 

transferencias disminuyeron su represen

tación del 72,9% en 2000 al 57% n 200'5, 

la ' regalía aumentaron del 8,7% al 

25,8%. Los ingresos corrientes, por su 

parte, repre entaron un 16%, y los otros 

lo hicieron 1,7%, en 2005. 

Esto cambios son el resultado de las di

námicas de lo difer ntes rubros de ingre

so. Como resultado de los incrementos 

en la producción carbonífera, el creci

miento promedio anual de las regalía fue 

del 36 ,7%. A u vez, las tran ferencias, 

gracias a la reformas introducidas al ini

cio de la década, crecieron solo al 6,7% 

prol11edio anual. 

En cuanto a los gastos, los de funciona

miento redujeron su participación del 

16,1% de los gastos totales en 2000 al 8,5% 

en 2005. Paralelo a este descenso , se re

gistró un incremento en la participación 
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2002 2003 2004 2005 

100,0 100,0 100,0 100,0 
14,9 20,7 17,0 15,6 
64,9 52.5 61 ,3 57,0 
17,1 21 ,0 20,7 25,8 
3,2 5,8 1,1 1,7 

100,0 100 ,0 100,0 100,0 
10,2 11,7 7,3 8,5 
88,2 87,0 92,6 91 ,5 
1.6 1.3 0.1 0,0 

de las in ersiones en el total del gasto, 

del 82,4% en 2000 al 91,'5% en 200'5 . El 

servicio de la deuda, por su parte, man

tuvo una participación muy baja en los 

ga tO!) totales durante lo . años analiza

do . Nuevamente se obser a que lo ' cam

bios en la composición del gasto reflejan 

la dinámicas de los diferentes rubros : 

lo gastos de inver ión crecieron a una 

tasa promedio anual del 14,6%, lo , de 

funcionamiento al 0 ,1 % 

la deuda cayó al -31 %. 

el er icjo de 

Los indicadore de dependencia, inclui

do en el Cuadro 3, permiten evaluar las 

relaciones de las diferentes fuentes de 

ingresos en el Ce ar. En primer lugar se 

destaca la poca participación de los ingre

sos corrientes dentro de los totales depar

tamentales. Aunque se depende mucho 

de las tran ferencias y de las regalías nue

vamente e ob erva el cambio en la com

posición de la dependencia entre estas 

dos fuentes, ya que el indicador entre 
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transferencias y gasto de inversión pasó 

del 99,4% en 2000 al 68,2% e n 2005 y e l 

de regalías y gastos d e inversión lo hizo 

del 11,8% al 30 8% durante los mismos 

años . En conclusión, el departamento con

tinúa siendo d e pendiente de fuentes ex

ternas de ingreso y simplelnente se dio 

una recomposición entre transferencia 

y regalías . 

Una pregunta que surge es determinar 

si e l comportamiento que registra e l Ce

sar es similar al de otros departamentos 

del país. Para ello, comparamos al depar

tame nto con el patrón observado en el 

agregado de todos los gobierno de par

tam entales . Como pu e d e verse en e l 

Cuadro 4, la participación de los ingre

sos corrientes ce arenses es muy inferior 

Cuadro 3 

Indicadores de dependencia en el departamento del Cesar, 2000-2005 
(porcentaje) 

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Ingresos corrientes/ingresos totales 16,5 11,4 14,9 20,7 17,0 15,6 
Transferencias/ingresos totales 72,9 75,6 64,9 52,S 61 ,3 57,0 
Transferencias/ingresos corrientes 441,7 666,3 436,3 253,9 360,7 366,1 
Transferencias/gastos de inverSión 99,4 87,3 87,4 75,S 74,1 68,2 
Regalías/ingresos totales 8,7 11 ,5 17,1 21 ,0 20,7 25,8 
RegalíaS/ingresos corrientes 52,6 101 ,6 114,6 101,7 121 ,6 165,5 
Regalías/gastos de inversión 11 ,8 13,3 23,0 30,3 25,0 30,8 

Fuente: estimaciones del autor con base en ONP 

Cuadro 4 

Ingresos y gastos del Cesar y del total de los gobiernos departamentales, 2000-2005 
(partiCipaCión porcentual por sectores) 

Rubro 2000 2005 - -
Cesar Total Cesar Total 

Ingresos totales 100,0 100,0 100,0 100,0 
Corrientes 16,5 32,3 15,6 32,8 
T ransferencías 72,9 47,1 57,0 48,2 
Regalías 8,7 11 ,8 25,8 11 ,0 
Otros 2,0 8,8 1,7 7,9 

Gastos totales 100,0 100,0 100 ,0 100,0 
Funcionamiento 16,1 21 ,6 8,5 15,3 
Inversión 82,4 73,5 91 ,5 83,7 
Servicio de la deuda 1,5 4,9 0,0 1,0 

Fuente: estimaCiones del au tor con base en ONP. 
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a la participación que tienen estos ingre

sos en el total nacional. Esto indica que 

la dependencia del Cesar de fuentes ex

ternas es superior a la observada en el 

prolnedio de los gobiernos departamen

tales . 

Por su parte la estructura del gasto mues

tra un comportamiento positivo cuando 

se compara con el agregado de otros 

departamento . El Cuadro 4 muestra 

que la participación de los gastos de fun

cionamiento en el Cesar es inferior al pro

medio nacional en, aproximadamente, 

un 50%. A su vez, el aporte de los gastos 

de inver ión ce arense a los gastos tota

les es mayor al registrado en el total na

cional. 

El componente de ingresos que lnuestra 

un comportamiento débil en el Cesar 

son los ingresos tribu tario . Si se toman 

en términos per cápita (como los presen

tados en el Gráfico 1) se observa que el 

tributo por habitante en el Cesar es infe

rior al recaudado en el agregado de los 

gobiernos departamentales. A pe ar del 

repunte registrado entre 2001 y 2005 , 

el recaudo continuó siendo menor fren

te al total departamental. Como puede 

verse en el Gráfico 2 , el ingreso tributa

rio per cápita del Cesar se mantuvo , 

aproximadamente un 30% por debajo 

del registrado en el agregado nacionaL. 

