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O. PLANTIEAHIUTO DEL PROJRL.DA

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (CORELCA) 

coordinó por mandato del presidente de la república Belisa

rio Betancur, el proceso de elaboración del plan de Desa-

rrollo de la Costa Atlántica " Un viaja hacia el futuro" 

que tuvo a nivel departamentl en la Secretaría de Planea

ción, en la Cámara de Comercio y las Universidades, los 

organismos de apoyo básico para canalizar la información 

necesaria al plan que permitía hacer realidad la concer

tación y participación rigional. Como parte de ese proceso 

se consideró necesario dota a los departamentos y a la 

intendencia de San Andrés de planes que se convirtieran 

en insumos del plan regional y además fuese un instrumento 

de trabajo v&lioso para cada uno de ellos. 

El proceso se canalizaría en dos direcciones: el P.lan 

Regional y los Planes Departamentales. 

Fué en este marco de circunstancias y hechos que la Cámara 

de Comercio, la Secretería de Planeación Departamental 

y la Universidad de Sucre emprendieron y asumieron la res-

20 



ponsabilidad de elaborar el PLAN.DE DESARROLL O DE SUCRE, 

proponiendo la implementación de una serie de objetivos 

políticos y planes de inversión en todos los sectores· 

de la Economía . 

El plan, buscaba como objetivos generales la 
reactivación de la economía departamental, 
la ampliación de la frontera agrícola, la diver
sificación de la base productiva, la elevación 
de Las condiciones de bienestar de la población 
y la modernización de la administración pública 
departamental. 

La estrategia general parte de reconocer la 
profunda vocacion agrícola del departamento, 
por tanto plantea la necesidad de dinamizar 
el crecimiento del sector agropecuario mediante 
la expansión del área en produccón y la adecua
ción de tierras que ampliarán la frontera, 
pero reconoce al mismo tiempo la necesidad 
de estimular el crecimiento de otros sectores 
(agroindustria,turismo y minería), a fin de 
reducir la fuerte y casi absoluta dependencia 
económica del sector agropecuario; además propo
ne ampliar la demanda interna via creación 
de nuevos empleos, mediante un amplio programa 
de construcción de la infraestructura física 
y social que siembre el capital y la fuerza 
de trabajo en el territorio departamental� 

Se determinaron proyectos de inversión para el período 

1984-1986 por valor de $16.254.1 millones de pesos. 

Mediante O rdenanza No. 08 de 1984 la Asamblea Departamen-

1véase Gobernación de Sucre "PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO
DE SUCRE". 1984-1986. p.p. 17-18. 
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tal lo discutió y adoptó como Plan de Desarrollo Oficial que guiaría 

las acciones de desarrollo que se emprendieran en el departamento 

tanto en el sector público como privado. 

Tres años después, una revisión ligera del estado actual 

de la economía departamental, sobre todo el sector agro

pecuario y los servicios públicos indica q ue las tenden

cias señaladas en el diagnóstico contienen estancamiento 

económico; aislamiento de extensas zonas productivas .del 

territorio departamental; cobertura de los servicios pú

blicos y sociales por debajo de. los promedios regionales 

y nacionales; ineficacia adrnin�strativa y ausencia de 

organismos de coordinación de las inversiones públicas, 

se estaría entonces, frente el fenómeno ya tradicional 

en el país en materia de planificación regional y local; 

la inaplicabilidad de los planes de desarrollo a ese ni

vel. Y no se trata de la paréllización en la inversión 

pública durante este período 1984-1986. Ella aunque con 

fluctuaciones, se ha dado en diferentes sectores. 

¿ Qué ha sucedido con la inversión pública y el Plan de 

Desarrollo de Sucre 

- ¿ Hacia dónde se destinaron los recursos

22 



lSe ha convertido realmente· el plan en el guia y orienta

dor de las acciones de Desarrollo a nivel departamental? 

lCual ha sido su nivel de ejecución? 

lQué posibilidades económicas propias y qué capacidad 

de coordinación de las entidades descentralizadas naciona

les posee el departamento para hacer realidad el plan? 

lQué incidencia tuvo sobre el Plan Departamental la ejecu

ción del Plan Nacional "CAMBIO CON EQUIDAD" a nivel del 

Sector agropecuario? 

lQué nuevas perspectivas se vislumbran para la planeación 

regional y departamental con la expedición de la Ley 

76 de 1985 y además medidas de descentralización? 

o. l. OBJETIVOS 

0.1.1. Objetiv general. Realizar una evaluación crítica 

del plan de Desarrollo del Departamento de Sucre tanto 

del punto de vista de su contenido expositivo y analítico 

como desde el punto de vista de la ejecución de sus inver

siones con el fin de presentar fórmulas y recomendaciones 

hacia un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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0.1.2. Objetivos específicos. Analizar los antecedentes 

de los planes de Desarrollo reseñando los aspectos básicos 

contenidos en el diagnóstico, objetivo, estrategias, 

política, programas y proyectos de inversión. 

Hacer un análisis crítico del Plan y su contenido, 

mostrando sus aciertos y principales vacíos. 

Evaluar y cuantificar los niveles del gasto público 

durante el período 1984-1986 en el departamento ejecutado 

por los organismos descentralizados en sus diferentes 

niveles (central, departamental y municipal) y su relación 

con los proyectos de inversión definidos en el Plan. 

Examinar la relación e incidencia del Plan Nacional 

"CAMBIO CON EQUIDAD" y el Regional "Un viaje hacia el 

Futuro" sobre el plan de Desarrollo Departamental, a 

nivel del sector agropecuario. 

Hacer un análisis de las inversiones factibles y pro

puestas por el Plan de acuerdo con el flujo de dinero 

y las prioridades socioeconómicas teniendo en cuenta 

las políticas de autonomía regional y descentralización 

politica, fiscal y administrativa. 
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0.2. JOSTIFICACION 

La evalucaión constituye una etapa necesaria e irnpres-

cindible dentro de los procesos de desarrollo económico 

y social en la medida en que ella permite señalar los 

errores y aciertos e introducir los correctivos requeri

dos. 

Ha sido práctica constante en el país elaborar Planes 

de Desarrollo regionales, departamentales y municipales 

para que reposen y duerman el sueño de los justos en 

los estantes de las bibliotecas oficiales, como mero 

ejercicio académico, pero en ningún caso para ejecutar

los cabalmente. 

Por lo anterior es preciso ubicar y señalar cuáles son 

los obstáculos de diferente orden que impiden hacer reali

dad la implantación de los Planes de Desarrollo Regionales 

y avanzar en la superación de los mismos. 

Al hacer un seguimiento permite retomar el terna de 

los Planes Regionales y Departamentales en momentos en 

que se hacen esfuerzos por consolidar los procesos de 

autonomía Regional al aumentar los recursos económicos 

propios de los entes territoriales y transferencias de 

la nación a los mismos, lo cual posibilita su desarrollo 
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y amplia los horizontes de la inversión pública. 

Al vincularse la UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR con los 

problemas del Desarrollo departamental en la Costa Atlán-

tica contribuye a su solución; le aportará elementos 

de juicio y análisis a las entidades departamentales 

para definir una política a seguir con respecto al plan 

y al desarrollo mismo del departamento. 

0.3. DELIMITACIONES 

0.3.1. Temporal. Analizará las inversiones del Plan 

de 

el 

Desarrollo 

principio 

durante el período 1984-1986 aplicando 

denominado "FLEXIBILIDAD", se tendrá en 

cuenta los antecedentes a 1 plan y su á p 1 icació n en períodos 

actuales. 

0.3.2. Espacial. El análisis recaerá sobre las realiza-

ciones del Plan en el departamento de Sucre. 

0.4. METODOLOGIA 

0.4.1. Tipo de estudio. El tipo de estudio a utilizar 

es el descriptivo analítico. 

Se parte de la descripción de los fenómenos, se analiza 
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y se evalúa proponiéndose luego las soluciones posibles. 

0.4.2. Método. El carácter analítico y evaluativo de 

la investigación obliga a que el método a utilizar sea 

el método Estructural Funcionalista. 

Se parte del análisis de las estructuras y funcionamiento 

gubernamental y su proceso de aplicación y distribución 

de los recursos. 

0.4.3. Técnica de investigación. 

0.4.3.1. Técnica estadística. El trabajo utilizará fuen-

tes estadísticas secundarias provenientes de la goberna-

ción de Sucre, Secretaría de Planeación e Institutos 

descentralizados del orden nacional, como ejecutores 

de los proyectos de inversión. 

Así mismo se acudirá a la información de la Cámara de 

Comercio, entidad coordinadora del Plan. 

Se acudirá a la información primaria mediante una serie 

de entrevistas a: Técnicos, Dirigentes Políticos, Gremia

les, Líderes Cívicos y Medios de Comunicación para conocer 

sus opiniones sobre la elaboración, contenido y ejecución 

del plan. 
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0.4.3.2. Técnica documental. La técnica Documental a 

través de libros sobre Desarrollo Regional, Revistas 

de diversas entidades públicas y privadas, periódicos 

de circulación nacional, regional y departamental. 

0.5. LIMITACIONES 

La principal limitación se ha encontrado en la disponibi

lidad de la información secundaria acerca de las inversio

nes realizadas en el departamento por las entidades des-

centralizadas del orden nacional, lo cual, obviamente 

introduce ciertos vacíos para realizar una evaluación 

severa del plan, es decir los institutos parece no estar 

en capacidad de proporcionar una información completa. 

Obstáculos que pueden ser salvables acudiendo a relaciones 

persobnales y/o interinstitucionales. 

0.6. MARCOS DE REFERENCIA 

0.6.1. Marco histórico 

0.6.1.1. Institucionalización de la planificación regio-

nal en el país. Existen dos niveles para la intervención 

del Estado en la planificación regional: A través de 

las políticas interregional de nivel nacional y las accio-
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nes de planeación intra-regional. 

En este último nivel las acciones de planifica
ción en el país se remontan a la década de 
los años cincuenta cuando se elaboraron planes 
y programas para los departamentos de Boyacá, 
Caldas, Valle del Cauca, los Santanderes y 
a nivel regional, para la Costa Atlántica, 
cuyos postulados, centrados en la explotación 
y manejos de los recursos naturales, se orientan 
a destacar las ventajas que tendría para el 
paías si se impulsan las oportunidades de desa
rrollo existentes en esas regiones mediante 
la ejecución�e programas de desarrollo identifi
cados en los mismos. Las deficiencias en los 
recursos y formas de administración, le restaron 
posibilidades de ejecución a estos planes 
con lo que empezó a originarse una sensación 
de frustración que se fue reforzando con la 
discontinuidad de los proce¡os determinados
por los cambios gubernamentales . 

Durante la década de 1960-1970 las iniciativas 
de planificación intrarregional fueron muy 
escasas, sólo se destacan las iniciativas que 
dieron nacimiento a las corporaciones regionales 
del Cauca, C. V .C., Corporación Autónoma Regio
nal, C.A.R. y el plan del departamento del 
Atlántico. 

También, y como reconocimiento explicito de 
la problemática fronteriza para la planificación 
regional, los estudios de integración colombo
venezolana y colombo-ecuatoriana, realizadas 
por el BID osolicitud de los respectivos gobier
nos. 

La década de los años setenta y sobre todo 
el periodo 1974-1978 se puede señalar como la eta-

2
véase VASCO, Mauricio. Planes de desarrollo regional 

en C o 1 o m b i ar Re v i s ta E c o n o mí a C o 1 o m b i a na . C o n t r a 1 o r í a , 
Nacional, No. 182. Junio de 1986. 
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"El 

pa de consolidación de la planificación a escala 
regional-1 

plan de desarrollo social, económico y regional 

1974-1978 estableció una política territorial a nivel 

iterregional en la cual se muestra la preocupación por 

los desequilibrios regionales y se incorporan acciones 

tendientes a orientar las migraciones y disminuir tales 

desequilibrios" 4 

Se establecieron, además, a nivel departamental las ofici-

nas y secretarías de planeación para la elaboración de 

los planes departamentales y regionales. 

El Departamento Nacional de Planeación diseñó planes 

de desarrollo para algunas de las regiones más atrasadas 

del país como los Territorios Nacionales, la Guajira, 

el Chocó y Urabá. Se elaboraron también planes pilotos 

para el antiguo Caldas y departamental para los departa-

mentas del Valle del Cauca y Cundinamarca. 

Estos planes se orientaron hacia la conformación de pague-

Véase PARDO, Rafael. 
Revista Economía 

No. 151, Noviembre 

Planeación 
Colombiana. 
de 1983. p. 

y planes regionales. 
Contraloría Nacional', 

37. 

Véase VASCO. Op.Cit. p. 21. Tomado de BONILLA, Martha. 
"Instrumentos de política regional", en Economía 
Colombiana, No. 151. Noviembre de 1.983. p. 47. 
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tes de inversión de origen central de entidades descentra

lizadas y departamentales en consonancia con los objetivos 

de desarrollo en las respectivas regiones. 

En el período 1978-1982 esta tendencia de consolidación 

de la planificación regional continúa con la promulgación 

de la Ley 38 de 1981, la cual buscó posibilitar cierta 

coordinación de las entidades descentralizadas por parte 

de los departamentos y definió un sistema iptegral de 

planeación a nivel nacional, regional y local por medio 

de la creación de mecanismos de coordinación yconcertación 

corneo fu e ron los cencejos departamentales de planeación 

y el fomento a las corporaciones regionales de desarrollo. 

Igualmente el Decreto 1527 de 1981, estableció las pautas 

para la formulación y adaptación de los mismos, los proce-

dimientos para su aprobación, su obligatoriedad y las 

etapas que han de seguirse para su elaboración. 

A nivel municipal se expidió el Decreto 1306 de 1980 

que reglamentó también el procedimiento de elaboración 

y aprobación de planes integrales de desarrollo municipal. 

La expedición de la Ley 7 de 1981, permitió que se vincu

lara a los planes el endeudamiento interno de las entida

des territoriales y sus organismos descentralizados faci

litando el financiamiento de ellos. 
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No obstante, las posibilidades de la planeación 
regional continúan siendo precarias dada la 
estructura política y administrativa actual 
del Estado, marcadamente centralista que impone 
un dominio de la N ación sobre las regiones 
en todos aquellos instrumentos de que dispone 
el Estado para intervenir y regular la economía. 
En tal sentido existe una desproporción entre 
los objetivos del desarrollo de las regiones 
que pueden coincidir con los nacionales, y 
los instrumentos disponibles S . 

Dentro del contexto de las políticas definidas 
en el plan N acional "CAMBIO CON EQUIDA D" 1983-
1986, se coloca el énfasis en planes específicos 
de impacto regional tales como el plan del 
Litoral Pacífico, de Rehabilitación, el de 
zonas fronterizas, el de la Costa A tlántica, 
cuyas características son las de ser planes 
supradepartamentales, abarcar regiones con 
problemáticas comunes y estructurar una política 
de atención a las zonas d� desarrollo relativo, 
buscando impulsar un desarrollo equilibrado. 
Sobre esta consideración se puede definir este 
período como de revitalización de la planeación 
supradepartamental y regional6 . 

Se destaca la expedición de un conjunto de leyes con 

la Ley 14 de 1983; 76 de 1985; 12 de 1986, elección popu-

lar de a¡_c_aldes, etcétera, que constituyen en el campo 

fiscal, político y administrativo pasos importantes hacia 

una mayor autonomía y descentralización regional y local. 

5
véase ZULETA, Luis A.  "Por qué un PLAN DE DESARROLLO PARA ANTIOQUIA. 

Revista Antioqueña de Economía, No. 6, 2º Trimestre de 1982. 

6véase VASCO, Op.Cit. p. 22.
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O . 6 . 2 . Marco te órico 

0.6.2.1. T e oría de las fases de la elaboración de un 

plan de desarrollo. La planificación se puede de finir 

como "un proceso encaminado a determinar una acción futura 

apropiada a través de una secuencia de cambios" 7 Es 

b ásicamente . ' accion decir tiene la que ver que se con 

puede llevar a cabo sobre la estructura económica y social 

de un determinado sistema social específico caracterizado 

por un ambiente decisional conformado por la estructura 

política existente . 

Al igual que el desarrollo nacional, el desarrollo regio-

nal se log ra mediante cambios estructurales en la econo-

mía, en las actividades sociales y culturales de sus 

habitantes, en la estructura del uso de la tierra, en 

el sistema de asentamientos, en la organización institu-

cional y en la capacidad administrativa . 

"Estos cambios requieren períodos de tiempo largo para 

producirse, por tanto la consecución del desarrollo regio-

nal son el resultado de una actividad que recibe el nombre 

7PARDO, Rafael; TIRADO, Nancy. et-al: "Introducción a la metodología 
de la planificación". Mimeo.  IDER-Uniandes. Bogotá, Octubre de 
1978. p. l. Tomado FALUDI, Andreas: A reader inplanning Teory. 
Pergamon Press. Oxford, 1973. 
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de planificación regional del desarrollo"8 . 

Debe iniciarse analizando los hechos y realddades que 

ya existen, pues no es posible delinear la orientación 

futura del desarrollo regional sin conocer a fondo la 

situación actual y sin disponer de datos básicos. 

Esta primera fase o etapa del plan, es el diagnóstico, 

el cual se concentra en dos temas relacionados entre 

sí: 

lQ. La situación económica y social actual . 

2º. La evolución pasada que originó esa situación actual. 

El análisis del primer punto, la situación presente, 

a yuda a decidir lo que deberá modificarse, de acuerdo 

con la imagen futura del ente a planificar; el análisis 

de la evolución pasada permite conocer las tendencias 

principales del desarrollo regional y los factores que 

influyen en ellas. 

El producto del diagnóstico, o su objetivo o resultado 

final, ha sido definido por DE MATTOS en los siguientes 

té rminos: 

8véase, ILPES: Ensayos sobre planificación regional del desarrollo. 

Editorial Siglo XXI. Tercera edición. México, 1982. p.p. 25-26. 
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Identificar las condiciones y factores que han conducido 
a la conformaci6n de la estructura física, social y econ6-
mica existente; identificar los obstáculos y potencialida
des que presente el sistema y evaluar hasta qué punto 
estos obstáculos y potencialidades pueden incidir en 
un proceso de desarrollo planificado 9 

P ara Sergio Bois i er, "los productos del diagnóstico inclu-

yen la descripción y examen de los problemas estructurales 

y no  estructurales del s istema y el a n álisis de las poten-

cialidades; los problemas que se  estudian en el diagnósti-

ca se  deben concretar a aquellos que g en eran mayores 

efectos multiplic adores sobre o tros problemas"lü. 

Un a segun da eta-pa del plan es la de la formulac ión 

programación, que es el elemento principal de la a ctividad 

de planificación. 

Ella debe pasar por tres momentos: 

lQ. Determinar las me tas, obje tivos y estrategias globales 

del desarrollo. 

9PARDO y TIRADO. etal. op.cit. p. 30. Tomado de DE MATTOS, Carlos. La 
planificación regional a escala nacional. ILPES. Santiago, 1977. 

lÜBOISIER, Sergio. Qué hacer con la planificación regional antes de m� 
dia noche? Revista de la Cepal N 2 • 7 Santiago, Abril de 1979. p. 
147. 

35 



212. Identificar y evaluar los programas y proyectos de

desarrollo. 

312. Preparar el plan de desarrollo regional coherente.

Un objetivo de desarrollo no es otra cosa que la caracte-

rización de la situación deseable en el futuro. Un objeti-

vo no es una acción en sí misma, pero necesariamente impli-

ca una acción. El dimensionamiento cuantitativo de los 

objetivos constituyen las metas de desarrollo. La acción 

que está implicando el objetivo es la política de desarro-

llo. Ahora bien, el hecho de que un objetivo esté siempre 

asociado a una acción, denota una capacidad de ejecutar 

la acción correspondiente pcr parte del agente social 

que establece el objetivo. " Pero para ejecutar una accoón 

( política) se debe tener control sobre los elementos 

que la configuran, es decir, se debe tener capacidad pa-

. 1 . d l' . 1111
ra maneJar os instrumentos e pe 1t1ca . 

De Mattos definició la estrategia así: 

Es un procedimiento que implica un 
de carácter comprensivo y permanente 
do con el propósito de establecer 
car las acciones fundamentales 
ser introducidas durante el período 

11Ibid., p.p. 151-152.

o

que 
de 

análisis 
realiza-

identifi-
deberán 

planifica-
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ción. 

Implica, en definitiva, un conjunto de proposiciones 
destinadas a iniciar en el funcionamiento del sistema 
en su expres1on especial, disefiadas en función al logro 
de los objetivos establecidosl2. 

La tercera fase de la planificación del desarrollo·,!egio-

nal es la ejecución. En toda una serie de países en desa-

rrollo no se ha prestado la suficiente atención a esta 

etapa y en consecuencia, los programas más completos 

de desarrollo regiona l se han quedado en letra muerta. 

El objetivo básico de esta fase es evitar que eso ocurra 

así, para lo cual deben concretarse las disposiciones 

de los planes en programas concretos de acción de las 

autoridades centrales y regionales. 

Para lograr esto se precisa de: la elaboración de presu-

puestos de capitales anuales y a mediano plazo; medidas 

de políticas económica, sociales y administrativas armóni-

cas con las disposiciones del plan, y crear los mecanismos 

para su ejecución en los diversos sectores de la economía 

regional y la coordinación general. 

0.6. 2 .2. Las teorías regionales del desarrollo. Por 

una teoría regional del desarrollo se entiende: "un siste-

12PARIX) y TIRADO. et-al Op.Cit. p. 70. Tomado de DE MATTOS. Op.Cit. 
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m a  de relaciones consistentes con el fin de explicar 

más altos v alores p ara uno o mas indicadores de desarro-

llo, d adas una o más fuerz as mot ivadoras en la conduct a 

humana r a cional" 13 

La teoría del desarrollo econ ó mico regional considera 

el crecimiento desde dos puntos de v ist a: desde afuera 

y desde adentro. 

0.6.2.2.1. El desarrollo desde adentro. la región es 

considerad a como un sistema cerrado. la t eorí a  fundamen t a  

el desarrollo de las regiones a part ir de las export acio-

nes p ara la cual supone que la región respect iva dispone 

de una vent aja comparat iva fuerte. 

CH ARLES TIBOUTH Y DOUGLAS NORTH 

Elaboraron la teoría de la base económica o base de 
exportación, la idea sustentada por la base economica 
regional consiste en que el único factor (o el más impor
tante) que determina la actividad de una región dada, 
es el de aquellos sectores o subsectores que se mantienen 
básicamente mediante la demanda externa de la región 
14. 

l3H ILHORST, J. La teoría del 
síntesis. En ILPES Op.Cit. 

desarrollo regional: 
p. 53.

Un intento de 

14MOSQUERA, Ricardo. Desarrollo economico y organización espacial.
Cuaderno de Economía. Universidad Nacional. Primer semestre, 

1983. p. 181. 
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Sus defensores presentan una relación íntima entre las 

exportaciones de una región y su crecimiento general: 

La teoría de la base de exportación establece 
que el crecimiento de una region depende del 
progreso de sus industrias de bienes de exporta
ción, lo cual implica, como es natural, que 
la expansión de la demanda externa de los pro
ductos de la region,. es el factor determinante 
del que depende el crecimiento de la propia 
región 15. 

Es por eso que un incremento en la base de exportación 

genera un proceso multiplicador que se expande por toda 

la actividad económica general, generando reacciones 

en cadena. Como consecuencia del efecto multiplicador 

las actividades no ligadas a las exportaciones particular-

mente el comercio y los servicios determinan su comporta-

miento por la expansión o contracción de las actividades 

exportadoras. 

0.6.2.2.2. El desarrollo desde afuera. Hacen énfasis 

en los mecanismos subyacentes en el fenómeno de la trans-

misión del crecimiento ' . economico en el espacio, 

cómo el crecimiento pasa de una región a otra. 

es decir, 

La razon que explica la transmisión reposa en el comercio 

in ter regional. 

15 
lbid. p.p. 182-183.
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En las primeras etapas del desarrollo regional cuando 

son escasos los sistemas de comunicación y transporte 

entre la región desarrollada y la subdesarrollada, el 

comercio entre estas regiones puede ser posible mediante 

las ventajas comparativas. 

El efecto del comercio será un alto grado de especiali

zación en la región subdesarrollada acompañada de econo

mías de escala que propiciarán ur1a más alta productivi

dad. El creciente ingreso por habitante permitirá mayores 

ahorros e inversiones y estará en movimiento el desarroll� 

¿ Cuál es el camino que puede llevar eventualmente al 

desarrollo a una región pobre 

GUNNAR MYRDAL desarrolló concpetos como los factores 

de expansión y los efectos de extracción que coinciden 

con los conceptos de los efectos de goteo y efectos de 

polarización desarrollados para explicar el proceso. 

Los efectos de goteo son favorables a la región pobre 

y aparecen cuando la región rica empieza a comprar y 

a invertir en aquella. Ocurren cuando ante la demanda 

de la región más rica se crean empleos en la región po

bre y se incrementa la capacidad de producción. 

Pero para que · el comercio se traduzca en desarrollo en 
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la región pobre es preciso que exista complementariedad 

entre ambas, si no es así los efectos de polarización 

primarán. Estos aparecen cuando las actividades en la 

región se deprimen como resultado de la competencia que 

le hace la región más rica. 

El desarrollo o estancamiento de la primera (región 

pobre) dependerá. entonces de la fortaleza de las dos 

fuerzas contradictorias. Si la región rica para continuar 

su desarrollo tiene que depender de los productos de 

la región pobre entonces los efectos positivos de goteo 

se sobrepondrán sobre los de polarización. Esa posibili-

dad sera mucho mas real 

proveer los productos, 

si la región pobre es capaz de 

pero si la elasticidad-oferta 

de sus productos es muy baja el incremento de precios 

que resulte puede .obligar a la región más rica a importar 

antes de ver perjudicado y paralizado su propio comercio 

y crecimiento. 

0.6.2.2.3. Otras teorías. FRANCOIS PERROUX, "expuso 

la teoría de los polos de crecimiento entendido como 

un campo de fuerzas económicas y no un lugar geográfico. 

Los polos fueron formulados como un grupo de firmas o 

como sectores industriales (sistemas), los cuales podrían 

ser representados o modelados por una matriz de insumo-

producto donde el efecto de crecimiento podría ser trans-
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mitido intra e interregionalmente" 16

Es decir, la presencia de las firmas (unidades motrices) 

del espacio puede generar "un polo de desarrollo" el 

cual genera a su vez el crecimiento a partir del cual 

ese crecimiento se expande a través de diversos canales, 

con efectos variables sobre el conjunto de la economia. 