Por el lado de los gastos se encuenlra 

que la participación de la inversión en el 

Gráfico 1 

Ingresos tributarios per cápita en el Cesar 
y en el total de gobiernos departamentales, 2000-2005 

(pesos de 2005) 

80000 
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• Cesar D Total 

Fuente: estimaciones del autor con base en DNP y DANE. 
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Gráfico 2 

Ingreso tributario per cápita del Cesar como porcentaje del ingreso tributario 
per cápita del total de los gobiernos departamentales, 2000-2005 

(porcentaje) 

90,0 

80,0 

70,0 
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Fuente: estimaciones del autor con base en ONP y OANE. 

gasto total es relativamente O'wyor en el 

Cesar. El Cuadro 4- indica que en el depar

tamento el 91,5% de dicho rubro se desti

naba a la inver ión en 2005 , mientra ' que 

esa participación en el promedio del total 

de gobiernos departamentale llegaba al 

83,7%. De igual forma, se observa que pa

ra ese año el porcentaje d l total que re

presentaron lo ' gastos de funcionamiento 

en el Ce ar (8 ,5 %) fueron aproxitnada

mente la mitad de lo que lo hicieron n el 

total de los gobiernos departamentales 

(15,3 %). 

Al analizar la inver ión per cápita duran

te 2000 a 2005 se encuentra que ésta ha 

sido mayor en el Cesar que en el prome

dio del agregado de los gobiernos depar

talnentales. En términos generales, se 
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2003 2004 2005 

pu de afirmar que apro imada01ente la 

inver ión per cápita cesarense e ubicó 

un 20% por encima de la lotal departa

mental (gráficos 3 y 4) . 

Como consecuencia de los comporta

mientos observado en el ingreso y la 

inv rsión per cápita en el Cesar, el Jráfi

ca 5 muestra que la inversión en tal mar

gen fue , en promedio , cinco veces el 

ingreso tribu tario per cápita. E te resul

tado reafirma nuevamente la alta depen

dencia que tienen lo gastos de inversión 

cesarenses de fuentes externas como 

transferencias y regalías. 

Los indicadores de ingreso y gasto con 

relación al PIB inclu idos en el Cuadro 5 

señalan que lo ingresos y gastos totales 
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Gráfico 3 

Inversión per cápita en el Cesar 
y en el total de gobiernos departamentales, 2000-2005 

(pesos de 2005) 
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Fuente: estimaciones del autor con base en DNP y DANE. 

GráfIco 4 

Inversión per cápita del Cesar como porcentaje de la inversión per cápita 
del total de los gobiernos departamentales, 2000-2005 

(porcentaje) 
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Fuente ' estimaciones del autor con base en DNP y DANE. 
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(porcentaje) 
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Gráfico 5 

Relación entre inversión per cápita 
y el ingreso corriente per cápita en el Cesar, 2000-2005 

2001 2002 2003 2004 

Fuente estimaciones del autor con base en ONP y OANE 

Cuadro 5 

Ingresos y gastos del Cesar y del total de gobiernos departamentales 
como porcentaje del PIB, 2000-2005 

Rubro por entidad 2000 2001 2002 2003 2004 
--

Ingresos corrientes 
Cesar 0,93 0,67 0,87 0,99 0,93 
Total 1,20 1,19 1,13 1,24 1,44 

Ingresos tributarios 
Cesar 0,83 0,63 0,86 0,97 0,85 
Total 0,90 0,89 1,04 1,06 1,08 

Ingresos por transferenCias 
Cesar 4,10 4,44 3,81 2,51 3,35 
Total 1,72 2,02 2,37 1,97 2,28 

Ingresos de regalías 
Cesar 0,49 0,68 1,00 1,00 1,13 
Total 0,43 0,41 0,42 0,49 0,43 

Ingresos totales 
Cesar 5,62 5,87 5,87 4,78 5,51 
Total 3,65 3,84 4,17 3,95 4,33 

Gastos corrientes 
Cesar 0,88 0,91 0,58 0,50 0,36 
Total 0,97 0,82 0,92 0,96 0,85 

Gastos de inversión 
Cesar 4,12 5,08 4,35 3,32 4,52 
Total 2,68 2,65 3,16 2,83 2,91 

Gastos totales 
Cesar 5,00 5,99 4,94 3,81 4,88 
Total 3,65 3,46 4,08 3,79 3,76 

Fuente: estimaciones del autor con base en ONP. 
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como porcentaje del PIB en el Cesar son 

mayore que en el total de lo gobiernos 

departamentales del país . En cuanto a lo 

primero , la relación es mayor en los in

gresos por transferencias y regalías y 

menor en los corrientes y los tributarios . 

Los ga tos , por su parte , mue tran que 

la relación es mayor en los de inversión 

y menor en los de funcionamiento . 

Finalmente, para tener en cuenta el nivel 

de desarrollo del ente territorial, se esti

mó un indicador de esfuerzo fiscal , el cual 

tiene en cuenta el recaudo tributario per 

cápita y el PIB per cápita. A partir de lo 

planteado por Acosta y Bird (2005) he

mos definido com 'esfuerzo fiscal ' la re

lación entre los dos valores señalados , y 

COlTIparamos el valor del Cesar con el e s

timado para el agregado de los gobier

no departamentales . 

Como se puede apreciar en el Gráfico 6, 

el esfuerzo fiscal en el Cesar es inferior al 

registrado en el promedio del total de los 

gobiernos departamentales , es decir. que 

en dicho ente hay un margen importante 

para mejorar los ingresos fiscales . Por 

ejemplo. si analiZalTIOS el año 2005 encon

tran10S que la participación de los ingre

sos tributarios del Cesar en el PIB e taba 

0 ,23 puntos porcentuales (pp) por deba

jo de la participación que tuvieron estos 

ingresos en el total de lo departamentos . 

Un incremento de 0 ,23 % del PIB en el 

recaudo cesarense hubiese significado 

Gráfico 6 

(porcentaje) 
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Fuente· estimaCiOnes del autor con base en ONP y OANE. 
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$3.884 luillones (In) de 1994 adicionales 

en 2005. En otras palabras, si el departa

mento tributara el mi mo porcentaje del 

PIB que hacen el total de gobiernos de

partamentales, los ingresos tributarios 

hubiesen sido $20.526 m de 1994, en lu

gar de lo $16.642 m de 1994 que regis

tró. E to significa que el recaudo se 

incrementaría en un 23 3% con relación 

al tributo que efectiva-

bargo, gracias al mayor dinamismo de 

los impue tos municipale u participa

ción aumentó del 10% en 1984 al 15% 

en 2000 mientras que lo tributos de

partamentales redujeron su participa

ción del 17% al 10% en el mismo 

período. 

El uadro 6 contiene las principales 

mente se dio. El esfuerzo fiscal en el Cesar es 
fuentes de ingresos tri

butario ' d 1 gobierno 

departamental del Ce-

Un hecho que ha sido 

reseñado por diversos 

autores e la debilidad 

de la ba e tributaria de 

los departamentos en 

el país. Bonet (2006) 

inferior al registrado en el 

pronledio del total de los 

gobiernos departarnentales, es 

deci1~ que en dicho ente ha)' 

un 17zargen inlportante para 

117ejorar los ingresos fiscales. 

sar para el período 

2000-2005. La princi

pal fuent de recur os 

en 2005 fue el im

pue to a la cerveza, el 

cual, de acuerdo con 

señala que en el período 1984-2000 información suministrada por Fernando 

aproximadamente el 73% de lo impues

tos del país era recaudado por el Gobier

no nacional, donde el IVA y el impuesto 

a la renta eran los más dinámicos . El 27% 

restante es colectado por los gobierno 

departamentales y municipale ; sin cm-

Benavide , asesor financiero de la Gober

nación del Ce ar, continuará aumentan

do su importancia en lo ' próximos años 

gracias a la m didas de control de e a

sión que ha diseñado el gobierno depar

tamenta1 6
. 

Cuadro 6 

Principales ingresos tributarios del Cesar, 2000-2005 
(millones de pesos de 2005) 

-
Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Cerveza 10.781 11 .159 17.331 18.468 15.754 21.014 
licores 4.503 7.002 6.414 10.316 7.630 6.949 
Cigarrillo y tabaco 13.821 5.560 4.837 4.794 5.601 5.823 
Reg istro y anotación 1.427 1.498 1.906 1.793 2.123 1.885 
Timbre de vehículos 829 952 721 586 871 977 
Otros 1.905 1.185 6.122 13.352 13.341 16.904 
Total 33.267 27.357 37.333 49.310 45.318 53.552 

Fuente: estimaciones del autor con base en DNP. 

Entrevista sostenida con Fernando Benavides. Valledupar. 8 de junio de 2007. 
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COlTIO puede observarse en el Gráfico 7, 

los licores a pesar de presentar altibajos a 

lo largo del período, mantienen u partici

pación en el tiempo. Los impuesto a ciga

rrillos y tabacos redujeron su participación 

del 42% en 2000 al 11 % en 2005. Gran 

parte de este descenso lo sopesaron otros 

impuestos, que pasaron del 6% al 32% en 

el mismo período. El tributo de mayor di

namismo dentro de los otro impuestos 

es la sobretasa a la gasolina, cuyo recaudo 

ha crecido en años recientes. 

Al comparar la estructura tributaria del 

Cesar con la del agregado de los gobier

nos departamentale en 2005, se encuen

tran algunas diferencias que merecen ser 

destacadas. En primer lugar, se observa 

que el impue to a la cerveza y los otro 

gravámene tuvieron una importancia 

mayor en el departamento; por el con

trario, los tributos a los licores, de regis

tro y anotación y de timbre de vehículos, 

registraron una importancia relativa me

nor (Gráfico 8). 

Un aspecto adicional que es importante 

mencionar al analizar el recaudo territo

rial son las limitaciones que presentan los 

sistemas tributarios departam.entales en el 

país, que en algunos casos frenan el po

tencial de cobro de las entidades territo

riales. Acosta y Bird (2005) consideran que 

La estructura tributaria departamental es 

Gráfico 7 
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Fuente: estimaciones del autor con base en DNP y DANE. 
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Gráfico 8 

Composición del ingreso tributario en el Cesar 
y en el total de gobiernos departamentales según principales fuentes, 2005 

(porcentaje) 
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inadecuad a e infle xibl e, ya que s u~ im

puestos tiene n tasas muy altas , bases rela

tivamente pequeñas y enfrentan erios 

problemas de contrabando . E to autores 

eñalan que el si lema iInpositivo para lo 

licores es extremadamente complicado : 

altas tasa que estimulan el contrabando 

y la falsificación d estampilla , disminu

yendo los recaudo y fomentando la co

rrupción. 

Diferente autores han sugerido estrate

gias para mejorar el sistema tributario 

departamental. En general , las recomen

daciones están orientada a mejorar la 

administración, reducir las tasas, aclarar la 

ba e tributaria y, en lo po ¡ble, centralizar 
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el recaudo . , iguicndo lo planteado por 

Acosta y Bird (2005) , con ideramos que 

es convenienle abolir el monopolio e ta

tal que tienen lo departamento obre los 

licores ; así, se debe autorizar el mercado 

libre de los licores nacionales , permitien

do su produ ción y distribución en los di

ferenles departamentos. Sería adecuado 

también que el recaudo del tributo se rea

lice en las empre as productoras, de acuer

do con el destino territorial del producto. 

Aco ta y Bird también ugieren que e ne

cesario aclarar la base del impuesto al ci

garrillo , considerando el precio de venta 

en el territorio de distribución. Adicional

mente , se requiere fortalecer las loterías 

departamentales para convertirla en una 
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fuente sólida de recursos , mejorando la 

gestión administrativa y eliminando los ele

mentos de corrupción involucrados . 