C on sus compras y ventas hará que se expandan otras acti-

vidades relacionadas directamente e indirectamente. 

La implantación y el crecimiento del polo 
de desarrollo producirá dos efectos: el efecto 
de aglomeración, que ocurre cuando la unidad 
propulsora asume actividades complementarias 
que permitan la acumulación con costos menores 
en un lugar, propiciando las economías exter
nas. 

los nuevos eslabones de transporte que están 
siendo creados entre las unidades aglomeradas, 
a su vez darán efecto como el de unión que 
se da cuando los productores locales cercanos 
a este sistema vean aumentar sus posibilidades 
de oferta y demanda, una vez que el nuevo 
sistema de transporte esté completo 17

En el análisis del Plan de Desarrollo del Departamento 

de Sucre aparecen una serie de variables que no necesa-

riamente pertenecen a una teoría clara sino que más 

bien siguen un modelo heterogéneo donde el objetivo 

de fondo es el crecimiento económico y no el desarrollo 

16TOLOSA, Hamilton. Polos de crecimiento. Teoría y política económi
ca. En IPLES. Op. Cit p. 176. 

17Ibid. p.p. 179-180
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' . economico. 

Cuando se afirma en su parte introductoria "Había que 

darle un sentido de integración al departamento poniendo 

de una perspectiva geopolítica del desarrollo y señalar-

le en consecuencia unos objetivos de crecimiento e�onómi-

co"l� (Plan de Desarrollo Integral del Departamento

de Sucre·). 

Se tiene en cuenta igualmente que existe un subsector 

con ventajas comparativas como lo es el agropecuario 

al cual se le debía dinamizar en busca del objetivo 

del crecimiento económico. 

El desarrollo es tomado también en el marco de la trans-

misión interregional del mismo. Pues se tomó como base 

el crecimiento de una subregión física que al integrarse 

con las otras transmitirán dicho desarrollo. 

"La integración física de las su bregione s se hace de 

sur a norte con centro de convergencia en el eje metropo-

litano Corozal-Sincelejo"l?

18
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

19
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 
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l. UH SEGUIHIEm!TO CRITICO DEL P�OCESO DE PLANIFICACION

Jl.EGIOm!AL 

44 

El presente capítulo pretende mostrar cuales son las po

sibilidades de la planificación regional en Colombia, se-

ñalando sus principales limitaciones; analizar el alean-

ce de las últimas medidas de descentralización política, 

fiscal y administrativa y las nuevas perspectivas que se 

crean al desarrollo regional a partir de su aplicación. 

Sin embargo, a pesar de la dificultad de no hacer referen-

cia propiamente a los aspectos a los aspectos macroeconó-

micos en el plan, ( cuando se expresa de no hacer ref eren

cia a los aspectos macroeconómicos, no quiere decir que 

no puedan postularse en abstracto como un ejercicio intelec

tual algunos objetivos de carácter macroeconómico) lo que 

se quiere destacar es que esos objetivos no pueden ser 

restringidos al campo regional sino que tienen necesaria

mente un alcance nacional y los instrumentos de que se 

dispone para alcanzarlos son también de carácter nacional,no 

estando fácilmente en manos de una administración regional;es-

ta es una buena oportunidad para reflexionar un poco sobre 



las 

lo 

limitaciones de 

que puede y debe 

la 

ser 

planificaci6n regional, sobre 

un plan regional como actividad 

compensatoria de la planificación nacional y al mismo 

tiempo para señalar donde están los nudos y las dificul

tades reales de implementación de políticas regionales 

con objetivos estrictamente regionales. 

Ello, sin embargo, no puede considerarse como una falla 

del plan de desarrollo de Sucre; es más bien, el drama 

de la planeación nacional, una planificación nacional 

que se proyecta a escala regional de una manera basan

te constreñida y, por otra parte de un esquema organiza

tivo del Estado que deja muy escaso margen de maniobras 

a las regiones para que éstas definan sus propios objeti

vrJs de desarrollo, sus propias prioridades y puedan mani

pular, administrar y financiar sus propias políticas. 

1.1. PROBLEMAS Y OBSTACl!JJLOS DE LA PLMUFICACIOIIU Y EL 

DESAREOLLO REGIO§AL 

El principal obstáculo que se encuentra para el logro 

de las metas y objetivos de un plan regional de desarrollo 

a nivel de un departamento, municipio o región, es el 

alto grado de centralización existente en la toma de 

decisiones para la asignación de recursos en el país. 
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Esta estructura política-administrativa excesivamente 

centralista, hace impotente a las regiones para determi-

nar los objetivos en términos de crecimiento y asigna-

ción de recursos y desde luego en términos de bienestar 

de la población. " A lo sumo a lo que puede aspirar es 

a definir políticas en términos de planeación de su espa-

cio físico, que es a lo que realmente a quedado reducido 
20 

el campo de la planeación". 

11 E sta situación ha llegado a ser el resultado del largo 

proceso de descentralización administrativa y fiscal 

del E stado C olombiano durante los últimos 2 0  a ñ os, la 

centralización de la inversión pública, de los ingresos 

tributarios, del gasto público total, conduce a que el 

gobierno nacional consolide su dominio sobre la esfera 

regional en cuanto a ·1 
.... a improvisión de infraestructura 

f ísica, en el gasto social y de un modo general en cuanto 

a todos a quellos instrumentos de que el Estado dispone 
21 

para intervenir y regular la econom ía". 

"En un marco institucional como éste, entonces las adminis 

Lraciones subnacionales tienen muy pocos recursos pro-

pios para asignar, y el éxito de cual quier plan queda 

20 
BEJARANO, Jesús. A propósito del plan de desarrollo de Antioquia. 

En revista Antioqueña de Economía. (RAE). N Q 8. IV Trimestre 
1%,2, p. 14. 

21 OCAMPO, José. Centralismo, descentralización y federalismo en 
historia colombiana. (RAE) V. P. Trimestre de 1982., Tomado 
ue Bejarano Jesús. Op. cit. p. 14. 
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supeditado al 

instituciones 

esfuerzo de concertación con todas las 

descentralizadas y corporaciones regiona-
2 2  

les con el ánimo de integrar metas y objetivos". 

Es  cierto que en el Decreto 1527 de 1981 se establecieron 

las pautas para la formulación y adopción de los planes 

y programas de desarrollo económico y social para los 

departamentos. 

En ese orden de ideas a partir de su v igencia la planea-

ción r�gional en el país tomó fuerza en el ámbito princi-

palmente departamental. 

La conducción del proceso se ha centrado en las goberna-

ciones y especialmente en las Secretarías y lo departamen-

tos de planeación, pero la financiación, en la mayoría 

de los casos proviene de la gestión y conducción que 

realiza la gobernación ante entidades del orden nacional. 

En muy pocos casos el propio departamento contribuye 

t a ir, b i é n a 1 a i in a n c i a c i ó n d e 1 o s p r o g r ama s y p r o y e c t o s 

de desarrollo, pues para nadie es un secreto que los 

presupuestos departamentales son precarios y ello hace 

que regionalmente se carezca de autonomía para definir las 

22
BANQUERO, Harold. El Plan Valle 2. 000. En revista económica Co

lombiana. NQ. 151. Noviembre de 1983, p. 77. 
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prioridades sectoriales de las inversiones, se está enton-

ces frente a una situación parad6gica: " Por un lado está 

reglamentado en detalle el método de elaboración de planes 

y por otro lado el papel y el alcance de ellos no está 

definido. 

No es posible que los gobernadores sean los responsables 

de promover la elaboración y adopción de los planes y 

programas de desarrollo que no tengan instrumentos de 

control de la inversión de la 
. ' nacion en los departamen-

tos. Sólo en los que tengan suficientes recursos de inver-

sión del orden departamental, el plan podrá orientarse 
23 

de acuerdo con sus propósitos". 

La misma falta de autonomía determina la precariedad de 

los instrumentos a disposición de las entidades regiona-

les para ser efectivo el plan. 

" Este se enfrentará a la desproporción existente entre 

los objetivos y los instrumentos de política económica 

disponibles, como se señalaba al principio. Los objetivos 

pueden a veces identificarse con los nacionales: Crecimien-

to, empleo, bienestar, distribución del ingreso. Pero 

los instrumentos disponibles para la planeación regional 

23 PARDO, Rafael. Planeación y planes regionales. En revista económi
ca colombiana, NQ 151. Noviembre de 1983. p. 38. 
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son de alcances y proporciones muy restringidas: Plan Vial y la in-

fraestructura fisica; régimen fiscal regional, crédito y endeudamiento 

regional y administración de algunos servicios públi-

cos. L as politicas globales como la politica monetaria, 

cambiaría y de comercio exterior, están, lógicamente a 

disposición del gobierno central para obtener objetivos 
24 

de estabilización". Orientar estos instrumentos en favor 

de una u otra ac ti vi dad en la región de carácter econó-

mico, en la que se especializa, implica una fuerte in-

fluencia sobre la política económica por parte de los 

sectores productivos fuertes de la misma. 

Sin ello la estrategia de desarrollo podría quedarse 

simplemente en el enunciado de un documento. 

" L os instrumentos Keynesianos de la reactivación de la 

demanda agregada a través de las obras públicas son de 

resorte tanto de la poli tica nacional, regional y local 

y son más efectivas en las regiones por cuanto los proble-

mas macroeconómicos de un déficit desproporcionado se 

diluyen por la existencia de transferencias de recursos 

fiscales del nivel central a los mismos"� S 

24zULETA, Luisa. Porqué un plan de desarrollo para Antioquía ( RAE)
NQ 6. 2Q trimestre de 1982, p. 37. 

25ZULETA,Luis. Planeación regional en Colombia. En revista económica 
Colombiana. NQ 151. Noviembre de 1983. p. 18. 
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"Pero en sentido estricto sólo la inversión pública regio-

nal es quizás el Único instrumento de política de resor-

te regional pues los recursos del presupuesto regional 

que se gasta en las regiones por entidades nacionales, 

como se señalaba antes, no tiene control por los depar-

tamentos y la ir.versión en empresas de economía mixta 
26 

es un camino poco provado en el país". 

Algunas otras dificultades que enfrenta el desarrollo 

regional y la administración son: " La descordinación 

persistente entre el Departamento Nacional de Planeación 

y las Oficinas de Planeación; el divorcio a nivel regional 

entre las Secretarías y las entidades seccionales de 

los Institutos Descentralizados; el carácter más adminis-

trativo que planeador que poseen las oficinas de planea-

ción departamentales; la ausencia de un política de prepa-

ración el recurso humano a nivel de ellas para actuali-

arlo en el proceso de planeación moderna; la inoperancia 

de los concejos departamentales de planeación; el cri-

terio 

de los 

politiqueo con que 

funcionarios en 

se definen las asignaciones 

cargos de responsabilidad; la 

capacidad operativa es insuficiente a nivel local por 

la magnitud de los problemas de índole social y económicos 

que deben atender prontamente; la inestabilidad política 

de los gobernantes y su preocupación por resolver los 

26zULETA. Luis. Ibídem 
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problemas más inmediatos sin pensar en el largo plazo; 

la carencia de técnicas adecuadas en programación presu-

pues tal y control fiscal; que la asignación de recursos 

estatales muchas veces no responden a prioridades sino 

a criterios arbitrarios producto de las presiones de la 

estructura de poder": 7 

1.2. INTDTOS POR CREAR . LOS ORGAIUSHOS DE PLAIUFICACIO:N 

Y FINANCIAKIENTO DE DESARROLLO A HIVEL REGIOKAL 

Se señalaba el principio que la gestión de gobierno de 

Belisario Betancour en materia de planeación regional 

y descentralización significó e inaguró un período de 

revitalización de estos procesos, consolidado por el con-

junto de normas de porte descentralista en lo político-

administrati vo y fiscal, así como la ley 76 de 1985. 

Qué perspecti vas y posibilidades se vislumbran para la 

planeación en los ni veles subnacionales para hacer reali-

dad sus planes y proyectos? 

La Ley 76 de 1985 " Crea la región de planificación de 

la Costa A tlántica se dictan otras disposiciones sobre 

planificación regional y se otorgan facultades al Presi-

27BLANCO, Astrid. Administración y desarrollo regional. En revista 
Económica Colombiana. #151. Nov. de 1983. p. 92. 
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11 28 
dente de la República. 

" La ley crea la región de planificación de la Costa 

Atlántica conformada por los departamentos de: Atlántico, 

Bolívar, Magdalena, Sucre, Guajira, Cesar y la Intenden-

cía especial de San Andrés y Providencia; crea así mismo 

para la Costa Atlántica y para cualquiera otra región 

que se cree en virtud de ella, un organismo decisorio 

llamado consejo regional de planificación integrado por 

el Presidente de la República, Jefe y Subjefe del depar-

tamento Nacional de Planeación, los Gobernadores, Inten-

dentes y / o Comisarios de las entidades territoriales 

que forman parte de la región. Se le concibe como un 

organismo análogo al CONPES, pero con atribuciones especí-

ficas a nivel regional. 

Entre sus funciones se señalan: Definir y aprobar la 

asignación de los gastos que se realizan a cargo del 

fondo de inversión regional; coordinar los organismos 

de planeación existentes en la región; fijar las bases 

de los programas de inversión y del gasto público de 

la región etcétera. La ley también de fine la estructura 

de apoyo a cada consejo regional de planificación de 

la siguiente manera: 

28 
CONTRALORIA GENRAL DE LA REPUBLICA: Revista económica colombiana. 

Descentralización administrativa y desarrollo regional. Sepa

rata N2 • 9. 5 de enero de 1986. Ley 76 de 1985., p. 20. 
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- Un coordinador regional, será funcionario del Departamento

Nacional de Planeación que vinculará de manera permanente 

los organismos técnicos de cada región con la unidad de 

desarrollo regional y urbana ( UDRU) del departamento na-

cional de planeación. 

E l  comité técnico regional integrado por el coordinador 
·, 

regional, los jefes de Planeación de los Departamentos, 

Intendencias y /o Comisarías, los Directores de las Corpo-

raciones regionales de desarrollo de cada región y será 

el principal organismo de apoyo técnico para las decisiones 

de inversión que adopte el Consejo Regional de Planifica-

ción en la medida que es el " responsable de la elaboración 

de los estudios necesarios sobre los distintos programas 
29 

y proyectos que han de presentarse a su consideración". 

La unidad técnica regional, que apoyará al Coordinador 

regional realizando las tareas de preparación de propuestas 

que deba presentar el Coordinador al Comité Técnico y de 

aquellos que proviniendo del Comité se presenten al Canse -

jo Regional de Planificación. 

E l  fondo de inversión regional ( FIR) de la Costa Atlán-

tica y otros que en virtud de la ley puedan crearse en 

otras regiones. Las fu en tes de financiamiento" regalías naciona-

29 AVENDANO, Mario. Ley 76 de 1985, regiones de planeación.En revista Eco-
nómica colombiana. Nª . 182.Junio de 1986. p.37. 
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les cedidas por el Fondo Nacional del Carbón (FNC) que 

será el más importante para la Costa Atlántica por encon-

trarse situado en su jurisdicción el proyecto del cerrejón, 

la ley 76 señala al respecto que para la región de planifi-

cación de la Costa Atlántica el (FNC) cederá un porcentaje 

de los recursos que le corresponden derivados del impuesto 

por la explotación del carbón en el interior de la región 

de acuerdo con los siguientes porcentajes: El 10% para 

los años 1986-1988; el 15% para los años 1989-1991; el 

20% para los años 1992-1994; el 25% para los años 1995-
30 

1997 y el 30% de 1998 en adelante". 

"También al FIR, las regalías nacionales por la explotación 

de recursos naturales no renovables diferentes al carbón 

en un porcentaje del 5% de las regalías que la . ' nacion 

viene recibiendo y que . engrosaran los recursos del FIR 

regional; las regalías cedidas a las administraciones 

departamentales, éstas deberán ceder al FIR el 5% de los 

ingresos que reciben por la explotación de un recurso 

natural no renovable, el 10% de los gravámenes de valori-

zación de las obras ejecutadas por la nación en la región 

de la Costa Atlántica; el 10% de lo producido en cada 

entidad territorial por concepto de timbre nacional estipu-

lado por la ley 14 de 1983 para la Costa Atlántica. 

30 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Op cit. p 21. 
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En sintesís la ley 76 de 1985 fortalece la coordinación 

entre la planeación nacional y regional; viabilizada 

la integración de intereses sobre proyectos que beneficien 

a las entidades territoriales ( caso Mojana de Sucre). 

Dinamiza los proceso de descentralización e incrementará 

la disponibilidad de recursos de inversión para proyectos 

de interés regional, los cuales ya de por sí importantes 

ya que la experiencia frustrante del plan ha sido la 

falta de recursos para ejecutar los proyectos. la ley 

76 plantea entonces un mecanismo de financiamiento nove-

doso que repecutirá indudablemente sobre los planes depar-

tamentales puesto que en ellos hay proyectos de impacto 

regional como en el caso de la adecuación de tierras 

en La Mojana ( Sucre). 

E stimativos recientes señalan que el FIR de la Costa 

Atlántica recibirá por concepto de regalías procedentes 
31 

del FNC 2.610 millones entre 1986-1990". 

Antonio Hernández Gamarra: " Calculaba en 74. 300 millones 

de pesos colombianos para 1986 el valor de las regalías 

cedidas al Fondo de Inversiones de la Costa Atlántica 

hasta el año 2008 por el FNC y los cedidos por el depar-

tamento de la Guajira, por la producción del mine 

31
AVENDAN-0, Ma ' O c· 38 ria. p. 1.t. p. •

según información de Carbocol. 
Tomado del D.N.P. Estimativos 
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l" 32ra . 

De importancia serán tambi�n los recursos que recibirán 

las entidades territoriales por concepto de la aplicación 

de la ley 12 de 1986 sobre cesión del impuesto al valor 

agregado que amplían el horizonte de la in versión pública 

regional. 

A grandes rasgos la ley busca el fortalecimiento de los 

fiscos territoriales de los municipios menores de 100.000 

habitantes se buscaba reducir la demanda de solicitudes 

de asignación del presupuesto nacional para proyectos 

de carácter local. 

La ley cederá progresi vamente un mayor porcentaje del 

impuesto del valor agregado a las entidades territoriales. 

"Así ella pasará del 30% de IVA en 1986 al 32 % en 1987; 

al 34. 5% en 1988 al 37. 5% en 1989; al 41% en 1990; al
33 

45% en 1991 y de 1992 en adelante el 50% del IVA ". 

"Se calculaba que con la aplicación de la ley 12 de 1986 

se elevará a 7 .495.5 millones de pesos del valor de las 

transferencias nacionales por concepto del IVA, a los 

24 municipios del departamento de Sucre, durante el pe río-

32
HERNANDEZ,Antonio. Si yo fuera economista, en revista económica 

colombiana N2. 182, junio de 1986,p.6. 
33 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Op.cit. p. 31.Ley 12 de 1986 .
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do de 1987-1990 que en tér minos de valor equivalen a 6.100

millones 11
•

34 

Creemos entonces que el FIR de la Costa Atlántica en los 

meros recursos de la ley 12 de 1986 son verdaderos mecanis-

mos para la t rans ferencia de recursos nacionales hacia 

las regiones los cuales cont ribui ran a fortalecer la inve r-

sión pública en proyectos de desarrollo regiona l y local; 

c o m p 1 eme n ta r á 1 o s r e f u e r z o s d e i n ve r s i ó n. d e 1 o s g o b i e r no s

seccionales que constituyen una región y aseguran una 

mayor y más equitativa redist ri bución de los recursos 

favoreciendo de esta manera los anhelos y espectativas 

de desarrollo regional y departamental haciendo más viable 

en la medida que 

pública. 

amp lían sus capacidades de 
. . , 

1nvers1on 

1.3. EL PLAN DE DESARROLLO Y SU RELACIOK CON EL PLAN 

" UH VIAJE HACIA EL FUTURO" 

Como ya es sabido el plan de desar rollo de Sucre se enmar-

có dentro del p roceso planificador experimentado por la 

Costa Atlántica durante el gobierno de Belisario Betan-

cu r .  

34
CASTILLO, Ornar. Finanzas públicas municipales: Evaluación de los 

efectos de la Ley 14 e impacto financiero de la Ley 12 de 1986

sobre los ingresos municipales en Sucre. Sin publicar. p. 5. 
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De ahí que sus relaciones sean evidantes, de la misma 

manera que lo son los del plan regional con relación 

al nacional , así el P residente definió que la acción 

de todos los colombianos deberían concentrarse en tres 

objetivos basicos: Estabilidad, crecimiento y equidad, 

11 en alto grado de concordancia con dichos propósitos 

expresan las desigualdades regionales y a mejorar nuestra 
35 

posición en el contexto nacional", 

Es así como la reactivación de la economía re
gional constituye el pilar fundamental sobre 
el cual convergen las acciones de los distintos 
sectores involucrados y comprometidos en el 
proceso que se pretende impulsar. Debe resaltar 
el papel del sector agropecuario pues sobre 
él descansa gran parte de las metas a alcanzar 
en materia de producción y de generación de 
empleo" .36 

En el plan de desarrollo de S ucre la reactivación de la 

economía departamental emerge sus objetivos prioritarios 

y la estrategia general se apoya sobre la dinamización 

del sector agropecuario, la ampliación de la frontera 

agrícola y el desarrollo agroindustrial. 

También hay relación en: el énfasis en la actividad cons-

tructora coinciden en que el fin del Estado es promover el 

35 
Véase. Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica 1983-1986. "Un viaje 

hacia el futuro". Barranquilla, p. 10. 
36

RICARDO, Jg�g� Plan de desarrollo de la Costa Atlántica. 1983-1986.En 
revista de economía colombiana. Serie documentos NQ 2. Separata 
::oviembre de 1983. N Q . 151 . p. 63. 
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mejor estar de sus habitantes, ambos plantean como objeti

vos la satisfacción de las necesidades básicas de la po

blación ( en el plan de Sucre las inversiones sociales 

son del 25% del total); plantea inversiones estratégi-

cas en riego y adecuación de tierras, racionalización 

en el u so de la tierra, mejoramiento de 1 a i nf raestruc-

tura de salud, acueducto, alcantarillado y escuelas, 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura fisica 

de apoyo a la producción, mejoramiento de los sistemas 

de comercialización a través de inversiones de infraestruc

tura de almacenamiento; apoyo a la economía campesina, 

abastecimiento de agua potable para toda la población 

y la ampliación del servicio de alcantarillado y la cons

trucción de plazas de mercado. 
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2. EVALUACION DEL COWTEWIDO EXPOSITIVO DEL PLAN

El plan de desarrollo de Sucre fué elaborado corno parte 

del proceso de revitalizaci6n de la planeaci6n regional 

que se di6 durante el mandato del Presidente Belisa-

río Betancour. El h abía ordenado, en la instalación del 

II foro de la Costa Atlántica celebrado en Cartagena r;. 

Diciembre de 1982, la elaboración de un plan regional 

"En la cual convergan las expectativas de la Costa Atlánti-

ca transformadas en compromisos serios, producto de una 

elaboración participante que desde la base comunitaria, 

puntualice los grandes acuerdos 
37 

que surjan de este foro". 

La Corporación Electrica de la Costa Atlántica, Corelca, 

coordinadora del proceso, orient6 entonces a las Goberna-

ciones de los departamentos costeños, para que estos elabo-

raran los planes de desarrollo departamentales que sirvie-

ran de insumo al plan y al mismo tiempo fueran los instru-

mentas que encausaran la inversión pública a ese nivel. 

37
PLAN DE DESARROLLO DE LA COSTA ATLANTICA. 1983-1986. "Un viaje hacia 

el futuro". p.2. 
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"De esa forma se concertaban en el plan las aspiraciones 

más sentidas de los departamentos costeños, sin que el 

mismo plan fuera la sumatoria de ellas, púes el documento 

recogió y sintetizó solamente aquellos programas de impacto 

nacional y regional 11
�

8 

En sucre era la primera ocasión en que se emprendía verda-

deramente un proceso planificador, púes si bien en el 

pasado hubo intentos de formular un plan de desarrollo, 

estos se quedaron en la fase del diagnóstico y éste no 

superó el mero análisis descriptivo; fué así como la Gober-

nación de Sucre; a través de la Secretaria de Planeación, 

la Cámara de Comercio, a través de la oficina de planeación 

y desarrollo en convenio con Corelca y la Universidad 

de Sucre, a través de la oficina de planeación, conformaron 

un equipo técnico de profesionales que procedió a elaborar 

El plan de Desarrollo de Sucre, cuyos principales aspectos 

se presentan en este capitulo. 

2.1 EL DIAGMOSTICO iECO�OMICO Y SOCIAL 

2.1.1. Diagnóstico económico. El plan caracterizó la 

. ,vocacion económica del departamento como productor de 

38

Ibidem.p.5. 
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bienes primarios y fundamentalmente agropecuarios púes 

el sector agropecuario genera el 70.2% del Producto Interno 

Bruto (PIB) departamental. La estructura de producción 

de este sector muestra el gran peso de la ganadería al 

aportar el 72.5% del valor del producto interno bruto 

agropecuario, la agricultura el 16.3% y otras producciones 

el 11.2%. 

La fuerte concentración y dependencia de la economía depar-

tamental del sólo sector agropecuArio le imprime tres 

características básicas al conjunto de su economía: 

1 2
• Escasa diversificación de la base productiva, transmi

tiéndole inestabilidad al crecimiento económico. 

2 2
• Poca demanda de fuerza de trabajo, reflejada en altos 

índices de desempleo.

32, Bajo valor agregado departamental, al detenerse la 

producción en los procesos primarios de la economía; expor

tando hacia otras regiones del país productos y materias 

primas agrícolas, para luego importarlas en la forma de 

bienes elaborados de consumo alimenticio y de insumo para 

la producción. Se establece de esa manera una relación 

de intercambio desigual y de dependencia de los mercados 

externos dentro del país. 
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2.1.1.1. Agricultura y ganadería. Refiriéndose al estado actual y

a las restricciones que impiden el desarrollo de cada 

uno de los subsectores que componen el sector primario 

de la economía, el plan afirma que la agricultura atravie

sa por una prolongada crisis recesiva con tendencia al 

estancamiento, expresada en el crecimiento negativo del 

área sembrada, la cual decreció en el período 1978-1982 

a una tasa del 16.2% señalando como factores explicati

vos: En forma de listado la crisis del cultivo del algo-

d6n; el agudo proceso de descomposición de la economía 

campesina, por falta de tierras, el fuerte endeudamiento 

de los agricultores y a la falta de refinanciamiento de 

la deuda y; la tímida políticade titulación de tierras 

por parte del INCORA, que impide el acceso de crédito. 