Aun con iderando esta debilidad en la 

base tributaria departamental , la eviden

cia deja espacio para poder generar in

crementos en el recaudo tributario del 

Cesar. Este debe ser un elemento impor

tante del debate en el departamento , 

pues la dependencia 

municipal , que permita fortal e cer el re

caudo local. 

IIL P ROYECCIONES DE INGRESOS 

Y GASTOS DEL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL 2007-2017 

Esta sección realiza una proyección de 

los ingresos y gastos del gobierno depar

tamental para el pe
que tiene la inver ión 

de fuentes externas de 

financiación , especial

mente de las regalías , 

pone en alto riesgo la 

e tabilidad fiscal de lar

go plazo . Estos recur-

La dependencia que tiene la ríodo 200 7 -201 7. El 

inversión de fuentes externas 

de financiación, 

especialnzente de las regalías, 

pone en alto riesgo la 

estahilidad fiscal de largo 

plazo. Es/os recursos tienen 

una {Jigencia Iinlitada en el 

tienlPo que depende de la 

explotación de I1zineral; 

adiciollabnenle, esta f/lente 

puede l'erse afectada por 

factores e.YogellOS, conlO el 

precio del carbón en 

el 17zercado nZlludial)' la 

tasa de canlhio. 

propósito principal es 

tener una aproxima

ción a los recur 'o ' con 

que contará el depar

tamento en los próxi

mos años y luego , por 

medio de un modelo 

de a ' ignación de gas

to , determinar los cos

tos de at ~ nción d e lo 

sectore s bá ico (a

lud , edu c aci ó n , acue

ducto y alcantarillado) 

en los diferentes muni

cipios del d partamen

too Se pretende, de esta 

as tienen una vigencia 

Limitada en el tiempo que 

depende de la explo

tación de mineral; adicio

nalme nte , e ·ta fuente 

puede er e afectada 

por [actore ' exógenos , 

como el precio del ar

OOn en el mercado mun

dial y la tasa de catnbio. 

El hecho de que las in

ver ione dependan en un gran porcen-

taje de estos fondos le introduce una 

gran fragilidad a las finanza públicas 

departamentale en el mediano y largo 

plazos . Fortalecer la capacidad tributaria 

local debe ser una política bandera del 

gobierno cesaren e en los próximos 

año ' . Una acción de política deseable 

sería la inversión parcial de las regalía 

en la modernización del aparato tribu

tario de los gobiernos departamental y 

manera , realizar un 

ejerCiCiO que permita acercar e a lo in

gre os con que contará el Cesar, a los gas

tos requeridos para lograr coberturas del 
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100% en los s rvicios básicos y, finalmen

te , a los saldos con que contará para im

pulsar la inversión econótnica y social que 

consolide un progreso de largo plazo . 

En la medida en que existe una alta in

certidumbre sobre el comportamien

to de la tasa de cambio , se ha preferido 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.



expresar las cifras en dólares de 2006. 

Para ello se asume una tasa de cambio 

de $2.358 por dólar, la cual corresponde 

a la tasa nominal promedio para ese año. 

Los valores existentes pal-a las diferentes 

variables en 2006 se convirtieron a dóla

res de e e año utilizando esta tasa de 

cambio. A partir de ellos se realizaron las 

proyecciones de acuerdo con una serie 

de supuestos, los cuales e describen a 

continuación. 

A. Proyección de los ingresos 

del gobierno departalllental 

Para realizar la proyección de los ingreso , 

estos se han agrupado en inco fuentes: 

tributarío, iSLcma general d partlcLpa

ciones (SGP), regalías, compensaciones 

y otros. Este último corresponde a los in

gresos no tributarios, donde se encuen

tran los de propiedades que L nga el 

gobierno departam 'ntal, por ser icios y 

operaciones y lo proveniente de cofi

nanciación, entre otros. Para cada una 

de las diferente fuentes se han diseña

do escenarios de pronóstico distinto 

Para estimar los valores iniciale de los 

ingresos para el año 2006 se tomaron 

las estadísticas de la situación fiscal del 

gobierno central departaluental reporta

das por el Banco de la República y e le 

aplicó la tasa de cambio seleccionada 

para calcular los valores en dólares de 

ese año~. 

En el caso de los ingresos tributario , una 

vez estimado los valore ' in iciales para 

cada tributo en dólares de 2006 se apli

car n los supue lOS sobre el crecimien

to d las diferentes fuentes contetupladas 

en el marco fiscal , suministrados por la 

Gobernación del Ce aro Los re uitados 

para 2006 y la proyección 2007-2017 se 

incluyen en el Cuadro 7. 

Cuadro 7 

Proyección de los ingresos tributarios del gobierno departamental del Cesar, 2007-2017 
(millones de dólares de 2006) 

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
r---- -

Cigarrillos 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 
Cerveza 10,6 11 .9 12.6 13.3 14,0 14,8 15,6 16.4 17,3 18,3 19.3 20,4 
licores 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3.6 
Timbre, circulación 
y tránsito 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 
Registro y anotación 1,2 1.2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Sobretasa a la gasolina 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,6 5,9 6,2 6.5 
Otros 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 
Total 22 ,4 24,4 25,8 27,1 28 ,5 29,9 31 ,5 33,1 34,8 36,6 38,5 40 ,6 

Fuente' estimaciones del autor. 

Debido a que al momento de la elaboración del trabajo la base de datos del DNP sólo se encontraba disponible 
hasta el año 2005, se tomaron los ingresos reportados por el Banco de la República para 2006. En las cuentas de 

ingresos las dos fuentes reportan resultados similares. 
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El SGP e estimó a partir del valor inicial 

calculado para 2006 y aumentado con 

las tasas de crecimiento reales vigentes 

en las legislaciones que lo regulan: 2 5 % 

para 2007, d acuerdo con el Acto Legis

lativo 01 de 2001 , 4% para 2008 y 2009 , 

3 , 5 % para 2010 y 3 % para el período 

2011-2017 , conforme el Acto Legislati

vo 0 4 de 2007 , recientemente aproba

do en el Congreso de la República . 

Por u parte , la regalías y compen acio

nes se toman del ejercicio realizado por 

Hernández (2007). Finalmente , los otros 

ingreso e proyectaron utilizando la tasa 

de crecimiento promedio registrada para 

el p ríodo 2000-2006 (los resu I tados 

e tán incluidos en el Cuadro 8). 

B. Proyección de los gastos 

del gobierno departam.ental 

Para realizar esta proyección lo ga to ·e 

han divido en dos grupos . En primer lu

gar, 'e c . timó el co oto de alcanzar cober

turas del 100% en la áreas eñaladas por 

las reglamentaciones vigentes en regalías: 

aneami nto básico (acueducto , alcanta

rillado y manejo de residuos sólidos) , edu

cación , salud y mortalidad infantil. 

Posteriormente , se estimaron los gastos 

operativos del gobierno departamental , 

los cuales incluyen los gastos de funcio

namiento tradicional , así como aquellos 

contemplados en las reglamentaciones de 

los recursos de regalías : interventoría téc

nica, operación y puesta en marcha de los 

proyecto , Ingeominas y Fonpct. 

Los costo de lograr cobertura totales en 

saneamiento básico se estimaron a partir 

de lo contemplado en el proyecto "Agua 

pa ' tocios ", que actualm nte adclanta la 

Gobernación del Cesar, cuyo propósito e 

mejorar las condiciones de cobertura , 

calidad y efici ncia en la pre tación de los 

servicios de agua potable y aneamiento 

básico . Las metas son alcanzar cobertu 

ras urbanas d 1 95 % en acueducto , alcan

tarillado y a eo en los tre primeros años , 

mejorar la calidad y eficiencia de los . er-

icios , conformar y con olidar entidades 

Cuadro 8 

Proyección de los ingresos totales del gobierno 
departamental del Cesar según fuente, 2007-2017 

(millones de dólares de 2006) 

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos tributarios 22,4 24,4 25,8 27,1 28,5 29,9 31 ,5 33,1 34,8 36,6 38,5 40,6 
SGP 85,1 87,2 90,7 94,4 97,7 100,6 103,6 106,7 109,9 113,2 116,6 120,1 
Regalías 46,9 48,0 50,0 50,0 50,0 52,0 51 ,0 49,0 48,0 46,0 44,0 43,0 
Compensaciones 0,0 0,4 3,2 4,5 8,7 8,4 8,2 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 
Otros 20,7 21 ,9 23,2 24,6 26,1 27,7 29,3 31 ,1 33.0 34 ,9 37,0 39,3 
Total 175,1 182,0 192,9 200,6 210 ,9 218 ,6 223,6 227 ,6 233,3 238,3 243,7 250 ,3 

Fuente: estimaciones del autor. 
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prestadoras de los ervicios para que sean 

autónomas y eficientes8 . 

El proyecto tiene un costo total de 

US$100,7 m: US$42,5 m de un crédito 

de la Corporación Andina de FOInento 

(CAF) , US$386 m que provienen del SGP 

asignado para el sector en cada municipio, 

S$16,5 m d regalías del departamento 

y US$3,1 In de recursos de la Nación. De 

acuerdo con el documento Conpes 3393 

de 2005, se tienen contempladas dos eta

pas en el proyecto. La primera es de tres 

año y se invertirán US$70 m: US$16,7 m 

de la Gobernación, US 7 7 m del SGP de 

los municipio, $3,1 m de la Nación y 

$42,5 m de la CAF. La egunda tendrá 

una duración de siete años y plantea in

ver iones por U 30,7 m: US 1,9 m de la 

Gobernación y US$28,8 m del SGP de los 

municipios. A partir de estos plazos y la 

amortización del crédito de la CAF, se cons

truyó el flujo de caja de los desembolsos 

del gobierno departamental (consignados 

en el Cuadro 9). 

En educación se estimó el costo de pres

tación del servicio al total de la pobla

ción objetivo, que se determinó como 

aquellos en el rango de edades entre 5 y 

17 años. A partir de la población conci

liada reportada por el cen o de 2005 e 

determinó la estructura de edades para 

seleccionar la mela de cobertura. Adicio

nalmente, se estimó la ta. a de crecimien

to entre el censo de 1993 y el de 2005 

del departamento (0,73%), para proyec

tar la población hacia lo años siguient 

Cuadro 9 

Proyección de los desembolsos del gobierno departamental 
en el proyecto "Agua pa' todos", 2007-2017 

(millones de dólares de 2006) 
--

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
-

Aporte de la GobernaCión 
al proyecto en la 
primera fase 4,7 6,0 6,0 
Aporte de la Gobernación 
al proyecto en la 
segunda fase 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Amortización del capital 8,5 8,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 
Intereses 2,9 2,3 1,7 1,5 1,2 1,0 0,7 0,5 0,2 
Comisión de compromiso 0,2 0,1 
Costo total cobertura 
urbana del 95% 4,7 6,2 6,1 11,8 11 ,2 5,6 5,3 5,1 4,8 4,6 4,1 3,8 

Nota: la amortización del capital se realizó considerando que las primeras cuatro cuotas deben ser eqUivalentes a140% del monto total del préstamo 
y que las 14 restantes al 60% del mismo. La tasa Libor utilizada fue de 5,08% que corresponde a la mediana observada en el período 01-1997 a 05-
2007. La comisión de compromiso corresponde al 0,75% anual aplicado sobre los saldos no desembolsados del crédito. 

Fuente. estimaciones del autor 

La meta mínima en acueducto y alcantarillado es del 70%, según el Decreto 1747 de 1995. 
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Lo resultados obtenidos en 2006 mos

traron una población en el Cesar de 

909.925 personas y en edad escolar 

280.876 jóvenes . 