Como restricciones al crecimiento agrícola el plan señala; 

en forma de relación ausencia de un manejo controlado 

del recurso agua, lo cual determina la estancionalidad 

de la producción y la permanencia de una gran cantidad 

de tierras aptas para agricultura y ganadería, inutiliza

da; durante gran parte del año, una por las inundaciones 

(Mojana) y otras por resequedad ( Sabanas, Morrosquillo 

y Montes de María); uso irracional del factor tierra; 

fuerte concentración en la tenencia y distribución de 

la misma; diferencias en la infraestructura vial y comer

cial en zonas de alto potencial; incipiente investigación,escasa asisten-
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técnica; precarias condiciones de bienestar social en el cam 

po y los altos costos del dinero y de los insumos agrope

cuarios. 

Con relación a la ganadería se caracteriza su situación 

como un lento crecimiento del hato ganadero a nacido una 

tasa del 3.1% en el período de 1978-1982; alto sacrificio 

de hembras signos de estar al inicio de una fase de reten

ción al dividir el sacrificio interno. 

Las principales restricciones al desarrollo pecuario son: 

La transhumacia ganadera, consecuencia de la falta de mane-

jo del agua, la explotación extensiva de la actividad; 

la baja productividad; las diferencias en la comerciali-

zación del ganado en pie, de la carne y la insuficiencia 

de la demanda interna por carne. 

2.1.1.2. Recursos naturales. Para el subsector de los re-

cursos naturales y especialmente para la pesca plantea 

también una situación de crisis, manifestada en el estan

camiento de los volúmenes de carga movilizada de pescado, 

señalando como causas el agotamiento del recurso pesquero 

como efecto de la violación de las tallas mínimas, contami

nación del ecosistema ictiológico taponamiento de las bocas 

de las cienágas y la comercialización indiscriminada. 

El plan llama la atención acerca del impacto negativo que 
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sobre esta actividad tendrá la construcción del proyecto 

de la Represa de URRA por la retención de las aguas del 

Río Sinú y disminución del cauce del San Jorge que produci

rán descenso en el nivel de las aguas de las ciénagas 

produciendo merma en gran producción del recurso que le 

impide la reproducción de los peces sobrevivientes por 

falta de creciente. 

Acerca de los recursos naturales no renovables el plan 

señala las posibilidades de desarrollo que tiene el depar-

tamento en calizas, carbón y gas natural. Prevee que 

la extracción de ferroniquel en Cerromatoso aumentará 

la demanda por gas natural y carbón como reductor del 

mineral del niquel. Sin embargo, reconoce a manera de 

restricción, que el escaso crecimiento que se tiene sobre 

las magnitudes que representan estos recursos impide aviso

rar posibilidades inmediatas francas de explotación con 

base en esas explotaciones futuras. 

2.1.1.3 Industria, Comercio y Turismo. El plan continúa 

analizando otros sectores de la economía departamental 

tales como la industria, el comercio y el turismo. El 

sector industrial es poco significativo representando 

el 2.9% del producto interno bruto departamental. Las 

restricciones a su crecimiento provienen de la estructura 

del mercado interno, la carencia de adecuados servicios 
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públicos y los sobrecostos que ellos generan aunado a 

la 
. ' 

creacion de tasas impositivas sobre la industria y

el comercio que lo desestimulan. 

Sobre el subsector comercio establece una relación de 

este con respecto al comportamiento del sector agropecuario 

y en ese sentido los momentos de prosperidad o depresión 

que experimente este último se transmiten y repercuten 

sobre el primero. Sobre el turismo se reconocen las gran-

des potencialidades para el desarrollo de esta actividad 

en la zona del Golfo de Morrosquillo. Las diferencias 

de infraestructura de servicios públicos y de transporte 

rápido; la ausencia de espacios recreacionales; la utiliza-

ción del mar y la playa como único recurso turístico; 

el deterioro creciente de las condiciones ambientales; 

la subutilización de una importante capacidad de alojamien-

to en razón de la estacionalidad de la actividad turística, 

asi como la ausencia de coordinación de las diversas enti-

dades estatales y el sector privado para adelantar acciones 

conjuntas de desarrollo, son las limitaciones que se deben 

superar para consolidar el desarrollo turístico de la 

zona. 

2.1.2 Diagnóstico Social. El plan concibe el desarrollo 

como un proceso integral en el que no solamente son deter-

minan tes 

también 

las variables del crecimiento económico sino 

las del Bienestar Social. En tal sentido no 

66 



concibe el desarrollo sin crecimiento pero tampoco son 

una incidencia, son un impacto en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los sujetos y autores de él; los hombre& 

2 .1. 2. 1. Población y demografía. A nivel poblacional en 

el departamento, anota el plan, experimentó durante el 

período in tercen sal 19 64-19 7 3 un período de u:r ban ización 

creciente y parejo con el año del éxodo rural que intro

dujo modificaciones importantes en la distribución especial 

de la población ( convirtiéndola en urbana) y en la es

tructura del empleo. 

A partir del segundo quinquenio de la década del setenta 

atraviesa una fase de transición demográfica, caracteriza-

da por un descaleramiento del crecimiento poblacional 

lo cual crea coyunturas favorables para mejorar los nive

les de bienestar social de las gentes. La población en 

edad de trabajar pasó de representar el 47. 7% del total 

de la población en 1973 al 54.2% en 1983 ejerciendo una 

mayor precisión sobre el empleo, que de no salirle al 

paso, sigue anotando el plan, impulsando un fuerte creci

miento económico se verá irremediablemente aumentar los 

índices de desempleo y sub-empleo aún más con las graves 

consecuencias de malestar y descomposición social; tal 

proceso de urbanización no ha estado acompañado de una 

política agresiva de servicios públicos y sociales lo 
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cual ha determinado niveles de vida escasos. 

2.1.2.2. Educación y salud. A nivel de la educación la 

tasa de analfabetismo es del 42%, en secundaria la tasa 

d e e s c o 1 a r i dad e s d e 1 2 2 % • En e 1 c a.m p o d e s a 1 u d s e r e c O -

nocen los éxitos logrados al reducirse la tasa de mortali

dad del 7 .1 al 6.1 por mil habitantes y la tasa de morta

lidad infantil del 65.9 al 52.4 por mil. Sin embargo, plan

tea la necesidad de seguir atacando los factores críticos 

que determinan la estructura de la morbilidad a nivel depar

tamental tales como el bajo nivel de e::;Loiaridad, el es.ca 

so conocimiento de los conceptos de la salud tanto preven

tivo como curativo. 

2.1.2.3. Servicios públicos y vivienda. Las insuficiencias 

en el abastecimiento de agua potable ( la cobertura del 

servicio del acueducto es del 55% de la población), la 

inadecuada expansión de excretas ( el alcantarillado solo 

alcanza a cubrir el 32% de la población), las deficiencias 

en la recolección de basuras y el antihigiénico manejo 

de los alimentos. 

Por el lado de la vivienda el déficit cuantitativo alcanza 

los 15.240 viviendas, sin embargo el plan enfatiza más 

en el déficit cualitativo marcado por la ausencia de la 

mayoría de los servicios públicos en la mayoría de las 

viviendas familiares. 
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2.1.3. Infraestructura física: Vías y transporte. A este 

nivel el plan caracteriza al departamento como desinte-

grado físicamente. 

la zona central y 

El sistema 

norte donde 

vial está 

la densidad 

concentrado en 

vial es 0.11 

km.km
2 

aceptable para los requerimientos del crecimiento 

económico a mediano y corto plazo, pero para la zona sur 

la densidad vial es cero. Pese a contar con potencialida

des para el desarrollo de transporte fluvial, marítimo, 

dichas posibilidades permanencen inexplotadas. 

2.1.4. Diagnóstico institucional. En este aspecto el 

plan caracteriza a la administración pública departamental 

como altamente ineficiente. Dos problemas centrales van 

en contra de una mayor eficiencia. 

lQ. Falta de concertación del sector público con el priva

do y las organizaciones de la comunidad. 

2º. La ausencia de coordinación interinstitucional. 

La actividad planificadora es restringuida limitándose 

la Secretaría de Planeación Departamental a la simple 

tarea de elaborar y liquidarse los presupuestos municipa-

les. En el aspecto financiero la problemática departamen-
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tal y municipal se debate en medio de una limitación consi

derable de recursos económicos con alta dependencia de 

los aportes de la nación. 

El departamento cubre sus gastos con muy poca capacidad 

para generar ahorro propio y escasa disponibilidad para 

los gastos de inversión. 

Las administraciones locales poseen métodos ineficientes 

de recaudo lo cual no les permite manejar con racionalidad 

los ingresos derivados de los impuestos y venta de servi

cios. 

Otros problemas señalados por el plan se originan en la 

limitación existente para la captación de los recursos 

del crédito, tanto por los trámites engorrosos como por 

la ausencia de personal técnico especializado. 

Las entidades de crédito de fomento, caso !DES permanecen 

frenados por la falta de recursos y su manejo desordenado. 

2.2. OBJrHTl[VOS GEl'ERALES DEL PLAN 

Atendiendo el diagnóstico anterior y en consulta con los -

directores del plan nacional "CAMBIO CON EQUIDAD" y el 

regional de la Costa A t lán tic a "UN VIAJE HACIA EL FUTU 
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RO", el plan de desarrollo de Sucre plante6 como sus obje

tivos generales: la reactivación de la economía departamen

tal; la ampliación de la frontera agrícola mediante la 

incorporación a la producción plena de las tierras de 

la Mojana; la diversificación de la base productiva, orien

tando los excedentes agrícolas hacia la transformación 

y elaboración de bienes de consumo alimenticios y materias 

primas; elevación de las condiciones de bienestar social 

de la población; asegurando sus accesos a los principales 

servicios públicos y sociales del Estado y la moderniza 

ción de la administración pública, creando y fortaleciendo 

los organismos de planeación económica y social. 

2 . 3 . 

A corto y mediano plazo, el plan estrategia general de 

desarrollo para el departamento consulta la vocación agro

pecuaria del mismo apoyándose firmemente en ella. 

sin e m bar g o c o n si de r a que d e be i r a b r i én do s e p a so par a 

reducir la dependencia del sólo sector agropecuario y 

de los mercados externos, para lo cual plantea estimular 

el crecimiento de los otros sectores económicos como la 

agroindustria; el turismo y la minería se plantea también 

ampliar la demanda interna por la via de generear nuevos 

empleos derivados de los aumentos de producción y de la 
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construcción de la infraestructura fisica de apoyo a la 

producción de servicios públicos a la población que siembre 

el capital y la fuerza de trabajo en el departamento, 

elevando al mismo tiempo la demanda efectiva por bienes 

de consumo, produciendo efectos expansivos sobre el conjun

to de la economía; sobre la base de tales orientaciones 

la estrategia se encamina a dinamizar el crecimiento del 

sector agropecuario, como condición básica para reactivar 

el conjunto de la economía; recuperar la Mojana y regar 

las sabanas, mediante un manejo controlado de aguas que 

permita regular su disponibilidad especial y temporal 

para abatir su escasez en el centro y norte del departamen

to y atenuar los efectos negativos de las inundaciones 

en la zona sur; impulsar y consolidar un fuerte desarrollo 

agroindustrial, que amplie el mercado interno para los 

productos agrícolas; desarrollar el turismo en el Golfo 

de Morrosquillo venciendo las limitaciones infraestructura

les de servicios y ampliar y construir la infraestructura 

física de apoyo a la producción. y de servicios a la pobla

ción como condición importante de atracción a la inversión 

privada y la fuerza de trabajo. 

2.4. POLI.YICAS SECTORIALES DE DESilK.OU..O 

En consonancia con todo lo anterior las políticas definidas 

en el plan se encaminan, a nivel del subsector agropecuario 
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a lograr aumentos en la producéión agrícola, mediante el

incremento del área en explotación; aumentos en la produc-

tividad agrícola y pecuaria; ampliación de los cupos de 

crédito institucional de fomento para el departamento, 

extendiéndolo hasta la fase de comercialización y el mejo-

ramiento de los sistemas de comercialización agropecua-

ria propugnando por reducir la cadena de intermediación 

y el logro de una coordinación institucional a nivel de 

los organismos vinculados al sector, con presencia en 

el departamento. 

En tal dirección se.plantean una serie de acciones futuras 

las cuales las 

tura campesina, 

mas fundamentales 

extend;endo a 

son: Apoyar la agricul-

todo el departamento el 

programa DRI; estímulo a la agricultura comercial en explo-

taciones mayores de 50 hectáreas; dirigir la investigación 

agrícola hacia un mayor conocimiento de las potencialida-

des de los suelos del departamento y buscar la especializa-

ción en cultivos y especies de mayor adaptación e identi-

ficar y combatir en el corto plazo las principales limita-

ciones tecnológicas que obstaculicen la elevación de la 

producción y la productividad; implementar una agresiva 

política de adecuación de tierras a través del HIMAT con 

recursos nacionales y departamentales en obras de irrigación 

drenaje y control de inundaciones, actualizando y precisando 

lus proyectos señalados por la Misión Colombo-Holande-

73 



74 

sa. A corto y mediano plazo, sin embargo se propusieron 

acciones coordinadas entre el HIMAT y el departamento para 

desarrollar los componentes parciales de esos proyectos 

tales como la construcción de diques de protección y refor-

zamiento contra inundaciones en sitios criticas del Río 

Cauca, las cuales acompañados de la habilitación de vías 

fluviales y establecimientos en la zona sur de institucio-

nes y organismos que presentan servicios de apoyo a la 

producción garantizarán la ampliación de la frontera agrí-

cola en aproximadamente 57.000 hectáreas; para la zona 

central y llanura costera se propuso adelanto del estudio 

sobre aguas subterráneas por parte del Estado para que 

el empresario individual, mediante mecanismos de alivios 

tributarios, arancelarios y de crédito blando, emprendan 

proyectos de ir:íi.!.e.g·.i;>o que eliminen el carácter de transhu-

mante de la ganadería. A nivel de pequeñas explotaciones 

se propuso la construcción de presas en los arroyos de 

ffiayor caudal y la construcción de pequeños lagos. 

También dentro del propósito de aumentar la productividad 

en el campo se planteó la construcción de un centro de 

maquinaria agrícola por parte de la Secretaría de Agricul-

tura ·para servicio de las pequeñas y medianas explotacio-

nes. El se hará mas favor a-otorgamiento en condiciones 

bles de crédito con destino a la transformación de las 

condiciones de producción en el campo. Para el mejoramien-

to de los sistemas de comercialización se destacan las 



acciones tendientes a aumentar la capacidad de interven

ción del IDEMA, superando el déficit en infraestructura 

de almacenamiento y el establecimiento de convenios comer-

ciales en las Cooperativas y Cajas de Compensación. Refi-

nanciar la deuda de los agricultores con entidades estata-

les a unos plazos razonables, también se concibe como 

instrumento para trazar los objetivos generales y secta-

riales propuestos. 

En el sector recursos naturales las prir.ci�ales acciones 

se dirigen a la conservación y fomento del recurso pesque

ro y forestal para lo cual se planteó refoEe-stár:l masiva

mente los arroyos y desarrollar acciones de repoblamiento 

pesquero, mediante la construcción de estaciones pisícolas 

en el sur del departamento. 

A nivel agroindustrial se plantean acciones concretas 

como el montaje de la planta procesadora de yuca, la pro

ducción de harina de plátano en San Onofre; la constru

cción de matadero regional de Sincelejo; el montaje de 

la planta pasteurizadora de leche; adelantar estudios 

para procesamiento de frutas tropicales; producción de 

curtiembres y bienes alimenticios elaborados a través 

de la constitución de un fondo para estudios y promoción 

de proyectos agroindustriales. 

Otro sector de importancia fundamental para el despegue 
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del desarrollo departamental fué el turismo para el plan, 

este precis6 acciones conducefrtes 1 a superar las limitacio

nes de infraestructura de acueducto, alcantar ... l ... a v, í s 

de acceso rápido a Tolú y Coveñas, electrificaci6n, servi

cios telefónicos (ampliación), construir la inf!"aestructu-

ra recreacional, promoción turística y la conformación 

de una sociedad de economía mixta para impulso y consolida

ci6n de esa actividad. 

En el plana de lo social las políticas se encaminan al 

mejoramiento de la calidad de vida y crear condiciones 

atrayentes para el establecimiento y arraigo de los facto

res productivos en la región, contribuyendo al crecimiento 

económico por los efectos expansivos que generaría la 

construcción de la infraestructura. 

En tal sentido en materia de salud se consider6 esencial 

asegurar el abastecimiento de agua potable a toda la pobla-

ci6n, contribuyendo al acueducto regional de sabanas, 

ampliar la cobertura de servicios de a lean tarillado, aseo 

y construir plazas de mercado. 

Igualmente se le dá prioridad al mejoramiento de la infra

estructura hospitalaria en la zona sur. 

En educación y vivienda el plan planteó como acciones 

76 



fundamentales la construcción de la infraestrucra fisica 

de la Universidad y la construcción de viviendas en los 

municipios menores de 20.000 habitantes a fin de reducir 

el déficit cuantitativo. 

En materia de vías y comunicaciones se propusieron accio-

nes tendientes al mejoramiento y conservación de la red 

vial, de la terminal y la ampliación de la red vial intra-

regional para integrar fisicamente el departamento. Pare-

jo al desarrollo agroindustrial y la ampliación de la 

frontera propone la construcción del puerto marítimo de 

Coveñas, que consolide la 

partamento. 

. ,

vocacion exportadora del de-
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3. EV@L�CI�� WE LA INVERSION PUBLICA CONTfill!PLADA PARA EL

DEPART�TO DE SUCRE El1II LOS SECTORES SEC�NDARIO Y TERCIARIO 

Sntes de analizar las tendencias y perspectivas de los secta-

res manufactureros y de servicios para el departamento de 

Sucre, se ha considerado conveniente hacer relación a los 

planteamientos que frente al desarrollo de la Costa Atlán-

tica, propone el Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica 

" 

Un viaje hacia el futuro" habida cuenta que sus comenta-

rios coinciden con el período de estudio de la presente 

investigación. 

Se hace esta introducción con 

tares comunes de desarrollo 

, . 

el animo 

rural " 

de asimilar los fac-

Costa Atlántica" y

establecer as1 las directrices que motivaron el P lan de 

Desarrollo del departamento de Sucre. En este sentido se 

puede traer a colación el siguiente comentario: ·" En este 

documento las aspiraciones regionales son fundamentos rea-

les que se traducen en hechos concretos y objetivos posibles 

de analizar" •
38 

38
RICAROO BRAY, Jorge. Director general del Plan.Plan de desarrollo 

de Sucre. p.5. 
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Valga la pena retomar a manera de resumen el conjunto 

de políticas sectoriales definidas como decisiones ingen-

tes para estimular el desarrollo industrial, 

de servicios de la Costa Atlántica. Ellos son: 

minero y 

1 2
• El mejoramiento de la infraestructura de electrifica

ción, educación, salud y vivienda, especialmente en las 

áreas rurales y la aplicación del sístema víal y de trans

porte en forma favorable para la economía agropecuaria. 

2 2
• El mejoramiento de los sístemas de distribución y

comercialización de los productos cuyo actual estado 

resta eficiencia al proceso. 

3 2
• El manejo integral del abundante recurso agua, vital

para la economía regional a partir de un programa cohe

rente de desarrollo de las cuencas fluviales. 

4 2
• El apoyo necesario para asegurar la permanencia de

la población en el campo. 

52. Consolidación de los proyectos de explotación minera

y a i n i c i a do s a 1 r e d e d o r d e r e cu ·r s o s c o m o car b ó n , n í que 1 , 

gas y sal. 

62. Como política de fomento a la actividad del sector
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minero, programas exploratorios sobre hidrocarburos. 

72• Apoyo crediticio a las industrias tradicionales de 

la región que adolecen mayor recurso, tales como textiles 

y confecciones. 

8 2 • Estímulos y apoyos al desarrollo de las ind�strias 

de insumo para la construcción. 

9 2 • Abastecimiento de agua potable a toda la población 

y el mejoramiento de la infraestructura disponible en 

alcantarillado, aseo y plazas de mercado. 

10 2 • Desarrollar en forma prioritaria programas de vivien

das rural y de promover una alta participación comunitaria. 

11 2 • Dotación de la infraestructura necesaria en las zonas 

turísticas carentes de ellos y la adecuación de los planes 

ya existentes, así como el otorgamiento de crédito ágil 

y barato al sector privado. 

1 2 si·�, Cu b r i mi e n to total regional del servicio mediante 

la ejecución de distribución PERCAS y ampliación de la 

capacidad de generación termoeléctrica. 

Dentro de las aspiraciones el nivel departamental es consi-
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siderado como la instancia básica del proceso pues allí 

es necesario la mayor cobertura posible para hacer de 

la concertación y la participación de una realidad. 

La Secretaría de Planeación Departamental tiene como res-

ponsabilidad, canalizar toda la información a través de 

.LOS Consejos Departamentales de ·P aneación, instancia 

de suyo concertadora y de elaborar los planes de desarrollo 

cte cada departamento. 

3. l. LA ESTR�CTl!BA ECONOHICA DEL SECTOR SECUJJffl!DARIO 

La situación general del sector industri al de la Costa 

Atlántica ( incluido el Departamento de Sucre), al igual

que el conjunto del nivel nacional, no ha mostrado en 

los últimos años una evolución y dinamismo significativos. 

En tal sentido, la pérdida de dinamismo al interior de 

la zona, con el resto de la economía del p aís y con el 

exterior, representan serios limitan tes a los deseos de 
39 

reactiv ación económica del sector industrial costeño".

Se hace necesario entonces hacer una descripción de los 

programas y proyectos propuestos para el período, por 

39Plan de Desarrollo de la Costa Atlántica. 1983-1986. "Un viaje hacia
el futuro". p. 42.
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entidades de los tres niveles para hacer concordar los 

prop6sitos del Plan de Desarrollo Departamental con el 

Regional. 

Metodológicamente se han agrupado en el sector secundario 

las siguientes actividades: 

-Industria o manufacturas

-Construcción

-Minería.

De las cuales se hace a continuación una breve descrip-

ción en la participación de cada subsector en el producto 

interno bruto (PIB). (Ver Tabla 1). 

3.1.1. Sector manufacturero. El aporte de la actividad 

manufacturera al PIB departamental es muy reducido,', 

de ahí que su importancia se ve superada por los sectores 

que están por encima de éste. En 1970 los sectores agrope-

cuario, comercio y servicio constituían el 86.2% del 

PIB departamental el 90. 9%; además, ha venido disminuyen-

do su participación por el valor total del PIB, pasando 

del 3.2% en 1970 al 2.1% en 1981. Dentro del sector sobre-

sale la industria artesanal debido a la existencia de 

un apreciable número de empresas artesanales de índole 

cooperativo y familiar dedicados a la fabricación de 
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productos típicos de la región, localizados en los muni

cipios de Colosó, Morroa y Sampúés, principalmente. 

3.1.2. Sector de la construcción. Este sector ha venido 

disminuyendo la participación sobre el total del PIB 

departamental pasando del 28% en 1970 al 22% en 1981, 

con un suave incremento en 1973 que alcanzó los niveles 

del 3 .1%
,. 

sobresalen las construcciones oficiales y dentro 

de éstas las construcciones urbanas realizadas por el 

I.C.T. le sigue en importancia la actividad edificadora

de las compañías urbanizadoras privadas localizadas en 

la capital del departamento. 

3.1.3. Sector de la minería. El aporte que tradicional

mente ha hecho la minería al PIB departamental es reducida 

y establece, 0.1% entre 1970 y 1981, significando con 

ello que este sector no muestra a corto plazo indicios 

de crecimiento. La minería no metálica es la que aporta 

a la creación del PIB de esta región del país, siendo 

la empresa 1 i der "CALES Y CEMENTO DE TOLUVIEJO" ( TOLCEMEN

TO); además existen algunas f armas menores de explotación 

artesanal de arena y piedra de cantera localizada en 

diferentes sitios del departamento. 

Los yacimientos petrolíferos son considerables y se hayan 

comprendidos en los municipios de Majagual, Sucre, San 
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Benito Abad, Sincelejo y Coroza!. 

Cerca del caserío de Buenavista, en la zona limítrofe, 

Córdoba-Sucre a escasos 10 kms de Sincelejo, en un área 

de aproximadamente 3 .000 hás, se encuentra ubicado un 

depósito de carbón mineral con una ubicación geográfica 

ventajosa y que constituye indudablemente una esperanza 

d e p r o g r e so • A p r o x imada me n t e 30. ODO. ClX) d e t o ne 1 a d a s s e e n -

cuentran depositadas en esta zona de las cuales un alto 

porcentaje se podía extraer por métodos de minería subte

rránea, con lo que se generaría un buen volumen de empleos. 

Los yacimientos de hierro y yeso se encuentran ubicados 

en la serranía de María. 

Existen yacimientos de gas en el municipio de Sucre y 

Jobo, Tablón (San Marcos) pero las magnitudes disponibles 

hasta el momento no permiten asegurar la factibilidad 

de proyectos para el uso industrial. 

3.2. lL.A ESTRUCYUIJ11A ECO!IOJIUCA DEL sm:cro:a l'EM.CIHIO. 

Quedan ubicados en el sector terciario las actividades 

más conocidas como servicios cuyos reparto en subsectores 

a efecto de la investigación son: 

- Comercio
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- Servicios (educación, salud y asistenciales).

- Financiero.

Transporte y comunicaciones.

- Electricidad, gas y agua.

- Vivienda.

Turismo y recreación.

De la misma manera que en el numeral anterior se hace 

en este apartado una breve descripción de cada una de 

las actividades descritas. 

3.2.1. Comercio. El aporte del sector comercio a la forma

ción del PIB departamental creció en 1970 1973 al pasar 

del 9 .1% al 11. 4%, a partir de 1973 muestra una suave 

tendencia de creciente hasta llegar al 9.9% en 1981; 

sin embargo, ocupa el segundo lugar en importancia en 

la economía del departamento, por encima del sector servi

cio. 

Gremialmente constituye uno de los sectores más consolida

do, preferencialmente concentrado en la capital del depar

tame.nto, aglutinado en organismos, tales corno la Federa-

ción Nacional de Comerciantes, 

y cadenas distribuidoras de 

la Cámara de Comercio 

productos agroquímicos. 

Debido a las imigraciones provenientes del campo, motiva

das por la búsqueda de un trabajo remunerativo y mejores 

condiciones de vida se han creado formas tipicas de comer-
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cio constituidas por vendedores ambulantes y otras formas 

consideradas como subernpleo disfrazado. 

3 . 2 . 2 . Servicios. Después de los sectores agropecuarios 

y comercio es el que más aporta al PIB departamental du

rante el período que se analiza, se observa que el sector 

servicio mantiene una participación decreciente entre 1970 

y 1973, al pasar de 0.4% al 6.8%, a partir de 1973 la ten

dencia oscilantemente creciente alcanzando su punto máxi

mo en 1978 con el 9.2% y disminuye al 8.4% en 1981. Esto 

se explica por la creación del departamento que trajo 

como consecuencia el establecimiento de oficinas guberna

mentales, la apertura de sucursales de institutos deseen-

tralizados del nivel nacional, la creación de empresas 

para prestar los servicios públicos de los niveles depar

tamental y municipal, la inmigración de profesionales que 

prestan servicios en forma independiente y el establecimien

to de entidades de servicios de razón social particular, 

tales como clínicas, hoteles, etcétera. 

3.2.3. Financiero. Como consecuencia de la evolución que 

ha experimentado el departamento después de su creación 

los servicios bancarios y los alquileres netos de vivien-

das han tenido una participación relativamente constan-

te en la conformación del PIB departamental, 2.4% 
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en 1970, 2.1% en 1973 y 2.4% a partir de 1.979. 

3 • 2 • 4 • Transporte y Comunicaciones. La participación 

de este sector dentro del total del PIB departamental 

ha disminuído bruscamente, al pasar del 5.1% en 1970 

al 2 .1% en 1981, en cambio a nivel nacional éste pasó 

respectivamente del 6.8% al 8.7%. 

Entre las causas principales de esta disminúción sobresa-

len la desaparición del servicio del transporte áereo 

en los aeropuertos localizados en varios sitios del <lepar-

tamento y por el escaso crecimiento que ha tenido el 

transporte marítimo, donde no existe una empresa de ca-

botaje debidamente organizada, que utilice la vía natural 

del mar caribe en la extensión del Golfo de Morrosquillo 

El subsector, seguido por el transporte fluvial, loca-

liza do través rios departamento a de los el del en sur 

Cauca, San Jorge y el Cafio H§j§n&�. 

La participación que ha alcanzado el subsector de las 

comunicaciones es poco significativo, ya que su infra-

estructura permanece casi la misma desde la creación 

del departamento. Esta situación cambiará a corto plazo 

con la instalación de un sistema central de telecornunica�-

ciones que mejorará la eficiencia e incrementará la caber-

tura de este servicio en el departamento, en los niveles 

urbanos y rural. 
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3.2.5. Electricidad, gas y agua. La relativa estabilidad 

que ha mantenido este sector en el aporte a la configura

ción del PIB departamental, es considerada poco importan

te, ya que no supera el 0.2% se destaca la empresa Electri

ficador de Sucre, los gaseoductos de la empresa San Andrés 

Development, que explota los yacimientos de gas de San 

Marcos y conducen este producto hasta la zona industrial 

de Mamonal en Cartagena; la siguen en importancia los 

acueductos de la empresa sanitaria de Sucre y del Insti

tuto Nacional de Salud, tal como se expresa en el capí-

tul o correspondiente a la infraestructura y servicios 

de apoyo a la población. 

En la actualidad existe un convenio suscrito entre Corel

ca y la Electrificadora de Sucre S.A., con el propósito 

de aumentar la cobertura eléctrica del departamento, me

uiante la instalación de redes que llevarán esta energía 

a las zonas urbanas y rurales. 

Las cifras de comportamiento de las diferentes actividades 

de la economía en la formación del PIB departamental y 

nacional se pueden apreciar en la tabla l. 

3.3. DESCRIPCION DE U}$ PROGRAMAS Y ?�011f.Cll'OS DE INVERSION 

ER EI. SECTOR SECUNDARIO

Como se explicaba en un principio el sector secundario 
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TA BLA N� 1 DISTRIB UCIO N PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE SUCRE V COLOMBIA RAMAS DE A CTIVID A D·-

CO NCEP T O

l. A!,ROPECUA RIO. 

2.MINERO 

3·M A N UFACTU RE RO 

4.CO"lST R U CCION 

!>·C OMER CIO 

6 .T RANSPORTE Y COMUNI. 

7.ELEC.GAS Y AG U A

&.FINA NC I E RO 1/ 

9.SERVICIOS 2/ 

T O T A L 

FU EN T E:· !) A HE 

1 9 70 1 9 8 1 

1 9 7 O 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 19 7 7 

S U  CR E SU CR E SU CRE S UCR E SU CRE SU CR E 

COLOMBIÁ COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA 

67.7 26.8 69.8 24.6 6Q.8 24.6 71,4 25.1 7 1.6 24 .6 71.7 24 .1 

0.1 2.0 0. 1 1. 6 0.1 l. 4 0.1 l. 3 0.1 1.2 0.1 1.1 

(3,2 1.86 3·2 19.6 3·2 19.5 2.9 19.0 2.8 19.4 2.6 19.3 

2.8 5.0 3.1 5.0 2.5 4 .8 2.2 4.5 2.2 3.7 2.2 3.7 

9 ., 17. 2 11.4 17.3 11.0 17.2 10.3 1 6. 7 10.2 17.0 10.2 17.1 

5.1 6 . 8 3.3 7.0 3.7 7.3 3 ,2 7.5 2.9 '7.8 2 .6 8 .2 

0.2 1 4 0.2 1.5 0.2 1. 6 0.2 1.15 0.2 1 .(] 0.2 1. 6 

2. 4 9.0 2.1 9.4 2 .1 0.8 2.2 10·4 2.2 10.7 2.2 10.9 

9 4  13.7 6.8 14 .0 7.4 . 13. 8 7.5 J.3 9 7. 8 10. 9 11&? 1 4 .0 

100. O 1 00.0 100.01 100.0 100 .0 100.0 10 00 100. 0 100.0 ()00 100.0 1000 

TAM BIEN LOS ALQUILERES NETOS D E  VIVIENDA 1/ INC LUYE 
2/ INCL'UYE LOS SERVIC 1 05 PERSONALES Y L OS SF.RVICIOS DEL GOBIERNO. 

1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 

SUCRE SUCRE SUCRE SU CR E  

COLDMBIA COLOMBIA COLOMB IA COLOMBIA 

71 6 24.1  74.0 24 .1 72.4 20.6 172.6 2f.8 

0.1 1.0 0. 1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.1 

2.3 19.2 2.2 19 .1  2.1 19.8 2.1 18. 3 

2.2 3.5 2.2 3.l! 2.2 3. 5 2.2 3.2 

,o.o 17. 4 10.0 17. 5 10.0 17. 2 9.9 1 7. 2 

2.1 8.3 2 .1 8.5 2 .o 8. 7 2 ., 8.3 

0.2 l. ',6 0.2 1.7 0.2 1 .7 0.2 l. 3 

2.3 I J. 0 2 . 4  10.8 2.4 11. 3 2.4 11. 4 

9.2 10.8 8.8 14 .G 8.6 1 4 .1 811 1�3 

100.0 100.0 1000 100.0 100.0 100.0 1 00,0 100.0 
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o manufacturero queda integrado, a efectos del presente

estudio, por las actividades de construcción de vivienda 

(diferente a la financiación para su adquisición que se 

integra al sector terciario como servicio); la minería 

en su fase de transformación y el resto del sector indus

trial. Se trata de describir entonces los proyectos y 

las posibilidades de inversión que quedaron contempladas 

en el Plan de Desarrollo de Sucre, a llevarse a cabo por 

las entidades del nivel nacional, departamental y munici

pal que participan en la elaboración de las propuestas 

de desarrollo regional. 

3.3.1. Del órden nacional. Básicamente se pretende llevar 

a cabo en el período de 1984-1986, 12 proyectos de vivien

das a cargo del Instituto de Crédito Territorial y el 

Instituto Colombiano d.e la Reforma Agraria, representados 

en: 

12. 2 proyectos de vivienda rural.

22. 10 proyectos de vivienda urbana.

En el primer caso se trata de inversiones para dotación 

de casas rurales en el corregimiento de Chochó por interme

dio del I .C. T. y de vivienda para el campo a cargo del 

INCORA, distribuidas en todo el Departamento. 

La vivienda urbana está ·constituída por proyectos de
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construcción especialmente en los municipios de Sincelejo, 

Sampués, Galeras, San Marcos y Tolú. 

Los detalles más pormenorizados se pueden apr.eciar en la 

tabla 2. 

3.3.2. Del orden departamental. No existe, propiamente, 

a este nivel programas definidos de desarrollo específico 

a través de entidades del orden departamental. Sin embargo 

como ya se veía en el sector terciario la participación 

y cooperación de entidades como la Secretaría de Fomento 

y Desarrollo, el Instituto de Desarrollo de Sucre, la 

Dirección Departamental de Planeación directamente ha 

colaborado y contribuido en la formulación y presentación 

de programas y proyectos de construcción de obras de infra

estructura física y so.cial que directamente o por contra

tación pueden dinamizar no sólo el desarrollo del depar

tamento, sino el avance de los municipios. 

Así lo manifiesta Oswaldo A. Montes Pacheco en la presen-

tación del " Plan de necesidades de orden de prioridades 

de los municipios" cuando plantea: 

11 Conociendo la importancia 

paso trascendental hacia un 

que tiene para Sucre este 

pleno desarrollo social de· 

nuestra comarca, ha sido tarea primordial de este gobierno 

con o ce r e.n d e t a 11 e 1 a si tu a c i ó n a c tu a 1 que p re sen ta 1 o s mu ni -
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aecloaa1 • 

. , 

DtL OID[I IACIOIAL S!CTOI S!CUIDAIIO 

I� 
; 

IOH&ll DtL PROYECTO PIOGl&"A Y LOCALIZ&CIOI 

l•l•o• A,,uro Y•raar• 11 Ytwteoda l•ral 

Choc6 (Slocolojo) 

latoalo de 1� Corre y V1,1enda1 Slacalejo 

Hlr•nlila 11 

Ploaeroa V Yl,teada1 Slac•lejo 

Ploaetoe J Yl•l•odoa Slocolojol 

� 1 

Ytwlende rural, 

Todo •1 Dapart••••ta 

INCOU. 

Puebllta eop•ñol 11 Viwleoda1 Calera• 

Ylata Haraoaa 11 Yt,laada1 Saa Harcoa 

� ·. 

Pl�n•r•• 11 y 111 Ylwtaadaa Stacelejo 

Ylvlunda1 To16 

r • 

l.
"

llFIA!STIUCTUlla 

llFl&tSTIUCTUll IOCllL 

T COISTIUCCIOI 

HTIDADU 

IJICUTOIAf 

1,0,T. 

1.C.T. 

l,C,T, 

1,C,T. 

l.C.T. 

I.C.T, 

I.C.T, 

IICOU 

I.C. T, 

l.C.T. 

l.C.T. 

I.C.T. 

rusurutno 

(IIJLII DI U 

·�Q,000 

90,000 

,' . 

100,000 

;1;,, lov,a�t.� 

,, 
4�,zoo· 

'º·ººº 

�º ·ººº

¡,,ooo 

i,,ooo 

631,000 

16, 100 

ACTIUD&Da YUIUOA 

OIJ!TIVOS 

loduclr 11 d'flclt do •1-

,taada a partir da conatruir 

loduclr ol d6flclt h•blt•-· 

,t,l••••• en 1986. 

laductr al d6flclt cuantl-

tatlwo da wi,teada r crear 

1a,ucct6a ••t d6l lcJl da 

ar�aaoa. 

II lehclr d6flclt habl tacional 

.., 
1986. 

' . . .. ·: ..

,• 

!: 

r. 
1 

loducclh dflcit habltacio� 

rtal J aaaarac.i6n eepleo ha-

bltacioaal. 

au ••. 

Coadr•••r • l• aoluC.i6a del 

4'flc!C lle titicnda •• el 

e••••• 

lld•clr dfflcit bobltactoul 

,ara •trareataa estratoa. 

laductr d6f1c1t ba�ttacto••l 

aoc to-ecoa6•1coa. 

au ... 

au ... 
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40cipios del Departamento" 

3.3.3. Del orden�- municipal. Basado en las informaciones 

suministradas por los alcaldes municipales, comités civi-

cos y la comunidad en general acerca de las diferentes 

necesidades que en forma prioritaria requiere cada sector 

de los 21 municipios visitados, se ha hecho una selección 

minuciosa de los mismos con el fin de sintetizar sus aspee-

tos más relievantes. (esta relación aparece en el análi-

sis que se hace de las inversiones para el sector tercia-

ria), en donde aparecen mas que todo partiendo del prin-

cipio de la politica económica y social de la administra-

ción actual, por medio de lo cual se busca el bienestar 

de la población mediante la ejecución de diversos programas 

de infraestructura a través del PLAN NACIONAL DE REHABILI-

TACION para erradicar la pobreza absoluta, es lógico afirmar 

que la efectividad de las obras a realizar se constituye 

en el soporte básico de la consolidación . 

" En resumen se tiene que la superación del estado en que 

se encuentra la región está relacionada con la potencia-

lidad generadora de desarrollo de los sectores producti-

vos. En efecto, la apertura de la frontera agrícola y el 

incremento de su productividad, de un proceso de adecua-

4ºPlan de necesidades por orden de prioridades de los mun1c1p1os. Go
bernación de Sucre. Secretaría de Planeación Departamental. Since
lejo, 1987. p. 4. 
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ción de tierras, de una integración electrica de la zona, 

etcétera. Con el fin de que el campesino pueda competir 

f.1·
con sus productos en los mercados regionales'. 

3.3.4. Análisis o evaluación de las respectivas inversio-

nes a pesar que la construcción y/o dotación de vivienda 

actividad en la cual tiene mayor vigencia el sector públi-

co, por considerarse una "función social", es básicamente 

una responsabilidad de todos los niveles del Estado, lo 

cierto es que la principal institución el I.C.T., es la 

que propende por el cumplimiento de dicha función a nivel 

nacional. 

Los niveles municipales y departamentales como es lógico 

prestan su apoyo; pero se nota una falta física de inten-

cionismo en estos dos órdenes para resolver uno de los 

principales problemas nacionales: La vivienda. En términos 

de inversiones en este sentido el Instituto de Crédito 

Territorial desarrollaría proyectos 

$1.617.320.000 y el INCORA proyectos 

por 

por 

valor de 

valor de 

$50.000.000 en dotación de vivienda rural repartida en 

todo el departamento. 

En la Tabla 2 anterior, se pueden observar las partidas 

presupuestadas para el período (1984-1986)., en el sector 

41
Ibid. p. 5 
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ria. 

3.4. DESCRIPCIO• DE LOS PEOG2AMAS J P20TECTOS »= JgVEESIOI 

EN EL SECTOR TERCIARIO 

La suerte del sector terciario en la cual interviene el 

Estado mediante inversiones fundamentalmente para el for

talecimiento de la infraestructura física para el desarro

llo y prestación de algunos servicios que administrativa, 

fiscal y poli ticamente son de su competencia, queda re

presentada en esta parte del análisis, por aquellos progra

mas y proyectos que en este sentido fueron propuestos 

en la formulación del Plan de Desarrollo para el Depar-

tamento de Sucre y cuya ejecución queda, como en los 

otros sectores a cargo de las entidades y o instituciones 

que en cada nivel tienen esa responsabilidad. 

3.4.1. Del orden nacional. En este nivel de la adminis-

tración pública participan entidades como: l. La Corpora

ción Nacional de Turísmo que en asocio con la Electrifi

cadora de Sucre (ELECTROSUCRE), desarrollan los proyectos 

de infraestructura para el fomento turístico de la re

gión( Veáse tabla 3). 

2. El Ministerio de Obras Públicas, el Fondo Nacional 

de Caminos Vecinales en asocio con la Secretaría de De-
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TABLA 3. Helución de los pru�rumas y proyectos de inversión para el sector terciario adelantados por entidades del sector 

nacional, 

DEL ORDEN NACIONAL SECTOR TERCIARIO 

NOMBRE DEL PROYECTO PROGRAMA Y LOCALIZACION 

ElecÚ1ficaci6n del Fomento turistico: Tolú. 

Golfo de Morrosquillo. 

Remodelaci6n redes urbanas Fomento turístico: Tolú. 

de Tolú. 

Construcción paseo peatonal Fomento turístico: Tolú. 

de le Avenida 1•, 

Construcción espolones Fomento turístico: 

Coveñas y Tolú. Tolú y Coveñas. 

Rediseño y reconstrucc16n Adecuaci6n de vias: 

de la carretera Sincelejo- Sincelejo y Tolú. 

Tolú, 

INFRAE?TRURA TURISTICA 

ENTIDADES 

EJECUTORAS 

C.N.T.

ELECTROSUCRE 

C.N.T.

ELECTROSUCRE 

C.�.T.

Goberneci6n·

de Sucre

C.N.T.

Gobernación 

de Sucre 

Ministerio de 

Obras Públicas 

PRESUPUESTO 

(MILES DE$) 

30.000 

40.000 

7.000 

10.000 

210 .• 000 

., 

ACTIVIDAD: TURISMO 

OJETIVOS 

Fomento del turismo a partir 

de mejores servicios públicos 

a los turistas.' 

Fomento del turismo a partir 

de mejores públicas e los 

turistas. 

Fomentar el turismo garanti-

zando un tráfico ordenado y 

seguro. 

Proteger y conservar las ple� 

yas de estas doa ciudades, 

Garantizar la comun1cac16n 

ágil y rápida, 

\.O 

°' 



sarrollo del Departamento tendrán a su cargo las obras 

de integraci{>n física interegional y de desarrollo urba-

no. 

3. Entidades como Colpuertos, Aeronáutica Civil y el 

HIMAT, llevaron a cabo las inversones en infraestructura 

marítima, aéreas y recuperación de vías fluviales, en 

asocio siempre de instituciones como la gobernación del 

departamento, IDES y Secretaría de Desarrollo del De par-

tamento ( Ver Tabla 4). 

Los proyectos de inversión dirigidos al fortalecimiento 

de la infraestructura social, especialmente en las áreas 

de salud pública, acueducto y educación estará a cargo 

de entidades como: DRI ( Desarrollo Rural Integrado) 

Fondo Nacional Hospitalario, Instituto Nacional de Salud 

(INAS), Instituto Colombiano de Construcciones Escolares 

( ICCE), quienes efectuarán inversiones en proyecto de 

alcantarillado, acueducto, construcción y dotación de 

aulas escolares ( Ver Tabla 5). 

Todas las entidades 

respectivos así. 

En Fomento Turístico 

Infraestructura Física 

Infraestructura Social 
TOTAL 

enumeradas realizan 41 proyectos 

5 

9 

27 

41 

12.20 

25. 95

65.85 
100% 

97 



98 

TABLA•· Relact6a de loa proa••••• , proJ•cto• Je l•••rat6a para el 11ctor terciario adala�tadoa por entidad•• del aactor 

nacional. 

DEL ORDEN NACIONAL SECTOI T!ICIAIIO 

NOMBkE DEL PROYECTO PROGRAHA-5 T LOCALIZACIO• 

Pavt••ntact6n tra•o lnto¡rac16n !loica lntor-

Palmlto-TulG Viejo reslonol Polalto-Tol6 Viejo 

ln<e1racl6n !laica depar-

t•••nlal •untcipioa de 

•�con•cruc�16n dol tra•o l1,Lc�rucl6n f1•tca lnter-

carr�tera troncal de occi- roglonul; Chlni-Slocelejo-

dente, Ovejaa, 

u�•arrullu urb•no re1tonal1 

•lento en co1,creto del a- Coroza! 

rruro aranJ• Je Coro�al. 

Carretera Covc�•a-Tolú lntegrdcl6n !laica depar• 

ta•ental Tolú-CoweAea. 

Carretera Betulle-Sincá- lnte1r•ci6n flaica dapar-

Teralnal adrltl•• da Co-

uaaa, localidad de Coweaaa. 

AapliaLIÓo aeropuerto ra- lntagracl6n fl1ica latar-

atonal de Coroza!. realonal Corosal. 

PancevÜita. 111 &ona 1ur del Da,arta-

••n,o. 

INPIA!STRUCTUl4 fl81C4 T 

SOCUL 

ACTIVIDADES, CARRETEIAS

PUIITOS-AEROPUEITOS-TRANS-

!NTIDADP.S 

IJ!CUTORAS 

Hlnlaterlo de 

Obre• P6blic•• 

Ca•tno• Veci-

,..1 ••. 

Secretarf• d• 

D•••rrollo, 

Hlnlllerlo de 

Obra• P6blicaa, 

Departa•enta da 

Sucre/C6rdoba, 

Hlalatorlo d1 

Obre, P6bl1caa, 

Hlnl1terlo de 

Obru P6bl1c••� 

Hlahta�io da 

Oh•• 1'6blic••· 

Col puerto•-

Cobaraec 1611 

1.D.!.S. 

Aerochll 

IIIHAT 

Secreter 1 a da 

D•••rrollo, 

PORTE, 

Pl!SUPU!ST OBJETIVOS 

(HIL!S D! r) 

10,000 

10.000 

400.000 

uo.ooo 

1 
. 

¡: 
1 

Fluid11 al lran1porte de 

producto, J pa•ajeroa en 

el Departaeento. 

lntaaraci6n de le HoJ••• 

con la ton• centr•l de l•• 

••b•n••· 

•••aurar la co•unic�c16n 

6111 y r&pide del Departa-

••nto con otr•• r•aluna• del 

pata, 

8v1tar l•• 1nunJucionce de 

ocho barrio• y diaainuir 

enfera•d•d•• 1••tro-Jnteeti-

Da lee. 

400.000 ; 1 Fo•ento del tariaao para 

.. .. ••rcial, 

co-'ti 11 faclllt
�

r el intercaabio 

100.000 t lntear•r son• auroeete J 

centre1 d•l P•parLd•u,1Lu, 

d••••botella &on•• eirope-

cuar1••• 

ª·'ºº Crear coodtcionea dM d••--

rrollo de ,ocaci6n axport•• 

dora dal Daparta•�ato. 

l,000 Facilitar la coaunic•c16a 

efttra lo• •ucreftoa con 8011-

10,000 Peratte la aap11ac16n de le 

frontera aaricol• , l• pawe-

aac16n p•r•anenle. 
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TAILA S. l•l•ct6• 4• loa ,ro1r•••• f proyactoa •• iayere16e ,ara •l·••ctor c1r�1e,te •••l••ta4oa ,ar aall••••• ••l ••ctor 
aactoaal. 

D!L DIDtl l&CIOl&L 

IONIII DtL PIOltCTO 

Coaatracct6a alcaat1rtlladoa 
&OAaa raral1a del Oapartaaaato 

Acu•••cto r�r•l Caracol-Lea Pta
draa. 

Acv�4uctu ,-r•l •• Ch,nullto 
lC�t .. 61 

AcueJv,L� raalonal L•• Ll•••
daa. 

Acueducto rur�l •• Palo llto 

Coaatrucci6a aula• y dolac16o 
da aacuelaa, cola11oa. 

(uaatrucc16n Aula• y dotac16o 
da aacualaa 1 colaaio• 

Conatrucci6a da dl•• aula, 
rap1racl6n da ocho J dotac16n 
de ••cu•l•• J col11io1 

CoaatrucciOn de JO 1ula1 
r1porocl6a do� 1 4otoc16a do 
••c�•l•••
Coaetrucct6• 40 •�l•• 
re,araci6a •• 20 y dotac1on•• 

Coa•tr•cct6a JO •ul•• 
••p•r•cl4• de ��h� y YuLucton•• 

Coa1trucct6a JO ••la• 
Jeperact6a de a y dotacton•• 

Conatrucc16• 40 aulaa 
reparacl6a d• 5 1 dotaclon•• 

Con1trucct6a 40 aulaa 
raparac16a de 15 1 4otac1onea 

C�••tr•ccl6a JO aula, 
reparaci6ft de a, •otacioaa• 

Conatr•ccl6a �J aulaa 
rep1ract6a de 5 1 dotacton•• 

Cooatrucci6a 30 a•l•• 
raparacl6a da� y dotac1oaa1 

Cunatruccl6a 2U aula• 
reparftci6a da a dotacioaac 

Coaacrucci6a 62 ••1•• 
4otact6a ••cu•l•• f cot•1lo•. 

Coaatr•cci6a 20 aulaa 
raparact6a a 1 dotacio••• 

Coaatrucct6a 10 aula• 
ra,aract6ft ••,o, d•���,aAea 

Co�1trucci6n 90 •ulaa 
rup•ract6• JO y dotaclo••• 

r.on1t,ucc16• 60 aulaa 
raparac16a 16 y dutacioaaa 

S!CTOI T!ICt&IIO 

PIOCl&N& Y LOC&LlZ4Cl01 

Ataact6a al ••�lente 
Nu•tclpioe dal Dap1rt1•••t• 

ltenct6n �1 ••bteat•t 
Car•col-l•• Ptedraa (Tol6 
Viejo). 

lcueducto� l• P•l•tra 
(Tol6 Vt1Jo) 

Acu•ducto• Le• Llanadaa 
(Coroaal). 