En relación con el costo por alumno, se

guimos lo planteado por I1ernández 

(2007 , Anexo 3 , Cuadro 16) para los mu

nicipios mineros. En preescolar y prima

ria se asume un costo por estudiante de 

US 754: US$418 para matrícula y mejo

ra de calidad, US$280 para alimentación 

y US "57 para dotación de textos , unifor

mes y calzado. Por su parte, para secunda

ria y media se considera que el alar por 

alumno asciende a US$923 : US$..:J25 para 

matrícula y mejora de calidad, US +41 

para alimentación y US 57 para dotación . 

En materia educativa este tipo de pro

grama pretende estimular el ingre o de 

aquellos que se encuentran por fuera del 

I>istema y garantizar la permanencia de 

los estudiante en el sector. El costo por 

matrícula e aproxima al valor per cápita 

usado en la estimación del SGP para edu

cación en 2007 . Con el fin de determi

nar el valor de la alimenta ión se supone 

que el programa atendería durante 260 

días al año a los beneficiarios con desa

yuno y almuerzo , a un costo diario de 

$2 .500 para preescolar y primaria, y 

4.000 en secundaria y media. Finalmen

te, los costos de la dotación de textos, 

uniformes y calzado se tomaron del in

forme Cesar: educación que genera equi

dad (véase Hernández , 2007). 

Se excluye Valledupar en el cálculo del 

sector educación, por ser un municipio 

certificado que maneja sus recursos , jun

to con los cuatro municipios productores : 

La ]agua, Chiriguaná, El Paso y Becerril, 

ya que dispone de recur os suficientes 

para asunlÍr los costos de estos progra

mas (las proyeccione por municipios se 

encuentran en el Cuadro 10). 

El valor de prestación del servicio de salud 

se estimó a partir de la población afiliada 

al régimen subsidiado en el departamen

to para 2006 , cifra suministrada por la 

S cretaría de Salud del Ce. aro Los regis

tros indican que 735 .167 I-:>ersonas esta

ban afiliadas , lo que corresponde al 81 % 

de sus habitantes. Consideramos que este 

valor e bastante significati o , en e pe

cíal si tenemos en cuenta que , de acuer

do con el índice de necesidades bá icas 

insati fechas (NBl) de 2005 , la población 

pobre ascend e ría a 100.367 personas. 

Por tal razón hemol> asumido que los 

afiliados al régimen subsidiado en la ac

tualidad corre ponden a la población 

objetivo y no es necesario ampliar la co

bertura'>, 

En cuanto a los costos, se estimó uno per 

cápita promedio para la población po

bre subsidiada de US$100, que se aproxi

ma al costo per cápita de la afiliación al 

régimen subsidiado incluida en la liqui

dación del GP para salud en 2007. 

Adicionalmente , se contempla que exis

ten diferentes fuentes de financiamiento 

Para realizar las proyecciones se asume que esta población crecerá a la tasa intercensal estimada para el departa
mento (0 ,73% anual) . 
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Cuadro 10 

Costos de atención de la población objetivo 
en el sector educativo por municipio, 2006-2007 

(millones de pesos de 2006) 

Municipios 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aguachica 21 ,5 21 .6 21 ,8 21 .9 22.1 22,2 22,4 22.5 22,7 22,9 23,0 23,2 
Agustín Codazzl 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,4 15,5 15,6 
Astrea 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 
Bosconia 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,7 8.8 8,8 8,9 9,0 9,0 
Chlmichagua 8.9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,4 9.5 9.6 9.6 
Curumaní 7.6 7,7 7,7 7,8 7.8 7.9 7.9 8.0 8,0 8.1 8,2 8,2 
EICopey 6.8 6.8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7.2 7.2 7,3 7,3 
Gamarra 3.5 3.5 3,6 3,6 3.6 3.6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 
González 2.4 2.4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5 
La Gloria 3,8 3,8 3.8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4.1 
Manaure 5,8 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pallitas 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 
Pelaya 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 
Pueblo Bello 4,3 4,3 4.3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 
Río de Oro 4,9 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 
La Paz 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 
San Alberto 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 
San Diego 5.2 5.2 5,2 5,3 5.3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 
San Martín 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3.7 3,7 3,7 3,8 3,8 3.8 
Tamalameque 4,6 4,6 4.7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 5,0 
Costo total en educación 127,4 122.4 123,2 124.1 125.0 125.8 126.7 127 .6 128.5 129,4 130,3 131 ,2 

-
Nota: excluye Valledupar y los cuatro municipios mineros (La Jagua, Becerril Chiriguaná y El Paso) 

Fuente: estimaciones del autor. 

del seClor salud a nivel departamenlal. 

Con ba e en la información del Fondo de 

Solidaridad y Garantia (Fosyga) se estimó 

lo aportado por los municipios , lo prove

niente del GP y lo ' recursos del Fo yga 

para 2006 . A partir del costO total estima

do para cada año , el cual resulta de mul

tiplicar la población afiliada por el costo 

per cápita , se asumió que los recursos del 

Fosyga y de los municipios se mantienen 

igual a los de 2006, y que el SGP crece a 

las tasa vigentes en la reglamentaciones 

existentes. De esta manera, el aporte del 

departamento será el valor que faltaría 
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para cubrir el costo total , una vez descon

tadas las otras fuentes (Cuadro 11) . 