,�ueducto• rur•l•a 
Cranada (Sine,) 

Acueducto• ruralaa 
Pel- Alto (Sen Onofra) 

Acueducto• rurai•• 
8erru1•• (S1a Oaofra} 

Infraaatructura •ducati•• 
(Horro•) 

ln(raeatructura educatl•• 
(htulla) 

lnfr•••tructura aducati•• 
(Cal u .. ) 

lnfree1tructur1 oducatin 
(Cbahn) 

Iafraaatructura aducati•• 
(Saa Onofra) 

Jnf r11.••t ruc• ur11 •ducal i•• 
(Cal•Llo) 

lnt,aeatructura aducati•• 
( To16) 

lnfraaatructura educat1•• 
(Colo,6) 

lofraaatructura educatl•• 
(Tol6 Viejo) 

latraaatructura •••c•,1•• 
(Shc6) 

la(raeatructYra •4•cat1•• 
(Bueaawiata) 

lnfr•e•tructura a4ucat1•• 
(Polaito) 

lnfraaat,uctura •••cattya 
(Supah) 

IAlraaatructura e4•ca&1•• 
(51acel1Jo) 

lafraaetr•ct•r• •••cati•• 
(Col'oital) 

lnfraaatrwctura aducact,• 
(laa Hal'oaa•l•cra) 

tnfraeatructura educativa 
(NaJ•l••l-1•• l1alt1 ••••>

lRfraeatructur, educ1tiYa 
(Saa Pa4ro-0,1Jao) 

tlFl&!STIDCTDI& TUllSTlC4 
l SOCUL 

&CTtYlDAD, SALUD PUSLlC&
lCU!DUCTOS-!DUC&CIOI 

!ITID&D 
U!CUTOU 

DII-Pooda h· 
cioaal Ha,,1. 
talar to 

1.1.,.s. 

, ... , .•. 

1.1.,.s. 

1.1.,.s. 

1.1.,.s. 

1.•.,.s. 

I.I ,l,I. 

1.c.c.1,

1.c.c.1.

t,C.C,!, 

1.c.c,1,

1.c.c.1,

r.c.c.a. 

1.c.c.1.

t.c.c.1. i 

1.c.c,1.

1.c.c.1, 

1.c.c.1. 

1.c.c.1.

1.c.c.1.

1.c.c.1,

1.c.c.1.

1.c.c.1,

l,D,C,I, 

1.c.c.1. 

fUSUPOUTO 
("tLIS DI S) 

OIJITHOS 

S,OQQ 

,.,n 

),000 

'·ººº 

21.)00 

1.,00 

'i ººº 

··�ºº

2 ·'"' 

,,;,q 

l,230 

Dlaalavlr tadlc•• 4• aor•t
aortallda4 lefantil. Mejorar 
1ar•tctoa prtaarlo•. 

leductr !odie.ea 4• •or,1-
•ortaltdad l•faotil. Mejorar 
••r•lctoa prtaarJoa. 

lbldu, 

A•pltact6a cobertura y ••Jo
r a1e•to • ...,..,1 loa pr laartoa. 

au ••. 

Aapliact6n cobertura J ••Jo
ra•laato ••r•ictoa prl•ar101. 

iap11ac16a ,obertura, ••Jo
raaleato ••r•lcio• prlaarloa. 

i•tll�c..J.6.a. ,��·�tura J ••Jo
r••iaato aar•ictoa prlaarioa. 

Auaaatar R6a•ro de aul•• ••
colar•• •n 1•• c•�•cara• •• 
loa e,u,tctploa. 

1aa1atar 1ula1 11colarea y 
ofra,ar ••1or11 g6rantla, fl
atcaa •• 11 proceao de •••._ 
&aa&a, 

Ofrecer ••Jor•• aaraa\le1 fl� 
aicaa y acad6aicae para al de-

\ 

earrollo ad11cattYo. 
1t''

¡
• 

. ·,¡ '
¡

' orr,cor aoJaru a•r•nll'aa 11� 
. : t (1tica1 r acadfaicaa pera 1ld1,. 

,.,�Q 
.

�· . 

- '11_¡ , •.

1,100 

•.o•o 

,.uo 

'·"º 

,.m 

,.i.o 

'·"º 

4,00 

'·"º 

u., .. 

•• ,oo

U,HO 

u.,oo 

U,000 

• l 1 , .. •rrollo edacatt•o. 1 

!! 

1· 1 •• 

Off1car ••Jorea 1arantia1 fl-
alcaa J ecad,alcaa p•r• el ••
••rrollo aduca�i•o. 

Ofrecer ••Jor•• a•cuH\iaa it
, alcaa f ac.ad6•icaa para al d•

••rrollo educatiwo. 

luaaatar aula• ••c�l•rea ro
I fracar ••1or11 a•r•ntiaa tl
¡a1ca1 •• el proceeo de en1e-
1Aeosa. 

I lu•aacar aula a ••ct,lai•• , o .. 
: trecar ••yoraa 1arantiaa ft-
aicaa ID al proceao de e•••
Aaca1 1 deaarrollo �ducetl•o, 

Ofrecef •eJoraa 1areatiaa ti
alcaa J ad1cuacl611 para al 4e,
aarrollo ed�cativo. 

A.ueeatar aula• aacolarea ro 
fr1cer ••1orea aaranti•• fl
aicae •• el ,,oceao 4• ••••
laaaa. 

Au•e1tar 1el11 eac.plarea Jo, 
frecar ••,orea aarantJaa fi---
1tca1 •• el proceao da ••••
laaaa 411 daaarrollo aducatiwo , 

Auaeatar ••l•• ••colare•, o
fracar ••rora• 1araatfaa ••r• 
al •••arrollo •ducaLL•u. 

Auacatar aulaa eacolorea y O• 
fricar ••roraa aarantiaa (l
ai;11 •• al procaao da ••••
aaaaa. 

Avaaatar aulea eacol•r•• ro-· 
fracer ••rora• ••r•aLf•• para 
el daaarrollo aduca,two. 

Au•••t•r aalaa aacol•r•• r •
traca� ••Jora• 1araaLiae •• 
�1 procaao da aoaaftanaa. 

Aueaatar aulaa aacot•r•• J •• 
fricar •a1are1 aaraati•• •• 
,1 procaao •• aaaeAanca. 

Auaaatar aula• aecolara•, o• 
4r1c•• •a19rae 1aranti•• fJ
.lc1a •• el daaarrollo educa� 
\hO, 

4ueeaiar aulaa aacolar••, o
frecer aayoraa aarantia• ft
elca, r .,,da.,, •••• el pro
caeo •• anaaAanaa. 



3.4.2. Del orden departamental. La mayoría de los proyec-

tos de infraestructura física, especialmente de adecua-

. , 

c1.on de vías secundarias y terciarias así como los proyec-

tos de integración física departamental y de infraestruc-

tura de transporte que favorecen el desarrollo de la re-

gión y acometidos por entidades del nivel departamental, 

serán llevados a cabo por el Fondo Nacional de Caminos 

Vecinales en asocio de la Secretaría de Desarrollo (aun-

que la primera del nivel nacional), se trata de construir-

vías que integrarán diferentes zonas dentro de la región; 

por otra parte la gobernación de Sucre en conjunto con 

la empresa privada y la Corporación Nacional de Turísmo 

(CNT), llevará a cabo la construcción del terminal de 

transporte. 

La empresa de obras sanitarias ( EMPOSUCRE) y la Uni vers i-

dad de Sucre tendrán a su cargo inversiones en proyectos 

de infraestructura social, básicamente en obras de alean-

tarillado y de obras universitarias. 

En conjunto, del orden departamental se propusieron 36 

proyectos repartidos así: 
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IONb&t O�L �kOJECTO 

........ , '"""'•:iu1o I u 

c.1;.,1.1.\-:i..,11 l.u .. tulw 

Carretera Llbert•�-

SlCTUk1 T�kCIAklO INflAtSTkUCTUNA flSlCA ACTlYIDAlll fUtklUS-lkAH��Ok 

�NO�KAHA Y LOCALIZACIOI UTIDAU!S 

E.IECUTOIAS 

T!S-CA&kfT!ltAS-AlkO�UERTOS 

PIESUPUES?p OBJETIVOS 
l 

(HILES DI$) 

lnt"K'•ct6n ll•lca depar- Ca•lno• Veclnalae40,000 

l,1•�11, .. t .. , ... \ .. ILlqt l•• 

Mc•olino (Sucr�) D••.orrollo 

t.:••iaoa Ye-

ri4á: Sa•pu!a-Sen Hantto c1nalet1. 

Deurrol lo 

e.a tao• Ve-

ctn•l••· 

1u:1ttu \Ju Sucr�. Sccr•turld d .. 

l>aadrrollo 

C•at DO• v.-

clnt.te•. 

11cnlo Jt: Sucre. Sccrct.,rfd de 

Oe»t1rrollo 

L.:••inuri v.-

,l.,a.; Mu11l1..i1,1&1111 ,Ja Ü'fu:- et u ... l�•. 

!:tecretari• d• 

Ocaarrollu 

ctoei., •• 

•ltu-Colu�6-Chll1An Secretar I • 4• 

Adc�uoc16n vl,a •ccunda- Caaiooa v .. -

cta•l••· 

Uc.,o.1rtaauutu. �•cret•ri• J• 

D.:aarro1Jo 

c •• t,uui Ve-

cia•l••• 

::iocretaria de 

no t r t:) De•al'rollo 

l1,1rn��Lructuru tranapor- 1.:,11.T. 

i.u: ·!>luce: 1 • Jo Cobern•ción 

t•pr•••• prl-

_. .. ca .... 

------ - --·---------------

101 pueblua. 

l5,0UO 

ceeo coa 1� TruncJ! JL Occl-

dente, 

15,000 

rttducir cu:,tu:a J1: lu ..:u.e.:r-

105.000 

LO coa lBd �ün..a� nvrld y 

central y dt!:ie•bolcl l..ulicn 00 

to du lu tlujJ11u, 

15.000 Sti da fluidez ul trun•pu<L• 

rloa, 

15.000 

! � y d�r fluidez ul llJllapUll� 
,: 

10.000 

n.ooo

la &ona a1ropttcu..a1 i"" i.:t: iS 

ktl6••tro>1. 

25.000 

ter•uoicip�l • it,LcrJ�pur-

t•••nt11l. 



Ut:L UIIIDl!JI ur:r.UTANf!ITAL 

11uMR•K u,:L r1u,r.cto 

Con• I racc t 611-con1h1cc 1611 poao 
tenqua , ra4a• Cal ac11a(ucto, 

Co••lrucct611 , fuaclon••i•ato 
rn.iawo poao,profu1uht 

Conatrw.cct6n radaa da acue
duc.to. 

l•ludlo 1 cU .. •Ao d•l •l•L••• 
de •lc.•rtterlllaJo, 11 ltt.16-
•«tro•. 

P.•1.u,Ho 1 dl,.•llo ,t.,¡ al .. t•
•• Ja •lc111nlnrlll111do, 11111,1-
na da oaldacl6n, 

Con .. trucclÓfl •e"undn el11pa 
da� 111\c .. ntnrllladu a,uttarlo 

Su•lnl•t ro da tut.•rl11a , 11c• 
ca11urloa, ollr11a Cl'tl l••-r•d•• 

Cunclua16n prl•era atnpa 
del alcnntar1Jl11do aanltarlo 

Conclualón prl••r• •t•P• al
centorllladu ,anltarlo 

tatudlo 1 d"1aailo •l•t••• de 
alcanter11ledo, Topo1r•íi• 
co•plata. 

tatudlo , dla•Ao alat••a da 
alcentarlll•do 

!atudto 1 cilaeAo del al•t••• 
da alCafttartll•do 

Batudio 1 dl••Ao del •l•t•,•• 
da •lcantarlllado 

Tar•lnacl6n da , a6duloe dal 
adificlo de tn1entaria 

Ca11tro da dla1,u!iatico •'
d leo 

Ph1tta fialca de la facul
tad d• Clenc.1•• de l• Salud 

Planta •d•ln1atrat1•• , 

Conat·r•cct6n Jlanta C1atca 
llal et!Jticlo da h ltiltllotac.a 

Con111trucc.t60 planta Clalca 
da la f111cutta• J• Ctancl•• A-
9ropec.uarl•• 

Conatrac.c16n d•l laboratorio 
de •lcrot.lolo11• 

Conat.r11cc.t6a .. ,111hd d.,or
ti•a 

Adac.••c16a 1 coaat;racc.16a• 

1aala• de doc•nt.ea 

Centro proteeloeal de Ea
rar•eria 

Ca,ttro de K1•torla Orel pa
ra l• Coet.a Atl6nt1c..-

fondo Unl•etaltarlo de lillr•
ria J papeleria 

tatudlo da hctiUlldad d• ca
rrera• t•cnol61Lcaa •a pro4YfiC16a 
da al l•e111to• 

!ICTOI TIICUIIO 

r1<tclAMA t l.u<:ALlZACJIII 

r .. traeu r•ct11r• •• al
caa,arl l lado1 1111•,.••l•t• 

tnCr•••trec.t111r• •• ale••· 
t.arllledi:11 G•J•r•• 

Infraeatruc.tura de 
•lc.loa1 San Harcoa 

lnír•"•tructura de ••r
•lcloat Svcre-Suc.rr 

rarr ..... r11ctur• ... 
•tclo•1 !:i•II are.o• 

lnír11•atructur• da 
•lclo•t Toa, 

lnfraratructura 4• 
•lelo•• Slnc•l•Jo 

Infrea.-tructura J• 
•lcloat San OnoCra 

lnfraeatructura da 
•tcloa1 Tol6 YtaJo 

In(raeatr•ctura da 
•le.loa, l•tulh 

Infraaatructura d• 
•lcloa1 M•J•111•l 

In(t•••tructara da 
•tcloa1 Calar•• 

Iafraaetractura de ••r
•lcioa1 8v.eaa•1•t• 

lafraaa,r•ctur• edac•
tl••• Ca•poa de Puerta 
loJa da Slnc•l•Jo 

Ia t raaat ruc tara •4•c•
t1 Ya l s1 .. cal•J11t 

In f raaat ruc tura •duc•
t l Ya l Cludodela Unl••r
... t.taria, Slnc.alejo 

Inf rae• t ruc tura educa
t h• • Sine.alejo 

I a ( r•• •trae t • ra e4 aca-
t l •• • t'••rta loja-Slac.•
hjo 

I • ( rao•t rae tura •••e•-: 
tl•a1' Paart• loja-Sloc•-· 
lajo 

Ie f rae111t ract ur• eáacat 1-
•• • Pu•rt.a loJ•-�t'ncala.:. 
Jo 

Infraeatrac.t ar• e11hca-
t 1 •• • P••rt• loJ•- Sl•c•
laJo 

l•fraaatr11ct:•ra deports
••• Lote adrac.eate í'••rta 
loJa-Slncalejo 

la f re• atrae tara edaca-
t i •a I Paart.a loja-Si•c•-
1• Jo 

.. !a:t•••l6• Uni•eraitariat 
ShcelaJo 

ll•a•at.ar Social Uni••r
allarto, Slnc•l•Jo 

Aca4,•lcot Da,arta•ento 
,e S1tcra 

l lPIA l!TIUCTUIA SOCl AL 

r.NTI DAbr.:1 l'IIP.�Uf'Ut:�TO 
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!•poaucr• 1.,00 

!apoauc.r• 1.000 

!apoaucr9 . l. 200 

Uataucr• 15 .000 

Untawcra 9.000 

Uaiaacr• e.ooo 

U11laucra 00.000 

U•i••cre >2 .000 

ulltaucr• 1J .ooo 

UnJ ••ere 18.000 

Uaia•cre 2 .JOO 

Uaiaacr• 10.000 

Ual•11cre 1.2'0 

Un l a•cr• '·ººº 

Unlaucre J.000 

U.niaucr• 5.000 

UnlaVicra 500 

•CTITIOAD1 ALCAITallLLADO 
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OA.J&TI fUS 

A••••••r la capacU• ... •• •
•••Crcl•l•111to 1 a•,tlttr le 
co••rt•r• 11• pra•tac.16111 4al 
••r• Je I a. 

1G2 

1.,11., í••"'ªª •I• •lll••t•cl• 
ate11110 •• 111a•a , re'61tccJ611 
4• la41c•• da •orUJldouí ln
hatll. 

A•••star l• �o,artara del 
••rwtcto de acuadacto 1 r•
daclr 111dlc•• •• •orbi-•orta• 
l lt-

!ata•4e· .-r•tctoa de rdcttn-
larlllad 1• re1J6a 4• la 
MoJ•111•. 

Aaea111tar la ,. 'J:•rt•r• la 
,,.a1.•cl611 d• ••rw1c10. 

Aapll•r la CtJ'·l'rt.ara dt'l ••r· 
•lctn p111rn vrt, po•l•clÍH\ d• 
1u.az1 '"'"º" .. •· 

A•1llar 1 .. cnb,.rl•r• del aer• 
'•tclu 4• 111lcaatar1ll•do que 

•Ólo alcnnaa •l 4l1 da la po
ltlec 16• rbana. 

Co•r'•""' la uhra 4va lte11wll
ct••A • "'"ª publ•cl611 urll•n• 
Ce 9.(?Gaf peraonea, 

E1:t•11d•r 111er•1clo• de alcan-
1a.-11 i lado • wn• poblac16n dw 
2.847 p•raonaa. 

tata111der loa aer•icloo del 
al•t••• de alcanc.arllludo a 
.Í•• poltlaclóa de 4.llt2 por-

!atendar loa aar•lctoa dal ·•� 
ta•• de •lc.antartllado e un• 
poUacl6a de 1.642 peraonea. 

!ataafer lo• ••r•lcloa dal 
al•t••• "" alc .. 11nlerlll11Jo • 
ua po,t.clÓA da ll.UOU 
halllltaat••· 

Eat••der la cobertera de ••r
wlcloa a 11oa polllacl6a da •4• 
4• 5.000 ltabltent.••· 

racllltar la labor•doco1tte 
da la Uni•aratdatt·. 

l•t•rcuttr a11 ane ••Jora d• 
laa coacltclo11•• tl• •111lad de 
I•• ••cta.r•• ••• lll••,rot•1I
Coa. 

Faadaae,nal para •l daaarrollo 
!aturo de- la Un l •areldad. 

Aporca b6alco par• e'l de••
rrollo dr la Unl•araldaJ, T 
tr••c•ndencia 111• la Facultad. 

Oltraa l11dla,a11aaltlaa ••r• el 
ll•a•rrol tu 1 laltor•• 11• l• U
•l•eraldac. 

"'ioport• 1,4atco para la docan
cta. •ata111a16a • la•a•ti1acl6n 

"'º'º pNrn 1• r•111llaac1611 
Clcl••t• do I•• (•aclo11•a 
aiTeralterl••· 

lece••rlo pare Jea c•rrcr11a 
do •:nfrroerio J Tecaalo•l• •• 
Pro•II.C.c.1611 Aarop•c•arta. 

l!i6e1co paro alc•nzar lo• ob!. 
Jat.1•oa d• Bleneet.ar Ua1war
altar1o. 

llrlalllar wn ••ltleato 11• lrabejo 
adac•allo a lo• tr.atajador••· 

Fo•••t.•r la ••diclaa pr••••
tl•• • l•pulaar la 111•eet.11•
c.t6• a6dlca y el •J•rclclo do 
la •••••· 

Care•tlzur l• co11•arwec1611 
d•l patr1•011to cult•r•l de la 
r.11611. 

ApoJo a l•• fM1111cla••• docente• 
4a ••tena16a 1 da •lli•cac.16a. 

Coapl•••nta el •o4alo par• la 
Uat•aratded 



Adecuación vías secundarias 5 13.88% 

Adecuación vías terciarias 2 5.56 

Integración física departamental 1 2.78 

Infraestructura de transporte 1 2.78 

Construcción redes alcantarillado 1 33.33 

Construcción redes de acueducto 1 2.78 

Infraestructura universitaria 14 38.89 

Total 36 100% 

( Ver Tablas 6 y 7). 

3. 4. 3. Del orden municipal. Al nivel municipal le compe-

_e en forma muy reducida la ejecución de proyectos y 

programas dentro del sector terciario para infraestruc

tura social. Esto se debe en principio a la alta parti

cipación de los niveles nacional y departamental como 

ya se explicaba se espera sin embargo que mediante la 

implementación de las ramas de descentralización adminis

trat.iva y financiera se logre una mejor labor en este 

nivel. De todas maneras en la formulación de Plan de 

Desarrollo para Sucre la Secretaría de Planeación Muni

cipal y las Empresas Públicas de Sincelejo en asocio 

con EMPOSUCRE adelantarán respectivamente un plan de 

reordenamiento urbano de Sincelejo y un estudio para 

adquisición de equipo requeridos del aseo urbano. (Tabla 8). 
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TABLA 8. Relaci6n de los programas y proyectos de inversi6n para el sector terciario adelantados por entidades del sector 

municipal. 

DEL OROEN 'MUNICIPAL SECTOR TERCIARIO 

NOMB�E UEL PROYECTO PROGRAMA Y LOCALIZACION 

Plan de ordenamiento urbano Desarrollo Urbano; 

de Sincelejo Sincelejo 

Estudio y equipos requeridos Aseo Urbano: 

de aseo urbano Sincelejo 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

ENTIDADES 

EJECUTORAS 

Secretaria de 

Planeaci6n Hu-

nicipal 

Empresas P6-

blicas-Empo-

sucre 

· PRESUPUES,TO

(MILES DE$)

4,000 

47,000 

FUENTE: Tabulado de los investigadores tomado de info�maci6n de entidades nacionales, 

ACTIVIDADES:, DESARROLLO UR

BANO-ASEO URBANO 

OBJETIVOS 

Ordenar el crecimiento fisi-

co de la ciudad. 

Aumentar la cobertura y ca-

lidad del servicio de.re��-

lecci6n de basuras 

f-' 

o 
� 
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3.4.4. Análisis o evaluación de las respectivas inver-

siones. En el orden nacional y dentro de las aspiraciones 

del desarrollo para el sector terciario se pretenden 

ejecutar como ya se decía 41 proyectos por valor de 

$1.563.347.000 repartidos en infraestructura de turísmo 

físico y social. 

La distribución del monto anterior, correspondiente a 

proyectos del orden nacional p0µ actividades -se distri-

buyen absoluta y porcentualmente así: 

Miles % 

Fomento turístico 297.000 19.00 

Carreteras, puertos, aeropuertos 

transporte 1. 063 .-sao 68.03 

Salud pública, acueducto edu-

. , 202.847 12.97 cacion. 

Total 1.563.347 100% 

Se destacan por el calado de las inversiones el proyecto 

por Ministerio de Obras Públicas,de rediseño y reconstruc-

ción de la carretera Sincelejo Tolú con una apropiación 

de $210.000.000 que abona un poco más del 70% de las 

inversiones en infraestructura turística. 

Son de especial mención también los proyectos ha desarro-



llarse por el Ministerio de Obras Públicas en Coroza!, 

Coveñas, Tolú y Betulia, Sucre, Galeras que superan los 

$600.000.000 millones de pesos y representa en conjunto 

un poco más del 95% del monto total de las inversiones. 

Las inversiones departamentales para el desarrollo del 

sector terciario se descriminanpor su valor de la siguien

te manera: 

l Q . Infraestructura física 

2Q. Infraestructura social 

Totales 

255.000 (miles) 38.18% 

412.911 (miles) 61.82% 

662.911 100% 

Del primer grupo se destaca la construcción de la carre

tera Majagual, San Marcos por valor de más de $105.000.000 

millones de pesos. 

En infraestructura social llaman la atención las parti

das de inversión para apoyo de la educación superior 

especialmente de la Universidad de Sucre, las inversiones 

municipales alcanzan apenas un monto de $51.000.000. 

La participación por niveles, 

queda integrada por último así. 

en el sector terciario 
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Miles % 

- Del orden nacional 1.563.347 68.50 

- Del orden departamental 667.911 29.27 

- Del orden municipal 51.000 2.23 

Total 2.282.258 100% 

Es de anotar que en el orden municipal las inversiones 

son muy bajas pero como ya se dijo se espera que las 

administraciones locales superen el 11 raquitismo" con 

las medidas descentralizadoras y en especial las de� 

resfuerzo presupuestario como la ley 14 de 1983 y ley 

12 de 1986. A nivel departamental también es diciente 

el bajo índice de inversiones debido a que en este nivel 

la participación se reduce a cooperar con entidades del 

nivel superior o nacional. 

3 . 5 . ANALISIS COMPARATIVO EOOTRE LAS IECESIDADES Y LAS 

I!NVERSIOJWES 

En términos de economía es bien sabido que las necesida

des son crecientes e intensas, razón por la cual su sa

tisfacción se vuelve más compleja o difícil en proporción 

a 1 o s ne-e u.r 8.0 8 d i s p o ni b 1 e s p a r a so 1 u c i o na r 1 o s . Es ta 1 e y 

que da pie a la ciencia económica, se refleja necesaria

mente en el cumplimiento de las metas y objetivos pro

puestos en cualquier plan de desarrollo regional. 
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Requiere expljcar que no basta siempz-e la buena voluntad 

o disponibilidad de apoyo puramente física (metodología,

capacidad intelectual) sino se cuenta definitivamente 

con los recursos monetarios requeridos para llevar a feliz 

término siquiera las mínimas necesidades de una comunidad 

o de una región para impulsar su desarrollo económico

que coadyuve a su vez al crecimiento que permita refi

nanciar entonces la solución de estas necesidades cre

cientes e intensas. 

La presente evaluación comparativa entre necesidades, 

posibilidades y prioridades hace relación precisamente 

a la comparación de costos de las obras prioritarias del 

Departamento de Sucre ( en conjunto) para ser atendidas 

por el Plan Nacional de Rehabilitación y las obras pro-

puestas 

se de 

en el Plan de 

otra parte que 

Desarrollo 

aunque en 

Regional. Debe aclarar

e! segundo plan figuran 

los problemas y proyectos que serían efectuados dentro 

de las posibilidades y recursos del Departamento de Su

cre, previa selección de las obras posibles de realización. 

Para su comprobación se hace el siguiente análisis al 

respecto del Plan Nacional de Rehabilitación. 

l º . Este plan contempla obras totales en siete sectores 
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por valor de $19.277.601.000. 

2 !1. En orden de importancia los sectores que. se preten-

den impulsar tienen porcentualmente la 

cipación: 

- Sector vías y obras públicas

siguiente parti-

42.32% 

Sector agua potable y saneamiento ambiental 20.00 

Sector salud 18,36 

- Sector eléctrico 8.24 

- Sector educación 5.78 

Sector comunicaciones 4.52 

- Sector Túrismo 0.78 

100% 

3º. Las cifras anteriores están formuladas sin incluir 

la capital del Departamento ( Sincelejo), pero se estiman 

cifras por la parte rural del municipio por valor de 

$376.304.000 En este sentido en la Tabla 9 se muestra 

los repartos por sectores y municipios en términos abso

lutos y porcentuales. 

4º. Se ha estimado por los organismos ejecutores de los 

diversos proyectos del Plan de Desarrollo de Sucre que 

éste se realiza en un 75% del valor presupuestado dado 

que el otro 35% no cuenta con los recursos necesarios. 
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TABLA 9 ESTIMATI VO DE COSTOS DE LAS OBRAS PRIORITARIAS DEL OP TO DE SUCRE ( POR SECTOR Y MUNI CIP IOS l 
PA RA SE R 

Sector Vios 
MUNICIPIOS Obras Publico s 

BUEMAVISTA 1 19 8. 100 

C AIMITO 62.000 

COLOSO 357.508

COROZAL 632. 000 

CHALAM 255 .00 0 

GALERAS 1 026.800 

LA UNION 1 490. 60 0 1 

LOS PALMITOS 1 12. 000 

MORR'OA 1 18 3. 000 

O VEJAS 158.280 

PALMITOS 137 .000 

SAM PU ES 357. 00 0 

SAN BENITO ABAD l . 306 .000 

SAN MARCOS 1..314.000 

SAN ONOFRE 8 09.20 0 

SAN PEDRO 55.200 

SINCE 54. 000 

SAN .A.JAN DE BETULIA 2 87.000 

TOLU 828.500 . 

TOLU VIEJO 306. 500 

SINCELEJO(RURAL) 38. 500 

S UB TOTAL: ... 8. 1:58.180

EL SECTOR COMUHI< ACIONES DEL 

T O T A L 412,112 

ATE ND IDAS AT RAVES DEL P1 

1 

OE 

Sector y Agua 
Potable yAmb. 

9 l. 800 

12 6. 100 

64. 300

345 . 4 30 

89 . 215 

183. 0 81 

98 . 300 

10 2 .  75 0 

85. 810 
--·-

2 13.300 

136.500 

393. 200 

145. 685 

213.750 

30 0. 230 
--

254. 660 

1 81. 441 

114. 8 60 

124. 500 

336. '()25 

205. 200 

3. 85:5 .117 

PARTAME NTO ES 

2 O 0/o 

Sector Electrico 

1 
5 .  950 

,.110· 420 

18. 650

25. 000 

13. 500 

! 31!1. 900 

! 63. 850 i 
1 5� 5•15'6 

02.400 
-·-

82 .530 

1 
79.710 

t 65 .939 

16.2 .. 935 

1 211 . 87 5 

267 . 636 
-·-

47. 75 0 

24 .400 

40 262 

61 . 800 

30. 906 

32 . 75 0 

1. 587 .:542

A 1!'.STIMAOO E� 

8.2'4 º/o 

A N  NAC IONAL DE REHABILITACION M I LES 
Sector Educocion Secta Salud SectorTurismo 

'º. 800 1 1 • !5 O O o 

27 . 200 10. 8 00 o 

14. 960 14. 300 o 

88. 000 157 . 000 ·o

38. 6 40 3. 900 o 

20. 400 18. 400 o 

20 4 80 45. 600 o 
-

2 72()A 1.
15.. 000 o 

27,200 13. 500 o 

5 l. 680 61. 300 o 

6. 800 86. 500 ()· 

234-718 851. 600 o 

3!L--440 7 0 . 300 o 

40. 800 7 6  700 T& · 7'0. 00 O 

2 87. 920 1 37. 100 o 

36. 72 0 8 21 . 000 
í 

o 

25 84 0 60 .600 1 o 

25.840 19. 700 o 

31. 980 102. 400 T• 80. 000 

4�. 240 908 . 700 1 
o 

63.954 35 900 •'(j 

1.1 14.412 3 .  540.100 1 150. 00 0 

: $ . .

!I, 78 º/o ••• '38 0.78 

OBSERVACIONES: El Sector Comuolcoclonu Pon, UnVolor Adiciono! Por lo SU1110 de US &.440.470 Dolar•• 

DE P ESOS(S 
Total 

3 18 .0 3 0 

356 . 525 

479 . 7 1 O 

l. 247 . 71 O 

40 0 .  250 

7 81. 5 8 1 

716 .830 

1 8 8. 02 6  

36 1 .  9 t O 

�67. 090 

.

-446. 510 

t. 0 02 .4 57 

,. 720. '3'38 

t • 8 56. ns

1. 702. 086

1. 2,11. '330 

!46. 281 

67. 6 8 2

1.12a. 180 

f. 624 '371 

ne. 304 

18.405. '351 

172.. uo 

18 .Z77.60t 

000) 

0/o 

1. 85 

1. 8 5

2. 4 a 

11.4 7 

2 .08 

4.0 5 

3 72 

o.a7 

I t .88 

2.94 

¡ 2 .32 

, . 0'39 

e. az

l a.&'3 

8.83 

8.30 

1.80 

2.43 

6.lU 

8·4 3 

, . as 

-

4.52 

10 0 

1-' 
1-' 
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5 º . De tal manera que se presenta una diferencia en tér

minos monetarios que a su vez genera un déficit de nece

sidades por cubrir así: 

- Valor total de las prioridades

para el Departamento de Sucre y 

Plan Nacional de Rehabilitación. 

- 65% del valor de los proyectos

y programas contemplados en el 

plan de desarrollo de Sucre, 

3.949.758 X 0.65 

- Diferencia

Miles 

19.277.601 

2.567.343 

16.710.258 

Lo cual quiere decir que el Departamento de Sucre apenas 

logro ejecutar el 13. 35% de sus prioridades si se compa

ran con las cifras ejecutas contra las necesidades rea

les. 
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4 .1. 

4. COHPORT.MIIIE�TO DEL SECTOK AGROPECUARIO E§ EL

DEPARTMm�TO DE SUCRE 1984-1986 

ASPECTOS G�ERALES 

La superficie aprovechada en el Departamento es de 844.865 

hectáreas, éstas cifras representan un índice de aprove

chamiento del 77% superior al de la región que es del 

60.3%, la evolución del área sembrada es siempre un indi-

cador sobre las expectativas que reinan respecto de 

un cultivo en particular y del subsector agrícola en 

general en una época determinada.· 

En época de recesión en la actividad agrícola se reducen 

las superficies y en los períodos de bonanza el área 

se amplía. 

En ese comportamiento inciden los precios de los produc-

tos, de los insumos, las innovaciones tecnológicas, 

las condiciones de los mercados internos y externos, 

la política de incentivo y servicios al campo y/o en 

buena parte las condiciones de vida y el ambiente de 
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los negocios en el sector rural. 

En Sucre a rea el Departamento de el sembrada en 

cipales cultivos ha descendido sensiblemente. 

los prin-

En 1974 

alcanzó a llegar a las 113.580 hectáreas y en 1978 la 

superficie fué de 87.000 hectáreas en cultivos transito-

ríos y anuales. En 1986 la superficie fué 65.080 hectáreas 

lo que equivale al 57.35% del a rea sembrada, total en 

a rea 1974 y 74.7% del el sembrada en 1978. Estas cifras 

hablan a las claras de un potencial de tierras subutili-

zadas y de fácil incorporación a la frontera agríco-

la. Sin embargo las dificultades por las que ha atrave-

sado el sector en los últimos años han desincentivado 

la inversión en el campo y por lo tanto áreas antiguamente 

dedicados a cultivos se han dedicado a la ganadería o 

a otras actividades menos riesgosas. 

El área en pastos del Departamento de Sucre fué estimada 

en 705.000 hectáreas para la URPA y el INDERENA. 

Hasta el año de 1985 se trabajó con esta cifra; sin embar-

go con la elaboración del mapa del uso actual del suelo 

del Departamento de Sucre en el año de 1986 se llegó 

a fijar el área de pastos en 718.548 hectáreas. Dicha 

superficie no ha experimentado cambios sustanciales des-

de entonces, hay que destacar que una porción importante 
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1 

utilizada en ganadería sólo puede ser aprovecha en cier

tas épocas del año e principalmente en verano) los lechos 

de ciénagas y superficies inunda bles: en períodos de 

lluvias conforman una área en pastos lacustres, éstas 

se estiman en el 16.8% del área y se pueden aprovechar 

permanentemente pero aún en éstos terrenos existen res-

tricciones para su utilización debido a la falta de 

adecuación de tierra lo cual es especialmente critico 

en las épocas de verano donde el suministro se dificulta 

y la oferta de pasturas, en calidad y cantidad, se reduce; 

la información pertinente a volúmenes de producción apro

vechamiento y productividad se tratan con mayor énfasis 

en apartados posteriores con el ánimo de presentar una 

yisión más amplia del subsector agrícola. 

4 .1.1. La ganadería. La ganadería bovina en Sucre como 

en la mayoría de las zonas cálidas se ha orientado a 

mejor ar 1 os re n di miento s tanto de carne como de 1 e e,h e 

a través de cruces y mejoras genéticas. 

Sin embargo debido a que no existen programas claros 

ni metas definidas en cuanto al objetivo de estabilizar 

cruces ni se han identificado razas especializadas que 

se adapten al medio y mejoren claramente los rendimientos 

de carne y leche, las mejoras genéticas no se consolidan 

y lo que prima es el ganado cebú con bajo porcentaje 
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de sangre de otras razas ( pardo, normando y holstein 

etcétera). 

Esta ganadería de doble propósito a pesar de tener índices 

de productividad se ha adaptado a 

ticas del Departamento, y le ha 

una ganadería que en buena parte 

las condiciones climá

permi tido desarrollar 

abastece los mercados 

regionales e inclusive envía excedentes a otras regio

nes, como Antioquía, Caldas y Quindío. 

En los últimos años el sacrificio de vacuno se ha elevado 

considerablemente hasta el punto que se ha llegado a 

sacrificar una buena parte de los vientres que podrían 

representar el potencial ganadero de los años por ve

nir. Esta situación es grave, pero se estima que si se 

logra frenar el sacrificio de hembras el crecimiento del 

hato se podría estabilizar. Sin embargo esto implica que 

en los próximos años la oferta de carne en términos de 

cabezas y volúmenes no continuará creciendo al mismo ritmo 

en que lo hizo hasta 1985 sino que la extracción de tone

ladas de ganado en pie se estabilice alrededor de las 

58.971 toneladas. 

Para la producción lechera la retención de hembras impli

cará aumentos graduales en la producción, sin embargo 

ellos no se harán muy sensibles en el corto plazo.Por 
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lo tanto la producción lechera apenas sí presentará leves 

incrementos. 

Las cifras de producción porcina y avícola son bastante 

tentativas por cuanto en el Departamento este tipo de 

actividades presenta un nivel tecnológico muy bajo. Sin 

embargo para el agricultor tradicional la cría y engorde 

de especies menores presenta una fuente importante de 

ingreso y de complementación alimenticia ( ver tabla 10). 

4.1.1.1. Insumos pecuarios. Los insumos pecuarios que 

más pesan en la estructura de costos del ganadero Sucre

ño para el año de 1986 son los antibióticos, la sal mine

ralizada, las vacunas y los para si ticidas. Es decir la 

enorme participación de los costos de los insumos que 

tienen los antibióticos ( 63.5%%) principalmente en la 

tetraciclina (41.0%) que se aplica para combatir afeccio

nes del animal cuyo destino muchas veces desconoce el 

productor. 

El alto uso de éstos insumos se explica también por la 

falta de higiene , nutrición y aplicación de medidas pre-

ventivas; conviene aclarar que para el cálculo de los 

requerimientos totales de insumos se tuvieron en cuenta 

los rangos de edad y los grupos de animales a los que 

se debe aplicar el insumo. Así por ejemplo, la vacuna 
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TABLA Nº 10 ESTIMACION DE LA p-ROOUCCION PECUARIA 

FACTOR DE 

PR OD UCCI ON UN IDA O CON VER SI ON 1 9 8 4 '1 9 8 5 1 9 8 6 

A TON/CARNE 

B OVINOS 

EXTR ACCION TON S  o. 3 5 O 4 6. 222 5 5. 531 58.971 

T O N/CAB

-

LE CHE LITROS 109. 151 .6 75 11 O. 79 2 .  1 5 O 11 2.002.525 

CE R D O S TO N S o.oso 507 5 33 5 59 

TON /CAB 

AVES 

CA R N E TO NS.UNID 0.002 1.0 4 O ,.o 80 1.1 2 O 

HUEVO TON/CA B. 5.200.000 5400. 000 56 OO. 000 

FUENTE: URPA e I NDERENA 
Diagnos1ico Agropecuario Del OPTO de SUCRE. 

1 9 8 7 

58 .92 6 

112.193.425 

587 

1 1  6 O · 

5. 800.000 

-

1--' 

1--' 

.....¡ 



contra el carbón sintomático y los parasiticidas internos, 

usualmente se aplican en terneros de 2 años. 

La vacuna contra la brucelosis se aplica sólo a las hembras 

entre los 3 y los 9 meses y los antidiarréicos a los ter

neros lactantes. 

La sal mineralizada también representa una parte impor

tante en los costos de los insumos (21.8%) sin embargo 

hay que tener en cuenta el uso de la sal común y del ni

vel de utilización de este suplemento alimenticio. 

Otro rubro importante en materia de costo de insumos es 

el de las vacunas (17.9) principalmente de la aftosa

que a pesar de tener un porcentaje de uso de tan sólo 

40% representa el 11.8% de los gastos po:r concepto de 

insumos. Por lo tanto ampliar los programas de erradica

ción de aftosa implica una erogación, que aunque indis

pensable pesaría sensiblemente en la economía de muchos 

pequeños ganaderos. 

Por último los parasiticidas representan el 12.0% de los 

gastos e insumos, pero éstos costos se podrían reducir 

a través de un manejo adecuado del hato y de la infra

estructura de las fincas ( ver tablas 11 y 12). 

El nivel tecnológico de las fincas ganaderas en el Depar-
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TABLA Nº11 COEFlCIENTES TECNICOS PARA LA PRODUCOGJ 

PE CU�RI A GAN ADO BOVINO. 

TECNOLOGI A ACTUAL 
TECNO LOGIA RECOMENDADA: PARA EL MEDIANO PLAZO 

T E C N 

A NO- 1986 UNI DA D A C T U AL 

P or Ha Por C abezo 

JO RNA LES 7. 5 7 

Insumos Pecuarios 

A. VACUNAS

AFTOSA e.e 6.2 5.0 

CARBON S.I c. e l. 1 3 

S.HEMO RRA- c. e l. 6 1.5 
GleA.

BRllCELOSIS e-. e o. 1 l. 5

B. DROGA S
ANTIBIO TICOS

TETRACICL INA e.e 2 l. 5 2 0.2 

PENICIL INA S c. e 2.3 22 

VI TA MINAS e.e o. 4 8.4 

ANTINFLAMATO- c. e 0.6 0.6 

R IOS. 
ANTIDIARREICOS G R 0.9 4.8 

C. PARASI T IClDA

11 

I N T E RNOS.! c. e 5.7 1. 5

EXTERNOS e.e 6.5 6

O. NU TR ICION 

S AL M INERA LIZA Kg_Año 1. 7 1.6 
DA. 

CA RGA C ab./H a 1. 43

R ENDIMIENTO 
DE LECHE. 4 Lt/Vtxa/ 1.56 

Di a, 

I Lo Aplican o lo Poblocion Con Eda d H asfo 2 Anos. 

2 Lo Aplican o l as Hembras de 3 a 9 Meses. 

1) L o G 1 A

R EC OMENDA D A

Por Ha P or Cabezo 

3 l .  5 

30 15 

10 5 

10 

1.0 5 

22 11 

2 

3.0 

3 Su Mayor Usos en Lactantes 
4 Produccion de leche Invierno (7 Meses) 2 ltrs/dia /vaco-Ver ano I ltr/dia/Vaca . 
FUENTE: I CA-URPA ·-
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TABLA NQ 12 ESTIMACION DE NECESIDADES 

CONCEPTO AÑOS UN I O A O 

VACUN A: 

AF T OSA e.e

CAR B ON SINT OMATIC O e.e

S. HEM ORRAICl'I e. e

BRUCELOSIS C. C

PA RASITI CIDAS 

I NTERNOS e.e

EXTERN OS e.e

AMTIBI OTICOS 

TETRACICLINAS e.e

P ENICILINA S e.e

ANTIFLAMAT ORIOS e.e

ANTIDIA RREI COS 

VI T AMINAS e. e

SAL MIN ERALIZAD A K 9. 

FUENT E: ICA- CAJA AGRARI A 

DE INSUMOS- GANADO BOVINO 

1 9 8 4 

5
1 

29.502 

749736 

1 '513572 

146.775 

3
1

37::5.812 

3
1

729A41 

2 3
1 

838.7!9 

3
1 

027.144 

85.428 

939.300 

403619 

1
1 

104.907 

1 9 8 5 

!5 
1

984.39r. 

1 0
1

95294 

1
1

5 34460 

1 48.9S2 

I 
5

1 

476.470 

6
1 

301.'514 

20
1

715. 20 2 

2'.&>1.689 

88.78 4 

953.482 

409199 

,· 680233 

1 9 8 6 

6
1

167.286 

1'112. 7 1  8 

l 1541.822 

150.609 

5
1 

'536.'590 

s' 331141 

20
1

. 814.590 

2'. 3 1 2.223 

89 . 7 29 

9'63.808 

4 11152 

,· 689.�9 5 

1 9 8 7 

6'216.59"1 

1
1

1 27.124 

1
°

554149 

150.B6t;

5
1 

635.620 

s' 382.'370 

. 

20.981.005 

2
1

,331·223 

90.659 

965.539 

414:440 

1 ' 701.793 

t--' 
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tamento dP. Sucre es bajo si se compara con la tecnología 

recomendada. En términos generales le podemos decir que 

el manejo de praderas, la suplementación alimenticia 

y la higiente son aspectos que podían mejorarse en el 

corto plazo para incrementar los rendimientos y reducir 

los costos de producción de la actividad pecuaria. En 

conceto si observamos la tabla 13 notamos que la utiliza

ción de vacunas está muy por debajo de los niveles re

comendados de lo cual atentan contra la sanidad del hato 

y eleva el riesgo de pérdida por enfermedades y epidemias. 

En el caso de suplemento alimenticio, la sal mineralizada 

es el principal insumo utilizado, sin embargo se suminis-

tra en dosis muy inferiores a las recomendadas. Ello 

debido en buena parte a la falta de conocimientos del 

ganadero sobre los requerimientos del animal principal

mente en épocas de verano. 

El uso de sal común se encuentra muy extendido en el de

partamento, pero también se suministra en dosis inferio

res a las necesarias. 

En cuanto al uso de drogas, no se presentan en el cuadro 

dosis recomendadas por cuanto su uso está sujeto a la 

aparición de enfermedades o lesiones y a su vez están 

condicionadas por el manejo del hato y las praderas. 
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TABLA 13 EST IMACION DE COSTOS DE INSUMOS- GANADERIA BOVINA 

( Pesos Corrientes) 

A NO S 
1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

C O NCEPTO " 
VACUNAS 27466466 41

1

938 707 64
1

070 8 6 8 6 8'7 3 2 3 75 

PARA SI TI CI DAS 13123235 2 9
1

644. 530 37
1

355088 44 88 0775 

ANTI 81 OTl COS l 39
1

664.856 156 514. 85 7 19
1

956 76 8 2 30
1

791 063 

ANTI INFLAMATORIOS 1
1

563.332 2'175 20 8 27 81599 '3
1

535.701 

ANT I DIARREICOS 4 0392 48 5
1

492.056 6
1

747. 2136 7
1

724312 

VITAMIN AS 6
1

247.047 7
1

275 380 90
1

4 5.34 4 11
1 

604.320 

S A LMlNERALIZADA 25412 8 61 6
1

250728 1  6'58 4350'5 85' 089. 650 

T O T A L ES 216 517045 295
1

548 019 301'956 48 452
1

358 196 

FUENTE: Instituto Colombiano Agropecuario -1 CA. 

Unidad Rec;¡ional De Plonificacion Aoropecuar\o. 
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4.1.1.2. Insumos para porcinos. El Departamento de Sucre 

posee según censo del Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA una población porcina total de 21.329 cabezas. El 

municipio que posee la mayor población es Sincelejo con 

el 16.8% siguiéndole en su orden Sincé con un 16.51%, 

Betulia 9.49% Tolú 7.83%; Toluviejo 7.00%, Sampués 

6.47%, Los Palmitos 6.45%, Colosó 5. 71%, Galeras 5.53%, 

Morroa 4.85%, Palmito 4.04%, Corozal 3.95%, San Pedro 

3. 77% Chalán 1. 03% y San Marcos el O. 53% de la población

porcina total del Departamento. De toda esta población 

la mayoría tiene como destino los mataderos de Montería, 

Maicao, Caucasia, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla 

( ver tabla 14). 

En el año de 1985 se aplicaron 3. 321 dosis de vacuna (re

_gistra"da) contra la peste porcina equivalente al 15.6% 

de la población estimada. 

En cuanto a otra clase de drogas se aplican antibióticos, 

lo mismo que hierro en mínimos porcentajes ya que los 

animales suplen sus requerimientos al tomarlos directamen-

te del suelo, pero en el futuro en la medida en que los 

p i s o s d e 1 a s p o r q u e r i za s s e a n con c r e t o , e x ;i:s t i·i:- fi 1 a ne c e -

sidad de aumentar el uso de este mineral en las explota

ciones. 
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TABLA N014 DISTRIBUCION DEL GANADO PORCINO POR POBLACIONES EN 1.9 87 

PO BLA CIO NES C T D E S  ºlo 

SI N CELEJO 3. 5 8 3 16.80 

SINCE 3 .52 1 16.5 1 

BETU L IA 2. O 24 9.49 

TOL U 1 .671 7.8 3 

TOLU VIEJO 1.49 3 7 0  O 

SAM PUES 1 .380 6.47 

LOS PALMITOS 1 .376 6.45 

COLOS O 1 .  2 18 5 .  71

FUENTE: INSTIT U TO C OLOMBIANO AGROPEC UARIO I C A  

UNIDA D DE PLANIFICACION AGROPECUARIO 

P OBL A CIO NES C TOES ºlo 

GALERAS 1.179 5.5 3 

MORRO A 1.0 34 4. 85 

PALMITO 8.6 2 4.0 4 

C OROZA L 8.42 3 .95 

SAN PEOR O 8 04 3 .7 7 

CH/\LA N 220 1.0 3 

SAN MARCOS 122 0. 57 

T O T A L E s 21.32 9 I O O 

...... 

N 

.f;--



4.1.1.3. Precio de los productos pecuarios. Los productos 

pecuarios han venido experimentando alzas que de consoli-

dar las tendencias actuales van a presentar para el futuro 

esquemas en los cuales la carne de res 
,

sera uno de los 

productos relativamente más baratos del subsector. De 

acuerdo con las proyecciones de la URPA mientras la carne 

de res a nivel del productor experimentará un alza prome-

dio en el período del 10.1%, la carne de pollo y la carne 

de cerdo registrará aumentos de 1 11 . 2 % y 12 • 6 % • Las di fe-

rencias en el mercado 
, 

seran del 6. 3% mi en tras que para 

el pollo y el cerdo registrará un aumento del 7.4% y el 

10.1% respectivamente. 

Como es de esperarse, para el consumidor también se vol-

verá la carne de res, la alternativa más aceptable, por 

cuanto la carne de res sin hueso experimentará un aumento 

del 5.7% y con hueso del 3.0% . 

Las carnes de pollo y cerdo en cambio aumentarán en 6.8% 

y 7. 7% respectivamente en tanto que el pescado aumentará 

en el mismo período el 20.5%.

La leche presentará los mayores incrementos promedios 

del período; para el productor estos aumentos llegarán 

al 27.4% lo cual consolidará la tendencia a retener 

hembras. Para el consumidor tan sólo un 9.6% lo cual indi-
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ca que los márgenes de comercialización se reducirán; 

esta evolución está afectado por el hecho de que buena 

parte del mercado es abastecido por otras regiones compe

titivas en la producción de productos agrícolas (Ver tablas 

15 y 16). 

4.1.1.4. Mano de obra en el sector pecuario. El cálculo 

del índice de jornales por hectáreas ( ó por cabeza) en 

el sector pecuario presenta dificultades debido a la fal

ta generalizada de registros de los ganaderos, la fre

cuente c:ontratación de mano de obra temporal y a <liferen-

cías tecnológicas que dependen de la orientació de la 

explotación, la aceptación del propietario a las innova

ciones tecnológicas y otros factores. Es evidente que 

los requerimientos de mano de obra para actividades de 

cría, levante o ceba son bien diferentes. Así mismo el 

pequeño ganadero utiliza un mayor número de jornales 

por hectárea y cabeza que el ganadero que posee grandes 

hatos. Aquí se presentan también economías de escala. 

A pesar de lo anterior, la URPA ha promediado los reque

rimientos de mano de obra para actividades pecuarias y 

se estimó que en promedio se utilizan 7. 5 jornales por 

hectáreas (7.0 jornales.cabeza) lo cual representa 

7.198.515 jornales. año. 

Evidentemente esta contribución a la generación de empleo 
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TABLA 15 PRECIOS DE PRODUCTO S PECUARIOS AL PO R MAYOR Y 

ANOS 
UNIDAD 1 

PRODUCTOS 1984 

LECHE PAS-
LITRO TEURIZAOA. 2 4.20 

Ko CARNE 180.00 

Ko P OLLO 1 60.00 

UNID. HUEVOS 6. 00

K9 CERO O 1 40.00 

FUENTE: Clledco Expendios Varios 

PRECIOS AL PRODUCTOR 

19 8 5 

33 ·0 0 

200.00 

180.00 

7.0 0 

160.00 

1986 

4 2 . 00 
. . 

220.00 

200.00 

8.00 

180.00 

1987 

50.00 

240.00 

220.00 

9.00 

200.00 

Unidad Reoionol De Planificacion Agropecuario. 

1984 

30.00 

200.00 

210.00 

8. 00

-· -· 

180.00 

DE T A  L 

( Precios Corrientes) 

PRECIOS AL POR MAYOR 

.. 

198 5 

40. 0 0

210.00 

220.00 

10.00 

198 6 

50.00 

220.00 

240.00 

- -----···· . ·· · --

12. 00

-. . -· ····-�. ... .. . - . -··-· --· .. - . ·--

, 200.00 220.00 

19 8 7 

60.0 0 

240.00 

260.00 

. . - -- �- .. . ·-

14·00 

. . 