Para mantener en menos del 1 % la ta a 

de mortalidad infantil e implementará un 

programa de atención a la mujer embara

zada, focalizado en aquella población de 

alto riesgo . A partir de Hernández (2007) 

se asu me que la tasa de nacidos vivos es el 

2,5% de la población, y que de ellos el 10% 

se considera en riesgo , lo cuales serían la 

meta de cobertura de este progranla . Se 

calcula que el costo por infante en riesgo 

es de US$2.800, los cuales se utilizarán en 
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Cuadro 11 

Proyección de costos de atención en salud a la población pobre 
afiliada al régimen subsidiado del Cesar, 2006-2007 

(millones de dólares de 2006) 
.-

Rubro 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

A. Costo total 73.5 74.0 74,5 75,1 75.6 76.1 76,7 77.2 77,7 78.3 78,8 79,4 
B. SGP 28,8 29,9 31 ,1 32,2 33,2 34,1 35,2 36,2 37,3 38,4 39,6 39,6 
C. Fosyga 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18.8 18.8 18,8 18,8 18,8 
D. Recursos propios 

de los municipios 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2.2 2.2 2.2 2,2 2,2 2,2 
E. Departamento 

(E = A - B - C - O) 23,8 23,2 22,5 21,9 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 18,9 18,3 18,8 

Fuente: estimaciones del autor 

Cuadro 12 

Proyección de costos de las coberturas básicas 
que asume el gobierno departamental del Cesar, 2007-2017 

(millones de dólares de 2006) 

Rubro 2007 2008 2009 2010 
f----

Saneamiento básico 6,2 6,1 11 ,8 11 ,2 
Educación 127,4 122,4 123.2 124.1 
Salud 23,2 22,5 21 ,9 21 ,5 
Mortalidad Infantil 5.9 5.9 5.9 6.0 
Coslos de coberturas básicas 162,5 156,8 162,9 162 ,8 

Fuente. estimaciones del autor 

la atención médica pre y posparto duran

te 16 meses y uplemento alin1(~ntario 

para las madre gestante y bebés en ries

go de desnutrición. 

Finalmente el Cuadro 13 contiene los 

gastos operativos que debe asumir el Ce

sar para ejecutar estos recursos. En pri

mer lugar, se ha estimado el valor de los 

gastos de funcionamientos regulares del 

gobierno central departamental. La evo

lución de la relación entre estos y los 
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-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

5,6 5,3 5,1 4.8 4,6 4,1 3,8 
125,0 125,8 126,7 127,6 128,5 129,4 130,3 

21 ,0 20,5 20,0 19.5 18,9 18,3 18,8 
6,0 6,1 6.1 61 6.2 6.2 6,2 

157,6 157,8 157,9 158,0 158,1 158,0 159,2 

ingresos totales en los últimos años tiene 

una mediana del 9%, la cual fue utilizada 

para proyectar los valore del período 

2007-2017. 

El costo de la interventoría técnica de los 

proyectos, su gastos de operación y pues

ta en marcha, y los giros al Fondo Nacional 

de Pensione de las Entidades Territoriales 

(Fonpet) no deben superar el 5% de Las 

regalías del departamento en cada ca o, de 

acuerdo con la reglamentación vigente. En 
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Cuadro 13 

Proyección de los gastos operativos del gobierno departamental del Cesar, 2007-2017 
(millones de dólares de 2006) 

Rubro 2007 2008 2009 2010 
f--- -- --- --

Funcionamiento 16,3 17,3 18,0 18,9 
Interventoría técnica 2,3 2,4 2,4 2,4 
Operación y puesta en marcha 1,1 1,2 1,2 1,2 
Ingeominas 1,1 1,2 1,2 1,2 
Fonpet 2,4 2,5 2,5 2,5 
Total gastos operativos 23 ,3 24,5 25,2 26,2 

Fuente ' estimaciones del autor 

cuanto a los ga tos de operación y puesta 

en marcha, la Ley 756 de 2002 tablece 

que el 50% de estos debe destinarse para 

sufragar lo costo de manejo y a la ad

ministración que tengan las entidades na

cionales a cuyo cargo esté el r caudo y 

di 'tribución de regalías y compensacione ·. 

Para el carbón , Ingeominas es la entidad 

encargada de estas funciones y, por tanto, 

debe recibir un 2 ,5% de las regalías l 0. 

c. Recursos disponibles 

del gobierno departamental 

El propósito final de las proyecciones era 

determinar los recursos disponibles para 

inversión con que contaría el gobierno 

departamental. De acuerdo con los cál

culo , 10 cuales se encuentran en el Cua

dro 14, se tendrían proyectados unos 

ingreso totales por U $2.241,9 m de 

2006 para el período 2007-2017. A pe

sar del fuerte incremento de los recur

sos de regalías , la principal fuente de 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
--- --

19,6 20,0 20,4 20,9 21,4 21 ,8 22,4 
2,5 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 
1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 
1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 
2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 

27 ,1 27,4 27 ,5 27,9 28,0 28,2 28,7 

financiamiento continuará siendo Gp, 

ya que el 7% de lo ingresos pro ienen 

de esta. Las regalías y compensaciones 

aportarían el 25% y los ingresos tributa

rios y los otros ingresos un 14% cada uno . 

Los gasto totales para todo el período 

a . cenderían a S 2 .045.9 m de 2006, de 

los cuale el 85 ,6 % están dirigidos a cu

brir los co tos de las atencione básicas 

en edu a ión , salud , aneamiento y re

ducción de mortalidad infantil , EllO 6 % 

de los gastos totales corre ponderían a las 

expensas de funcionamiento , mientras 

que la suma de la interventoría técnica , 

la operación y puesta en marcha y los gi

ros a Ingeominas y al Fonpet representa

rían el 3,8% de los ga to totale. 

Los resultados indican que el gobierno 

departamental contaría en los próxiITIos 

años con un flujo de recursos , una vez se 

logren coberturas plena en lo sectores 

prioritarios. La estimaciones señalan que 

10 Para estimar los valores por concepto de mterventoría y gastos de operación se toman los beneficios fiscales netos, 
que corresponden a las regalías y compensaciones totales , descontando el 5% destinado al Fonpet. 
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Cuadro 14 

Ingresos y gastos del gobierno departamental del Cesar, 2007-2017 
(millones de dólares de 2006) 

Rubro 2007 2008 2009 2010 2011 

Ingresos 
Tributarios 24.4 25,8 27,1 28,5 29,9 
SGP 87,2 90,7 94,4 97,7 100,6 
Regalías 48,0 50,0 50,0 50,0 52,0 
Compensaciones 0,4 3,2 4,5 8,7 8.4 
Otros 21 ,9 23,2 24,6 26,1 27,7 