, 240.00 

1 

1--' 

N 

....J 



TABLA N016 P-RECIOS AL CONSUMIDOR - DE PRODUCTOS PECUARIOS 

PRODUCT O P ES OS COR RIENTES/ UNIDAD 
AÑO 

U NID A D
1 9 8 4 19 85 

HUEVOS 
PRODUCT O S  

MA NTEQU IL LA Kg 1 45.00 198.00 

H A RIN A Ko 208.30 20720 

ACEITE VEGE T AL Kg 147. 10 154.71 

H U E V O S  UNID. 11. 00 12. 5 O

LE CHE P AST. L t 39.9 O 4 5.50 

LE CHE NATURAL Lt 40 .00 50.00 

ACEITE DEPESCACP - - -

CARNE DE RES Kg 220.00 2 30. 00 
SIN HUESO. 

CARNE DE CERDO Kg 2 00.00 220. 00

CARNE DE RES Kg 128.00 130. 00
CON HUESO 

CARNE DE POLL O Kg 2 30.00 2 40. 00 

P ESCAOOOE RIO Kg 370.00 ' 4 50. 00 

PESCADO DE Kg - 320.00 400.00 

FUENTE: OFICINA MUNICIPAL DE CONTRO L DE PRE CIOS 
CILE DCO- URPA-SUCR E 

1 9 8 6 1 9 8 7 

2 O O. 0 0  210 .00 

1 

250.71 1 303.36 
L ----· 

16 1.14 1 
i ¡; - .7i 

-1 · . - -

1 3  .50 14. 50 

54. 50 65 .50 

60.0 0 70.00 

- -

2 'S0.00 260.00 

230.00 250.00 

136.00 140.00 

260.00 2 80.00 

530.00 600.00 

480. 00 560.00 
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es escasa y ello se debe a la explotación extensiva de 

la ganadería en Sucre. Con algunas mejoras tecnológicas 

se podría aprovechar mejor los suelos, elevar la capaci

dad de cargar y generar empleos adicionales. Sin embargo 

la ganadería sigue siendo una actividad poco intensiva 

en mano de obra. 

4.1.1.5. Canales y flujos de comercialización. F 1, gana-

do bovino que en su mayor parte sale hacia mer ... do de 

otras region.es 

de consumo. El 

es transportado en 

ganadero a través 

pie hasta los centros 

de comisionistas ofrece 

sus productos en los principales mercados de la región 

(Barranquilla y Cartagena), y fuera de ellas ( Medellín, 

Pereira, etcétera), asumiendo los 

y 1 os li·iesgo·.s de pérdida duran te e 1 

costos de transporte 

transporte. Las pér-

didas de peso del ganado durante el transporte son ele-

vados, pero los mejores precios que se ofrecen en los 

grandes centros urbanos compensan los costos. 

Hay que observar que hacia el interior del país se envían 

principalmente novillos y toretes mientras que hacia los 

mercados de la Costa se transportan principalmente hembras. 

El consumo departamental de carne de res es abastecido 

en un 90% por hembras que son ofrecidas por el productor 

al matarife local o el mismo ganadero contrata su sacri-

129 



ficio en mataderos de la región. El producto es ofrecido 

a mayoristas que lo distribuyen a expendedores y éstos 

a su vez lo ofrecen al consumidor final. Una pequeña 

parte del ganado comercializado en pie se vendr en las 

ferias pecuarias que se realizan en los meses de enero 

y julio de cada año en la ciudad de Sincelejo y 0 n rema-

tes esporádicos que se ofrecen en municipios com San 

Onofre, Sincé y Tolú. También en la feria de Cartagena, 

Medellín y Montería se ofrecen lotes importantes para 

el sacrificio. 

Existen algunas fincas que tienen autorización para expor-

tar ganado vacuno, sin embargo ante la inexistencia de 

mataderos o frigoríficos a nivel departamental, la pro-

ducción de esta explotación sale hacia otros centros corn 

Barranquilla y Cartagena. 

4.1.2. La avicultura y sus insumos. La avicultura a nivel 

departamental no ha alcanzado un aceptable grado de de-

sarrollo desde que 
• � 6 , 

se 1n1c10 como una actividad destacada 

en el ámbito econ6mico nacional. Es lógico que existan 

algunas dificultades como los elevados costos, que genera 

la adopción de avances tecnológicos, frenan su crecimiento 

y originan que el inversionista se muestre poco estimula-

do y se prefiera las labores agrícolas y pecuarias. Sin 

embargo es necesario re sal ta r que en Suc re par a la a vi-
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cultura existen dos tipos de explotación: La tradicional 

que se caracteriza por la existencia de aves criollas 

cuya alimentación se basa en pastos, desperdicios, maiz 

y algunos frutos silvestres y otra explotación que se 

hace en confinamiento con razas mejoradas procedentes 

de otros departamentos en la mayoría, a las que se le 

suministra para su alimentación concentrados para aves 

e insumos preventivos y medicinales tales como despara-

siticidas internos y vacunas aunque estas se utilizan 

en forma escasa. 

En la región no se usa la vacuna cont·2 ¡ -
.le O, bronquitis 

infecciosa a pesar de tener singular 1 :''! ,,;L3.ncia dado 

q u e e n e s t a s z o na s 1 a t e m p e r a tura ex pe • i. ··1 ,:- "l a · f r e e u e n te s 

cambios bruscos ocasionándole a las ave� t-rastornos res-

pira torios. 

Ante la poca producción de carne de pollo y huevos a nivel 

departamental es necesario traer considerables cantida-

des de otros departamentos productores en el país. 

4.1.3. La pesca. lº. Pesca marítima. Volúmenes de pro-

duetos pesqueros extraídos en el Golfo de Morrosquillo 

e islas de San Bernardo de 1984 a 1986. 
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1984 
1985 
1986 

260.738 kilogramos 
311.690 kilogramos 
362.9 56 kilogramos 

Los volúmenes de extracción de la actividad pesquera ar-

tesanal no ha tenido variaciones significativas; es decir 

la producción se ha estabilizado. El incremento de la pes-

ca se debe al aumento de la flota pesquera de la empresa 

Colombiana Pestolú. 

Las especies más representativas y significativas en los 

volúmenes de producción son en orden de volu�c-'l: Sierra, 

Pargo, Tiburón, Saltona, Chino, Cojinua, Róbalo, Roncón, 

Burel, Pima, Sábalo etcétera; 

más importante es el camarón 

entre los crustáceos el 

1 38.672 k ilogramos en 

1 9 86. Entre los molúscos el más importante es el Caracol 

y la Almeja. De los datos de producción; el 53% de los 

volúmenes de extracción corresponden a la empresa indus-

trial Pestolú y el 47% lo arroja la actividad artesanal 

(19 86). 

Mientras no se fomente, a través de programas específicos 

del g obierno la pesca artesanal en el golfo de Morrosqui-

llo, ésta tenderá a desaparecer porque día trás día, los 

pescadores están retirándose de su ejercicio por la falta 

de incentivos por este trabajo y por las precarias condi-

ciones técnicas con las cuales tiene que trabajar. 
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El problema se agrava por la puesta en marcha del termi

nal petrolero de Coveñas donde se restringe un área muy 

productiva por el efecto de la ubicación física d 1 ter

minal, el tránsito de los buques tanques y por los even

tuales accidentes de derrame. 

Como alternativa de esta situaci6n y en procura de for-

talecer la pesca artesanal que ocupa aproximadamente 

1. 000 emp 1 eos d ir ec tos en la zona, e 1 Inde rena tiene pro

yec tado la implantación de un programa pesquero como uni

dades satélites de organización y producción que lograría 

la autogestión financiera y económica, programa éste apo

yado por la estrategia propuesta por la Asociación Nacional 

de Pescadores de Colombia ( ANPAC). 

Esta estrategia contempla la creación de un centro de 

servicios para la pesca artesanal (CESPA). Este documento 

ya fué presentado por ANPAC a la empresa comercializadora 

de productos perecederos ( EMCOPER). 

El producto de la pesca artesanal como de Pestolú se dis

tribuye de la siguiente manera: Bogotá y Medellín un 25%, 

Cartagena, Montería y Sincelejo un 45% y para consumo 

local un 30%. 

2º. Pesca continental. Los volúmenes de la pesca continen-
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tal en su producción en el Departamento de Sucre pro-

venientes de San Marcos, Puerto Franco, Caimito, Santiago-

Apóstol, Punta de Blanco, Ciénagas ríos y caños; entre 

los años de 1984 a 1987 se sintetiza en la tabla 17. 

4.1.4. Subsector de los recursos naturales. El proceso 

desforestación asi de las pocas plantaciones nuevas, como 

afectan al campesinado, pues las fuentes para leña se han 

reducido notablemente y las praderas carecen de adecuado 

sombrío. 

Este fenómeno además se refleja en la disponibilidad de 

las aguas pues los arroyos, caños, ríos y riachuelos no 

tienen una cobertura vegetal que ayude a conservar parte 

de la humedad durante períodos largos y por lo tanto estos 

cuerpos de agua secan rápidamente, una vez aparecen los 

primeros soles de verano. 

En cuanto a la adecuación de tierras y sistemas de riego 

y la decidida apertura oficial de apoyo y fomento de pro-

gramas tendientes acelerar el crecimiento de la economía 

departamental, se constituyen en algunas alternativas 

esenciales para conseguir niveles aceptables de avances 

en las actividades agropecuarias, de pesca y silvicultura. 

4.1.4.1. Silvicultura. Bosques naturales; en el Departamen-



TABLA 17. Producci6n de pesca continental en el departamento de sucre. 1984-1987(K.gs). 

Años 1984 1985 1986 1987 

Clase de pesacado. 

Arencas - - 125 

Bagre 69.030 92.045 8'.l.775 12.825 

Blanquillo 92.205 112. 742 126.210 22.844 

Bocachico 1.080.183 l. 806.403 5.4L�9. 773 757.455 

Barbudo - - 130.985 66.400 

Come Ion 128.209 446.103 627.899 138.600 

Cacuchos - - - 650 

Doncella 53.173 53.173 79.760 

Dorada 16.970 27.241 2(,. 710 

M icuro 78.905 10 .188. 205 

Mojarra 21.514 48.452 89.332 

Moncholo 86.424 118.�32 439.620 88. 779

Pacora 175.679 197.680 22.0.010 42.380

Viscaina 15.685 130.196 26.795 16.356 

Total 1.807 .977 13.274.772 7. 273. 241.+ 1.172. 999 

FUENTE: INDERENAI I Estadísi tea de pesca. 
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to de Sucre actualmente existen 8.100 hectáreas de bosques 

naturales secundarios y 11.472< hectáreas de bosques de 

manglar que corresponden respectivamente a un 0.75% y 1.07%

del área total del departamento distribuidos así: 

Tabla 18. Distribución por municipios y áreas de los bos
ques naturales en el departamento de Sucre. 

Municipio Bosque 

Colosó 

Chalán 

Los Palmitos 

Mor roa 

Ovejas 

San Onofre 

Tolú 

Toluviejo 

natural 

1.250 

500 

130 

550 

500 

650 

820 

3.700 

Has. Bosque Manglar Ha. 

6.250 

4.972 

136 

Palmito 

Total 8.100 

2 O 

11.472 

Desde 1980 a 1987 se han talado aproximadamente un 30%

de estos bosques naturales y si no se toman medidas drás-

ticas para finales del año 2.000 habrán desaparecido total-

mente. 

En el año de 1983 por medio de Resolución número 204 del 

24 de Octubre, el Ministerio de Agricultura creó la " Reser-

v a N a t u r a 1 d e 1 o s M o n t e s ·d e M a r í a y C o r o za 1 " , c o n un a s u -

perficie de 6. 730 hectáreas, abarca montañas de los muni-

cipios de Toluviejo, Colosó y Chalán con la 



finalidad de conservar, estudiar e investigar los recursos 

naturales; fauna, flora y medios físicos en condiciones 

privativas. 

4.1.4.2. Bosques artificiales. El Inderena con su progra

ma PRIDECU, proyecto de protección y defensa de '"!IPrr.ca:s 

ha realizado la siembra de árboles: Con la empresa comu

nitaria Nueva Esperanza .en 1980, municipio de Tulu iejo; 

corregimiento de Varsovia vereda de Ventana, se sembraron 

15 hectáreas con especies de Ceiba, Tolúa y Roble con 

una dena±dad de �.600 árboles. hectárea. En 1982 en el muni

cipio de Caimito, corregimiento de Mejía se sembraron 

150 hectáreas de Eucalipto con una deP..sidad de 1.100 ár

boles. hectárea. En 1983 en el municipio de Los Palmitos 

corregimiento de San José, vereda menbrinal se sembraron 

50 hectáreas c.:on Roble, Cedro, Tolúa y Canalete. En 1984 

en el mismo corregimiento se sembraron 50 hectáreas con 

la misma especie; ambas siembras se hicieron con una den

sidad de 1.100 áfboles. hectáreas. 

En el municipio de Caimito en 1987 se están sembrando 

200 con Eucalipto, Ceiba, To lúa, Orejero y Pelincú a una 

densidad de 1.100 árboles. hectárea. 
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Además con las plantaciones artificiales hechas por el 

INDERENA, esta entidad está contribuyendo en todos los 

municipios viveros para complementar la movilización verde, 

para ello se está valiendo de la ley 1454 de 1942 que 

obliga a útilizar el 1% del presupuesto municipal para 

labores de reforestación y de la ley 12 de 1986, árticulo 

7 sobre los recursos del IVA para la defensa de los recurso 

naturales Actualmente están en construcción viveros 

en Tolú, Sincelejo, Colosó, Sampués, Buenavista, y San 

Onofre. 

4. l. 5. Agroindustria. La agroindustria en el departamento 

de Sucre es una actividad muy incipiente, se limita a 

la existencia algún tipo de transformación con métodos 

muy tradicionales a nível de fincas y un mercado local 

muy limitado sin embargo existen las plantas procesadoras 

de yuca seca, actividad agroindustrial muy representativa 

en esta región del país la cual merece el impulso necesa

rio, por que representa la solución del mercado de este 

importante próducto departamental sobre todo en épocas 

de cosecha. 

Es importante lo referente al programa cooperativo DRI

CIAT inherente al funcionamiento de estas empresas: Plantas 

de picado y secado natural de yuca en el Departamento 

de Sucre.durante el peiíodo de 1983. 



Durante 1985 se establecieron 10 plantas de secado de 

yuca natural, mientra$ en los tres años anteriores sólo 

se habían logrado 7 empresas. 

Las empresas establecidas en años anteriores han venido 

mejorando su capacidad para manejar las plantas de secado 

de yuca eficientemente. Los equipos técnicos asesores 

en cada departamento y para cada planta de secado, han 

aumentado en número y capacidad para prestar asesoría 

a las empresas campesinas. Ejercicios de capacitación 

a n::...vel de cada departamento y una integración de estos 

equipos en una red de asistencia técnica para la Costa 

Atlántica aparecen como acciones prioritarias. 

En 8 de las 10 plantas fundadas durante 1985 se observa 

poca participación de los socios en el volumen total de 

yuca fresca procesada, lo cual puede convertirse en un 

factor de inestabilidad para el futuro de las empresas, 

ya que alzas en los precios de yuca fresca en las áreas 

de influencia de éstas plantas pueden ocasionar un défi

cit de materia prima. 

Las ganancias totales para 6 de las 10 industrias nuevas 

aparecen negativas como consecuencia del poco tiempo de 

operación, éstas son aparentes si se tiene en cuenta que 

algunas de ellas para las cosechas venideras aumentaran 

su capacidad productiva que le permitirá aumentar la capa

cidad de amortización de capital de inversión de trabajo. 
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En el cronograma de actividades empleado para establecer 

nuevas plantas no se le dió suficiente importancia a la 

consecución y adecuación de lotes y este proceso resultó 

crítico en la instalación de esas empresas por la cual 

se sugiere no montar nuevas plantas sin la adecuada revi

sión del lote. 

La comercialización de este producto es acordado median

te reuniones de productores a nivel regional, es así como 

se ha ido vendiendo parte de las diferentes producciones 

a Purina S.A. en Cartagenta, Acondesa y Nutridíaz en Ba

rranquilla. 

El mecanismo para negociar la yuca ha mostrado buenos 

aciertos en las acciones emprendidas, por lo que se ha 

ce necesario brindarle buen apoyo en sus negociaciones 

por las entidades encargadas de esta comercialización 

(CEOORA, FINANCIACOOP, CORFAS). 

Para futuros convenios comerciales se debe sugerir que 

la yuca seca sea vendida en las plantas ya que el trans

porte hasta los sitios de consumo ( Cartagena, Buga, Bu-

caramanga y Medellín) resulta la mayoría de las veces 

excesivamente costoso y difícil de conseguir por parte 

de los proGuctores. 
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4 • 2 • JFIMAICIA�IEITO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El c recimiento agropecuario en el Departamento de Sucre 

es suministrado a través de diversas entidades de carácter 

oficial adscritas al Ministerio de Agricultura; estos 

organismos utilizan recursos propios o líneas especiales 

para el sector y recursos provenientes del FFA a través 

del Banco de la República. 

El Fondo Financiero Agropecuario entre 1984 y 1986 ha 

ortorgado créditos por valor de 3.412 millones, además 

de los créditos concedidos hasta septiembre de 1987 que 

fueron de 519 millones. 

La Caja de Crédito se constituyó en la entidad que tuvo 

más regularidad en el otorgamiento de emprestitos agrope-

cuarios para el Departamento cuyo comportamiento se observa 

en la Tabla 19. 

La adjudicación de préstamos se mantuvo creciente en térmi-

nos absolutos aunque irregular en términos relativos hasta 

el segundo semestre de 1988; sufre una disminución en 

tendencia del 14.8% en el primer semestre de 1987 equiva-

lente a una merma de mas de $ 119 millones para recuperarse 

en el segundo semestre del mismo año con las colocaciones 

mas altas de todo el período (38.55%). 



ABLA 19 CREDITO OTOR GADOS POR LA CAJA OE CREDITOS AGRARIO EN EL OPTO DE SUCRE 

VARIACIONE S 

PERI O D OS VALOR PRESTAMOS 
. .. 

.. 

ABSOLUTOS % 

1 9 8 4 
1 3 9 a. 685,150 

2 4 51. 5t5. 3 00 62. 83 0.1 50 1 3 .  2 5 

' 5 74. 3 11. 4 00 1 2 2. 7 9 6 .400 27. 2 O
1 9 8 5 

2 61 8. 625.100 4 4.313·700 7. 7 2

1 704. 3 76. 000 8 5.750.900 1 4 .  93 
1 9 8 6 ·-·· 

2 8 09. 311. 4 00 1 04. 935.400 14. 9.0

1 6 8 9. 474. 600 (119. 836. 800) fl4. 81) 
1 9 8 7 

2 9 56. 257. 000 265. 782.400 38.55 

FUENT E: CA"\JA DE CREDITO AGRARIO 
Lapso Transcurrido Entre Julio y SepUembre_ 

...... 

� 

N 



FIGURA l. 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

HISTO GRAMA DE VARIACION PORCENTUA L / S EMEST RAL 

DE LOS CR EDITO$ O TORGADOS POR L A  CAJA DE 

CREDITO AGRARIO EN EL DEP ARTA MENTO DE 

.,V 
.,V 

• SU CRE - 1984- 1987 

'"' 
-

� 
--

"' V-

-

� 
'
' 

' 

/ 

/ 
/ 

) 

/ 
I 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

1--' 

� 
w 



El programa DRI ha otorgado créditos por valor de 67 .1 

millones para el año de 1984; para 1985 120.1 millones 

para 1986, 267. 8 millones y para el tiempo transcurrido 

en el año de 1987 ha otorgado créditos por 380.0 millones. 

Es importante aclarar que en esta modalidad crediticia 

exísten lineas de inversión con créditos a corto plazo, 

como son los correspondientes a cultivo� transitorios, 

los cuales se cancelan y se reciben anualmente. 

En la actualidad los recursos financieros para este progra

ma en el Departamento de Sucre son aporcados en su totali

dad por la Caja Agraria. 

Por su parte el INCORA cuenta con recursos propios para 

el otorgamiento de crédito a campesinos asentados en pre

dios objeto de Reforma Agraria durante el período de 1984-

1986 el Incora otorgó créditos por valor de 167.616.675 

millones para la financiación de las inversiones agrícolas 

y pecuarias, construcciones a nivel 

equipos complementarios, 

de fincas y algunos 

El Instituto otorgó créditos por valor de 57.528.925 millo

nes hasta septiembre de 1987. 

La mayoría de los bancos privados cumplen la función de 
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intermediarios entre el fondo financiero y los usuarios 

y generalmente exigen garantias sobre los préstamos, impo-

sibles de cumplir por parte de los campesinos pobres, 

Los beneficiados de la línea de crédito FFA son generalmen-

te grandes empresarios agrícolas y ganaderos. 

4.3. LAS POLITICAS DE CREDITO 

La mayoría de los agricultores reciben créditos institucio-

nal subsidiado (en relación con las tasas comerciales) 

directa o indirectamente por el gobierno. 

El volumen de crédito institucional a que tiene acceso 

el mas 50% de lo del agricultor general representa por 

sus costos de producción. Varios intermediarios, incluso 

bancos comerciales intervienen en la distribución del 

crédito, pero hay dos instituciones, el Fondo Financiero 

Agropecuario (FFA) y la Caja Agraria, que suministran 

cerca de un 70% de los fondos institucionales para la 

agricultura. La Caja presta sus propios fondos y parte 

de los del FFA. El resto de recursos provenientes del 

FFA los prestan los bancos comerciales y otros intermedia-

ríos como el Banco Ganadero y el Cafetero. Los plazos 

y las tasa de interés dependen de las instituciones presta-

mistas de la cosecha que se financie y de los activos 

que posea el agricultor. 
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Por ejemplo, la Caja Agraria cobra sus tasas de interés 

más bajas a los campesinos de menores recursos. No parece 

e x :i. s ti r u na p o 1 í t i ca o f i c i a 1 r e f e r en t e a 1 o s n i ve 1 e s d e 1 

subsidio. 

Por ejemplo cuando las tasas de interés del mercado estaban 

bajando, no Sé modificó la tasa nominal de los créditos 

del FFA. La Caja Agraria bajó sus tasas de interés 5 a 

7 puntos porcentuales en 1983 en sus préstamos para el 

cultivo de alimentos pero parece que esto obedeció al 

deseo de estimular la producción de alimentos más bien 

que el de mantener un nivel constante de subsidio frente 

a la baja general de las tasas de interés.La mayor parte 

de los agricultores q·ue cumplen los requisitos para obte-

ner crédito subsidiado han sido capaces de obtenerlo en 

el pasado. El subsidio no hace que algunos agricultores 

se vean privados del crédito. Como suele suceder a veces 

con los bienes subsidiados. Los créditos para conceder 

préstamos comprenden la exigencia de posser títulos de 

propiedad sobre la tierra, y el volumen de crédito se 

basa en el tipo de cultivo y en el área sembrada. En 1983 

un 5% de los fondos del FFA que estaban destinados a prés-

tamos para la agricultura no se prestó por falta de solici-

tudes que cumplieran las condiciones necesarias. 

Es posible que el beneficio para los agricultores no sea 

sencillamente la diferencia entre la tasa de interés subsi-
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diada y la que prevalece en el sector formal, debido a 

los hechos importantes que tienen efectos: Por una parte, 

la burocracia oficial hace que el costo de negociar un 

préstamo del gobierno sea más bien alto para el agricultor. 

Por otra, parte, la mayoría de los agricultores tienen 

acceso limitado al mercado formal y tendrían que obtener 

crédito en el sector no formal, donde las tasas de interés 

se calculan en 55% o más. No parece a primera vista que 

el crédito subsidiado distorsione la composición de la 

producción agrícola ni la elección de técnicas de cultivo, 

puesto que hay en realidad crédito disponible para casi 

todas las actividades y a tasas de interés más o menos 

iguales. Sin embargo, se emprenden algunos proyectos agrí

colas que pueden no ser económicamente beneficiosos porque 

el subsidio hace que el costo privado del endeudamiento 

sea inferior al costo social. En cuanto estos proyectos 

de bajo rendimiento se concentran en un subsector .- dado 

de la agricultura, la composición de la producción agraria 

se verá afectada. 

El crédito agrario subsidiado también es fuente de distor

sión para otros sectores, puesto que una parte de ese 

crédito barato se obtiene a costa de una reducida disponi-

bilidad de crédito en otros sectores. Esto aumenta el 

tipo de interés en el mercado en otros sectores que podrían 

ser socialmente beneficiosos al costo social del endeuda-
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miento,porque el costo privado de éste es mayor que el 

costo social. Disminuir el subsidio crediticio para agri

cultura es cuestión delicada por razón de los supuestos 

relativos al efecto de tal medida sobre la producción 

y la distribución. 

Se han hecho últimamente muchas otras observaciones en 

el terreno sobre los problemas de solvencia y liquidez 

de los agricultores, y es posible que el costo efectivo 

del crédito, incluyendo costos administrativos e institu

cionales que todavía no se han cuantificado, resulta más 

alto que el que aquí se presenta. De todas maneras, las 

compara:ciónes actuales sugieren que aunque el subsidio 

como componente de los costos de crédito no sea insignifi

cante, bien puede ser un incentivo que se pueda reemplazar 

con otras medidas: Devalución del tipo de cambio y reduc

ción del costo de otros insumos (mediante reducción de 

aranceles o aumento de eficiencia en el transporte o en 

los puertos). 

4.3.1. Políticas de la Caja de Crédito Agrario. De acuerdo 

a los lineamientos generales de la política agropecuaria 

y programas de crédito que ha trazado el Ministerio de 

Agricultura, la Caja Agraria ha diseñado, ampliado y forta

lecido su política crediticia para hacerla coherente con 

los objetivos que persiguen los planes y programas del 
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Gobierno Nacional actual encaminados a erradicar la pobreza 

absoluta, elevar el nivel de ingresos y generar empleo. 

En este órden de ideas, la política de crédito se orientará 

al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

Estimular la producción de alimentos de consumo popular 

que tengan _ mayor incidencia en la canasta familiar y 

en el mejoramiento de la calidad nutricional de la dieta 

alimenticia de los colombianos. 

Fomentar los cultivos productores de materias primas de 

origén agropecuario para abastecer adecuadamente a otros 

sectores de la economía. 

Atender preferencialmente a los pequeños empresarios bus

cando mejorar el nivel de ingresos de los grupos más pobres 

de la población rural. 

Estimular la generae1ión de empleo impulsando actividades 

de comercialización y procesos agroindustriales que ocupen 

mano de obra rural. 

Contribuir al logro de los grandes propósitos nacionales 

para erradicar la pobreza absoluta en el campo y elevar 

el nivel de vida de la población campesi?a desarrollando 

programas de vivienda rural concentrada y aislada. 