Total de ingresos 182,0 192,9 200,6 210,9 218,6 

Gastos 
Funcionamiento 16,3 17,3 18,0 18,9 19,6 
Interventoría técnica 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 
Operación y puesta 
en marcha 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 
Ingeomlnas 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 
Fonpet 2.4 2,5 2,5 2,5 2,6 
Costo de las coberturas 
básicas 162,5 156,8 162,9 162,8 157,6 

Total de gastos 185,8 181,4 188,1 188,9 184,7 

Recursos disponibles 
para inversión (3,8) 11,5 12,4 22,0 33,9 

Fuente: estimaCIOnes del autor 

dichos recursos. durante todo el período 

de estudio, podrían ascender a S$376 111 de 

2006. Estos fondos deben destinarse a la 

inversión económica y social que requiere 

el departamento para lograr un mejor ni

vel de vida para la población en el largo 

plazo. Sin lugar a dudas, e te es el gran reto 

de política que enfrenta la dirigencia del 

departamento en los próximos años. 

Iv. CONCLUSIONES y 

RECOMENDACIONES 

Son tres los mensajes más importantes que 

surgen de este trabajo. En primer lugar, 

52 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

31 ,5 33,1 34,8 36,6 38,5 40,6 350,8 
103,6 106,7 109,9 113,2 116,6 120,1 1140,7 

51 ,0 49,0 48,0 46,0 44,0 43,0 531 ,0 
8,2 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 71 ,1 

29,3 31 ,1 33,0 34 ,9 37,0 39,3 328,3 
223 ,6 227 ,6 233,3 238 ,3 243,7 250,3 2.421,9 

20,0 20,4 20,9 21 ,4 21 ,8 22,4 217,1 
2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0 25,2 

1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 12,6 
1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 12,6 
2,6 2,5 2.4 2,3 2,2 2,2 26,6 

157,8 157,9 158,0 158,1 158,0 159,2 1.751 ,8 
185,2 185,4 185,9 186,2 186,2 187 ,9 2.045,9 

38 ,4 42 ,2 47,4 52,1 57,5 62,4 376,0 

en el paí ~on más la..~ hbtorias de despilfa

rro y malos nlanejos de las r galías que 

aquellas con administración adecuada de 

las tnismas. El Cesar está comenzando su 

etapa de manejo de estos recurso y tiene 

el reto histórico de darle un buen uso. Se

gundo, gran parte del auge de inversiones 

que vive el departamento está soportado 

en fuentes externas (regalías, compensa

ciones y SGP), con lo que se requiere ge

nerar una mayor tributación local que le 

permita sostener este ritmo de inversiones 

en el largo plazo, una vez se agote la dota

ción de recurso naturale no renovables. 

Tercero, las proyecciones muestran que, 

una ez se logren coberturas totales en los 
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sectores básicos , el departamento contará 

con ciertos fondos de tinados a desarro

llar la inversión requerida para promover 

un progre o económico y social de largo 

plazo. Definir los proyectos de inversión es

tratégicos que requiere el Cesar se convier

te en el reto de política que enfrentarán sus 

dirigentes en los próximos años. 

Para consolidar ese desarrollo de largo 

plazo consideramos que el departamen

to debe fortalecer su 

El diseño de programas que apoyen la in

serción del carbón en la economía depar

tamental , la innovación tecnológica en la 

ganadería , el desarrollo agroindustrial, 

la horticultura, entre otros, son estrategias 

viables en este campo. Todo este desarro

llo debe estar acompañado por una polí

tica de sostenibilidad del medio ambiente 

que permita mantener un desarrollo 

agropecuario de largo plazo y asegure las 

fuentes de aguas necesaria en el futuro . 

capital humano ; para 

sto , la proyecciones 

realizadas le entregan 

inlportantes recursos 

al sector para adelan

tar programas de au

menro en cobertura , 

mejoras en la eficiencia 

interna e incr mentos 

en la calidad . Contar 

con un recur 'o hUITIano 

altamente cal iDcado do

tará al departamento 

con un factor d e pro

ducción valioso y, a la 

( lila vez se logren cobertllras 

totales en los sectores básicos, 

Lo anterior será posible 

en la medida en que 

se logre el buen uso de 

los recursos públicos . 

No nos referimos sola

mente a las regalias, tam

bién se requiere un 

manejo adecuado de 

los fondo . del SGP y 

de los recursos propios 

del departamento. ' i ·C 

quiere generar un re 

caudo importante de 

trihutos es fundalTIen

tal la administración 

vez , permitiría una 

el departal11ento contará con 

ciertos fondos destinados a 

desarrollar la inversióll 

requerida para pro"lover lUl 

progreso ecollóJJlico J' social 

de largo pla:z:o. jJefillir los 

proyectos de ÍlllJersión 

est ratégicos que requiere el 

Ce:·;ar .'\e cOIlLJierfe eJl el reto 

de política que enfrentarán 

sus dirí~eJ1tes en los 

pró~'\'Ílnos años. 

mayor cohesión social en su territorio. 

transparente de lo mis

JTIOS para motivar una cultura de pago. En 

Otro aspecto es fomentar aquellos sec

tores productivos estratégicos que permi

tan generar empleos en el Cesar: en la 

medida en que se logre generar un em

pleo formal , se podrán reducir, por ejem

plo , lo recursos destinados a atender la 

población del régimen subsidiado en sa

lud, aumentando los fondos disponible 

para inversión con que contaría el gobier

no departamental. 
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materia de regalía y campen aCioncs , el 

control ciudadano sobre su ejecución debe 

ser prioridad del gobierno departamental 

y de los municipios productores. Apoyar ini

ciativas como el comité de seguimiento a 

las regalías con personal ajeno a las admi

nistraciones sería una buena herramienta 

de control de gestión. 

Finalmente , la modernización del apara

to tributario de los gobierno municipale 
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y del departamental perm.itiría incremen

tar lo recaudos tributarios locale . Estos 

aumentos serían fundamentales para ga

rantizar la ostenibilidad de las finanzas 
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