Ejecutar programas de transferencia de tecnología en forma 

grupal e individual para pequeños empresarios beneficiarios 

del crédito. 

Disminuir los costos administrativos en el trámite del 

crédito y facilitar al usuario el recibo de solicitudes 

a nivel de finca. 
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Los recursos de crédito ordinario serán destinados a finan

ciar las actividades agropecuarias, industriales y mineras 

de los pequeños empresarios que no tengan acceso al fondo 

y aquellas inversiones que adelanten medianos y grandes 

empresarios. Con el fin de hacer más fácil el empleo de 

las disponibilidades financieras para crédito que se asig

nen a cada Gerencia Departamental o zonal sé establece 

el siguiente manejo mediante la creación de dos grandes 

grupos de inversiones, a saber 

Agrícolas, Especies menores, Otros: 

Agrícolas: Arvejas, haba, fríjol, frutales, hortalizas, 

maíz, sorgo, plátano, banano, tomate, yuca, malanga, ajon

jolí, ñame, cacao, caña panelera, cebada, trigo, fibras, 

fique, tabaco negro, 

riego. 

tabaco rubio, arroz secano, arroz 

Especies menores: Abejas, avicultura engorde, avicultura 

huevos, caprinos, cerdos, cunicultura, piscicultura, ovinos 

Otros: Vacunos y equinos de labor, vacas lecheras. 

Grupos de Inversiones constituido por: Todas las activida

des agrícolas, ganaderas y otras inversiones conexas que 

no figuren en el literal anterior, incluida la pequeña 

irrigación. 
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a partir de 1987 tendrán acceso a los créditos con recur-

sos del FFA todos los usuarios (pequeños, medianos y 

grandes empresarios) que reunan los requisitos establecí-

dos por el Banco de la República en las respectivas 

normas, sin que exista límite mínimo de cuantía por 

préstamo cualquiera que sea la inversión. 

Todos los créditos con recursos del descuento o redes-

cuento en el Banco de la República y otros organismos, 

a excepción de 

café corto plazo 

cultivos 

bajo 

transitorios y sostenimiento 

la modalidad Fondo Financiero 

Agropecuario, sólo se desembolsarán una vez sean aproba-

dos por el Banco de la República y entidades descantan-

tes. 

El programa de vivienda rural se desarrollará previa 

disponibilidad presupuestal dentro del criterio de vi-

vienda concentrada y aíslada as1: 

l º . Vivienda Concentrada. Para trabajadores y asalariados 

rurales que reunan las caracteristícas descritas en 

el numeral 1.1.1. para pequeño empresario, que no posean 

vivienda rural ni urbana que estén ubicados en poblacio-

nes hasta de 15.000 habitantes. Los Gerentes regionales 

aprobarán los proyectos de vivienda concentrada hasta 

$ 10. 000, é>OO; cuan tías superiores, serán autorizadas 
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por la Gerencia General previo concepto de la Unidad 

de Planeación e Investigación sectorial. 

22• Vivienda Rural Aislada. Comprende las necesidades 

habitacionales de 

de mejoramiento, 

pequeños 

dotación o 

campesinos en los rubros 

construcción, siempre y 

cuando los mismos no posean casa propia en poblaciones 

mayores de 5.000 habitantes. 

En este órden de ideas, sólo serán beneficiarios del 

programa de vivienda rural aislada los usuarios que 

presenten las siguientes condiciones: Que el solicitante 

o su cónyuge no posean casa propia en el área urbana

de poblaciones mayores de 5.000 habitantes. 

Que no posea casa propia en la finca. 

El pro·grama de electrificación rural se co11tinuará desa

rrollando en los términos del Plan Nacional de Electrifi-

cación Rural y donde no existiera éste, en común acuerdo 

con la eléctrificadora de cada región. 

En consideración a las políticas trazadas por el Gobierno 

Nacional sobre el fomento de la producción de alimentos 

provenientes del sector agrícola, es importante dirigir 

hacia estas inversiones el mayor volumen de recursos 
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crediticios. 

Con base en estudios adelantados por la oficina de Pla

neación del Sector Agropecuario -OPSA- del Ministerio 

de Agricultura el Fondo Financiero Agropecuario estable

ció las cuantías financiables dentro de sus programas 

de crédito para cultivos semestrales y para inversiones 

diferentes a cultivos. Los montos señalados para los 

distintos rubros se consideran por el fondo como sufi

cientes para desarrollar planes acorde con los cost0� 

de producción de cada actividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el interés del Gobiern� 

Nacional en el sentido de poner en marcha una política 

agropecuaria coherente en todos sus aspectos, la Caja 

ha considerado necesario ajustar sus mecanismos de finan

ciación con el objeto de unificar las cuantías de los 

créditos con recursos ordinarios a 

que ha establecido el fondo. 

los mismos topes 

Para las inversiones que no financie el fondo, entre 

otras, vaca lechera, vivienda rural, pequeña industria 

y artesanía, crédito rural femenino, compra finca, y 

que deban atenderse con recursos ordinarios las cuantías 

máximas serán señaladas para cada una en el manual de 

crédito o de acuerdo con los costos de producción esta-

blecidos por la unidad técnica regional, sin ex ceder, 
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el tope por persona natural o jurídica indicada en el 

articulo antes mencionado. 

La Caja Agraria, en seguimiento de las políticas del 

Gobierno Nacional para combatir la pobreza absoluta 

continuará brindando el apoyo técnico al pequeño propie

tario con una estrategia para el incremento de la produc

ción de alimentos de consumo directo, a través de accio

nes de asistencia técnica dirigidas hacia la obtención 

de objetivos precisos en cuanto a incrementos de produc

tividad por cultivo o especie animal. 

4.3.2. Políticas del Fondo de Inversiones Regionales. 

Teniendo en cuenta que el FIR financiará proyectos de 

desarrollo Regional, se presentan a continuación algunos 

criterios para la selección de los mismos: 

l º . Coherencia con los planes nacionales que se ajusten 

a las prioridades de las políticas y programas señalados 

por el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Regional, 

incluida eventualmente la compensación de los efectos 

negativos a escala Regional, producidos por políticas 

de conveniencia Nacional. 

2 º. Equidad social: Inversiones orientadas a mejorar 

la calidad de vida de los grupos sociales más desprotegi

dos, que redistribuyan ingreso y aumenten la generación 

de empleo. 
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Crecimiento Económico: Proyectos que incrementen 

producción regional en aquellos sectores líderes 

o estratégicos de mayores externalidades positivas y

que puedan generar o ahorrar divisas. 

4 2
• Cobertura Demográfica y Territorial: En el contexto

de los criterios restantes, se seleccionarían aquellos 

que beneficien al mayor volumen de población y que, 

simultáneamente, beneficien al mayor número de entidades 

seccionales. 

5 2
• Distribución de Competencias: Finalmente, se subraya

el criterio de aumentar el gasto público en la región 

de modo; que los recursos del FIR no sustituyan las 

inversiones que deben ser financiadas por las entidades 

nacionales. 

4.3.3. Políticas del Incora. Se establece que podrán 

ser beneficiarios de ayuda técnica y financiera por 

parte del INCORA, aquellas familias que hayan sido dota

das de tierras del Fondo Nacional Agrario, según la 

siguiente clasificación: 

- Campesinos de escasos recursos.

- Beneficiarios de la ley 35/82.

Profesionales y técnicos de las ciencias agropecuarias.
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Miembro de las fuerzas militares que hayan terminado 

su servicio. 

Igualmente podrán beneficiarse con crédito, los colonos 

de escasos recursos localizados en zonas donde el INCORA 

adelanta programas de colonización, las comunidades 

indígenas, las cooperativas y otras formas asociativas 

conformadas por beneficiarios de reforma agraria y aque-

llas familias de escasos recursos cuya subsistencia 

depende de un 100% de las actividades agropecuarias 

y de pesca artesanal, ganadería de cría, leche y doble 

propósito, cultivos permanentes, programas de reforesta

ción y adecuación de tierras que requieran obras de 

ingeniería e instalación de sistemas de riego a nivel 

predial; los intereses se liquidarán sobre cuotas o 

abonos de capital desde la fecha de otorgamiento hasta 

la fecha de pago, todo esto de acuerdo con las modifica-

ciones del sistema de liquidación de intereses para 

la financiación de planes integrales. 

Se establece una tasa de interés del 16% anual para 

créditos que se otroguen en zonas fronterizas de acuerdo 

con el decreto ley 3448 de diciembre de 1983. 
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4.4. POLITICAS TIIBOTARIA� FISCAL Y HACROECONONICA 

Se analizarán a continuación las formas como el Gobierno 

manejó tres (3) diferentes instrumentos que influyeron 

en el desarrollo del sector Agropecuario que a manera 

de políticas fueron planteadas en el período 1984-1987

a saber: 

4.4.1. La Política Fiscal. En el área de la política 

fiscal no hubo cambios de significación en los últimos 

tres años. Sin embargo recientemente el Instituto Geográ

fico "Agustín Codazzi" ha intensificado las actualiza

ciones- de muchos avalós que se habían ma;, ¡-.=-l1ido congela

dos, durante varios años. En consecuenci;:..; por la infla

ción registrada en los últimos años, los incrementos 

de los avalúas han superado en muchos casos el 1000, 

p ro v o c a n d o d i ve r s o s c o n f 1 i c to s , p o r que un r-e v a 1 ú o ca ta s -

tral no sólo eleva el impuesto predial, si no el de 

patrimonio y el de la renta presuntiva; obliga a regis

trar las ecri turas por valores comerciales y a pagar, 

por lo tanto impuesto sobre las ganancias ocasionales; 

e incrementa las tarifas de algunos servicios y las 

contribuciones por valorización en ciertas casas. 

Estas medidas se adoptaron al tiempo que el congreso 

discutía un proyecto de ley orientado a reajustar los 
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avalúas gradualmente, de acuerdo con un indice de pre

cios. Esta dualidad condujo al sector privado a solici

tarle al Gobierno Nacional que congelara los avalúas 

vigentes, hasta tanto no se defina la posición del con-

greso, por cuanto los nuevos valores serian la base 

de los revalúas 11 upaquizados 

bilidad en los precios reales 

Inclusive se le solicitó al 

" y por que la poca renta-

de las tierras rurales. 

IGAC definir claramente 

los criterios sobre los cuales viene fundamentado todo 

el proceso de revaluo. 

Otra iniciativa del congreso estuvo dirigida a establecer 

"cinturones verdes" alrededor de las ciudades de mayor 

tamaño, con el fin de frenar un poco el crecimiento 

del perimetro urbano de dichas ciudades preservando 

así las tierras aledañas para uso agropecuario. Esta 

ley, sin embargo, aún no ha sido reglamentada. Con res

pecto al establecimiento de fondos de comercialización 

de productos agropecuarios, basados en impuestos flexi

bles para cada uno de esos bienes, cabe mencionar que 

muy poco se ha progresado en el proceso de su aprobación 

en el congreso y que los gremios privados no le han 

dado pleno apoyo a los proyectos vigentes. 

4.4.2. La Política de Gasto Público. En relación con 

los aportes presupuestales, se ha identificado que, 
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en términos relativos, el sector agropecuario se benefi-

ció muy poco del gasto total, a pesar que el programa 

de desarrollo del Gobierno PLAN DE INTEGRACION NACIONAL 

se orientó hacia el incremento de la inversión pública. 

'Esta, sin embargo se destinó principalmente a la cons-

trucción de cárreteras, obras de infraestructura de 

g r a n c a 1 ad o y r e d e s u r b a n a s d e s e r v i c i o s p ú b 1 i e.o s . Ta 1

como ha sido señalado en varios estudios los recursos 

para el sector agropecuario, y particularmente los desti-

nados a las investigaciones del ICA, han venido desminu-

yendo en términos reales durante los últimos años. Este 

resultado también se ha observado en otras agencias 

del Estado y especialmente en el INCORA, donde se ha 

dado el caso de que los recursos asignados ni siquiera 

alcanzan para pagar los salarios de sus ampleados. 

Esta situación de financiamiento insuficiente se ha 

presentado, así mismo en otros institutos del sector 

agropecuario de naturaleza más comercial como la Caja 

Agraria y el IDEMA aunque la Caja Agraria ha sido recapi-

talizada varias veces, su condición de ser un Banco 

de Fomento con cerca de 900 oficinas en mas de 800 muni-

cipios del país y el hecho de que en muchas ocasiones 

se le hayan asignado gastos urgentes, la han obligado 

a mantener una estructura dificitaria. 

En cuanto al IDEMA, se menciona que el instituto padece 
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de una débil estructura financiera, y en consecuencia 

su capital de trabajo lo obtiene prorrogando las cartas 

de crédito externas que adquiere para el pago de las 

importaciones y del producto de los valores equivalentes 

a los aranceles que importa, directa o indirectamente, 

los cuales siempre cobra pero nunca paga. 

Esta situación explica el interés del IDEMA por las 

importaciones y no constituye la solución definitiva 

a su situación financiera. El COMPES al advertir esta 

situación discutió y aprobó la refinanciación de la 

parte de la deuda externa del IDEMA, con lo cual se 

abre paso la recuperación financiera del in�tituto. 

Finalmente, cabe destacar qua .la 
' . 

unica actividad que no 

ha padecido r:estricciones::? financieras importantes ha 

sido el PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INTEGRADO DRI 

apoyado con emprestitos externos otorgados principalmen-

te, por el Banco Industrial. 

A manera de resumen cabe observar que el financiamiento 

insuficiente de las entidades del sector agropecuario 

ha contribuído indudablemente, al deficiente desempeño 

del sector, durante los últimos años. 

4.4.3. La Política Macroeconomica. La escuela proteccio-
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nista y demarcado difieren también frente al curso que 

tomará la economía mundial durante los próximos años 

y en torno a la manera como Colombia deberá vincularse 

o desvincularse de aquella. Tales visiones, alternativas

·frente a la economía mundial, requieren por lo tanto

de un manejo diferente de los instrumentos de política

económica, los cuales tienen implicaciones directas en

el diseño de las políticas agrícolas.

Varios trabajos recientes de investigación en el país 

indican que la tasa efectiva real de cambio ha disminuido 

sustancialmente en los niveles alcanzados en 1974. Esta 

disminución ha sido particularmente para las actividades 

agrícolas, dado el descenso que se ha venido presentando 

en los precios internacionales de los productos básicos. 

Aunque las opciones para el manejo de la tasa de cambio 

parecen muy amplias, pues cubre alternativas tales como 

una devaluación masiva, el establecimiento de tasas de 

cambio múltiples, o la 'continuación del sistema de "mini-

devaluaciones" a diferentes velocidades de ajuste, el 

Presidente Belisario Betancur fue bien claro al manifes

tar que prefería mantener el sistema actual de control 

de cambios y de ajustes con minidevaluaciones. Este punto 

de vista circunscribe, entonces las opciones efectivas 

a cuál será en el futuro la velocidad de ajuste de la 

tasa de cambio. 
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En cualquier caso, el aspecto 
, 

mas importante que se dedu-

ce de la situación cambiaría vigente en la época, y de 

las restricciones que seran impuestas a su manejo es 

que, al menos durante los siguientes dos años, las candi-

ciones desfavorables del atraso cambiario se podrían 

reducir, mas no eliminar completamente, desde las perspec-

tivas del sector agrícola a no ser que los precios ínter-

nacionales comiencen a mostrar una elevación inesperada 

o que se reduzca significativamente la inflación coloro-

biana. 

4. 5.

El Departamento tiene una extensión de 1'066.800 hectá-

reas, dedicadas en su mayoría a la ganadería y en menor 

escala a la agricultura, existen además algunas 
,

a reas 

d e d i ca d a s a b o s q u e s y a o t r o s u s o s . La s a c t i v i d ad e s a g r í -

colas se concentran en nueve cultivos, en algunos de 

los cuales se utilizan términos tradicionales y otros 

son cultivos comerciales o industriales. 

Entre los tradicionales pueden mencionarse la yuca, el 

maíz, el ñame, el plátano, el tabaco y el ajonjolí. Entre 

los industriales están el arroz, sorgo, algodón y en 

algunos casos el maíz. Algunos municipios han dedicado 

parte de la producción de yuca al proceso del secado 

para ser comercializado no como producto perecedero, 
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sino como semi-elaborado, que tiende a desplazar los 

granos en la tradicional elaboración de concentrados, 

entrando asi el cultivo en una etapa agroindustrial que 

brinda perspectivas a mediano plazo. 

Generalmente se dá por cierto que el Departamento de 

Sucre es bastante agrícola y que en la actualidad evolu-

ciona en alto porcentaje del área. 

Sin embargo, observando la tabla 20, el porcentaje del 

área departamental dedicada a la agricultura es pequeña 

comparada con la de la ganadería, actividad predominante 

en la región. 

Del área sembrada, los cultivos que en promedio anual 

participan con mayor porcentaje son: El arroz, el algo-

dón, yuca y ñame. 

En términos de producción, la agricultura presenta un 

cuadro acorde a los rendimientos por cultivos. Fenómenos 

particulares de los cuales se habla en el análisis de 

cada cultivo, han hecho variar considerablemente el com-

portamiento del algodón y del ajonjolí. 

Los rendimientos han evolucionado especialmente en los 

cultivos considerados comerciales, los cuales han adopta-

do mejoramientos tecnológicos que garantizan productivida-
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des· al tas. 

El gran rezagado ha sido el sector campesino tradicional, 

aquel que vive dentro de una economía de subsistencia. 

4. 6. DISTRIBUCION Y TENENCIA DE LA TIE2�A 

Los suelos del Departamento están dedicados a actividades 

agropecuarias por ser ésta su base económica. El uso 

de los suelos está condicionado por los períodos de in

vierno y verano, ya que se carece de una infraestructura 

de riego y drenaje. 

Para el estudio del uso actual se toma como base el censo 

nacional agropecuario 1970-1971 por no existir otro estu

dio de esta naturaleza en el Departamento. 

Tomando la superficie departamental se puede decir que 

el censo cubrió aproximadamente el 79% del territorio 

sucreño, o sea un equivalente a 844.865 hectáreas; esta 

superficie censada se puede agrupar como se indica en 

la tabla 21 con las siguientes apreciaciones: 

La superficie aprovechada agropecuariamente representa 

el 86,3% de la superficie censada, lo cual podría indicar 

una eficiente explotación de los suelos y por consiguien

te, una alta productividad agropecuaria, pero esta situa-
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TABLA 21. Uso actual de los suelos. (1970 - 1971) 

Hectáreas % 

l. Superficie con cultivos permanentes 11.165 l. 3

2. Superficie con cultivos temporales 33.035 3.9 

3. Superficie de tierras de descanso 61.207 7. 3

4. Total superficie agrícola 105.407 12.5 

5 • Superficie en pastos 623.500 73.8 

6 . Total superficie aprovechada 728.907 86.3 

7 . Superficie en otros usos 115.958 13.7 

8. Total superficie censada 844.865 100 

FUENTE: Cálculos .URPA. Sucre. Basado en el censo nacional agropecuario 1970-1971. 
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ción no es real, si se tiene en cuenta que la ganadería 

predominante es de tipo extensivo y ocupa el 73,8% de 

la superficie, mientras que la superficie agrícola sólo 

cubre el 12,5% del área sembrada, incluyendo en ella 

el área en descanso que representa el 7,3% de la misma. 

Como se observa en la tabla, el otro grupo lo integran 

las tierras dedicadas a otros usos diferentes a explota

ciones agropecuarias que representan el 13,7% de la super

ficie censada. 

La ganadería ocupa grandes extensiones territoriales, 

y es así corno existen 18 municipios en el Departamento 

que poseen más del 66% de su área dedicada a explotacio-

nes ganaderas, sobrepasando el promedio regional que 

es del 57 ,6%, se puede afirmar que los suelos de los 

municipios localizados al oriente de Sincelejo son los 

que dedican mayor porcentaje a las actividades pecuarias. 

La superficie agrícola está representada por los cultivos 

permanentes, temporales y tierras en descanso. Los perma

nentes ocupan el 1,3% del área censada, y los principales 

son: Plátano, coco, mango, aguacate, limón, naranja y

otros frutales. 

Los cultivos temporales ocupan el 3,9% de la superficie 

censada, siendo ésta la base económica del sector agríco-
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la; entre ellos tenemos: Arroz, 

algodón, yuca, ajonjolí y ñame. 

168 

maíz, tabaco, sorgo, 

La superficie en d�scanso son suelos agrícolas transito

rios no explotados y representan el 7,3% del área censada 

y, como puede verse, es mayor que el área de suelos explo

tados agrícolamente que es de 5,2%, existiendo un desapro

vechamiento de su capacidad agrícola o productiva. 

4.6.1. Uso actual frente a uso potencial de los suelos. 

Del área total del Departamento, el 51, 5% de su extensión 

son suelos con aptitud agrícola, el 36,3% son de aptitud 

ganadera y un 9% de aptitud forestal ci�ase tabla 22). , 

Los municipios de mayor porcentaje de suelos con aptitud 

agrícola, en relación a su superficie, se encuentran 

ubicados en el litoral y parte central del Departamento, 

tales como se aprecian en el Mapa l. 

Al compararse la aptitud de los suelos con el uso actual, 

se observa una irracional utilización de ellos, ya que 

el 73,8% se explota en ganadería y el 12,5% en agricultu

ra, siendo que esta relación debería ser inversa puesto 

que el 50% de los suelos son de aptitud agrícola y el 

36,3% de aptitud ganadera. 



TABLA 22. Sucre. Aprovechamiento de la tierra.1960-1070-1971. 

Usos 1960 1970 - 1971

Superficie (has) lo Superficie (Has) % 

Agricultura 45.433 6.5 105.407 12.5 

Ganadería 509.144 72.6 623.500 73.8 

Otros usos 146.638 20.9 115.958 13.7 

Total superficie aprovechada 701.214 100 844.865 100 

Total superficie departamental 1.091. 715 

Indice de aprovechamiento 77.3 

FUENTE: DANE. Censo Nacional Agropecuario 1960-1971. Departamento de Bolívar Atlánti
co y Sucre. p. 94. y Cálculo de los autores. 
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4. 6. 2. Distribución, régimen y tenencia de la tierra. 

Como se observa en la tabla 23 sobre distribución de 

superficie, se revela un fenómeno de concentración de 

tierras en pocas manos, así: 

El 76, 7% de las explotaciones menores de 20 hectáreas. 

Ocupan sólamente el 6,8% de la superficie aprovechada 

en el Departamento, mientras el 8,4% de las explotaciones 

mayores de 100 hectáreas ocupan el 76,5% de la superficie 

aprovechada. 

Aunque no se cuenta con estadísticas del censo de 1960 

en relación con la distribución del número de explotacio

nes por tamaño, es posible afirmar que el número de explo

taciones disminuyó. 

Lo anterior permite a su vez, afirmar que, teniendo 

en cuenta el incremento de la superficie aprovechada, 

registrada entre 1960-1970-1971, en el 

existe un fenómeno de concentración de 

campo sucreño 

la producción 

expresado en una mayor concentración de la tenencia de 

la tierra en manos de los grandes propietarios tendiéndo

se a incorporar una menor proporción de nuevos producto

res al proceso productivo agravando la distribución del 

ingreso en el campo. 

Tal disminución en el número de las explotaciones debió 
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TABLA 2;3.. Sucre. Distribución de la tierra. Número y superficie de las explotaciones 

y participación porcentual por tamaño. 

Tamaño de las explotaciones Número de explotaciones % Superficie(has.) % 

Menos de 5 hectáreas 12.575 59.0 18.755 2. 2

De cinco a menos de diez 1.975 9.2 13.542 l. 6

De diez a menos de veinte 1.845 8.6 25.095 3.0 

De veinte a menos de cincuenta 2.044 9.5 62.974 7.4 

De cincuenta a menos de cien 1.141 5.3 78.562 9.3 

De cien a menos de quinientos 1.515 7.0 294.362 34.9 

De quinientos y más 303 1.4 315.679 41. 6

Totales 1970-1971 21.398 100 844.865 100 

Total 1960 21.497 - 701.214 

Variación 1960-1970-1971 99 0.5 143.651 20.0 

FUENTE: DANE. Op. Cit. p. 99. Cálculos del estudio. 
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provenir seguramente de la expulsión de arrendatarios 

Y aparceros durante los últimos años de la década de 

los sesenta como efecto de la aplicación en cierta medida 

de la reforma agraria de estos años. 

Esta situación de concentración en la distribución de 

la tierra, influye también para caracterizar lo que se 

plantea como la existencia de un potencial agrícola que 

permanece inexplotado y el cual es preciso desarrollar, 

mediante una política de desconcentración de la propiedad 

en el campo. 

Durante toda la década del setenta la acción del Incora 

en el Departamento, forzada por la radicalidad que cobró 

la lucha por la tierra del Movimiento Democrático del 

Campesino, llegó a afectar 58.555 hectáreas; diciente, 

pero todavía muy tímida y débil como para pensar que 

se introdujeron modificaciones importantes en 
. . ' 

si uac on 

de concentración de la tierra. De esas 58.555 heclc:1 eas; 

sólamente el 42,2% se han adjudicado definitiv� ente� 

el resto permanece bajo contratos provisionales. Esto 

sugiere la necesidad de acelerar el proceso de titulación 

de tierras a fin de que muchas familias campesinas tengan 

acceso al crédito institucional e incrementen la pro-

ducción agrícola departamental. En cuanto a la forma 

de tenencia, en la tabl� 24 se muestra que las explotacio-

nes de los pequeños propietarios (explotaciones de menos 
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TABLA 24 SUCRE. FORMA DE TENENCIA DE LA TI ERRA SEGUN TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES 

1970 - 1971 

BAJO MAS 
�N PROPIEDAD ARREN DA MI EN· COLO MATO APARCERIA OTRAS FO RMt DE T O  T A L 

UNA FO RM A 
TA MANO 

N2 ºlo N2 % N 2 % N2 ºlo N2 ºlo N2 % N'l ºlo 

M E NOS O.Et 5 6.358 50.6 3·356 26.7 560 4.4 844 6.7 857 6 .8 600 4.8 12.!'>7!5 100 

--

DE 5 A ME NOS DE 10 1.457 73.8 182 9 2 14 0. 7 100 5.0 12� 6.3 97 5.0 1.975 100 

DE 10 A MENOS DE 20 1.546 8 3.8 63 3.4 6 0. 3 77 4.2 59 3.2 95 5 . 1  1. 845 100 

DE 20 A ME NOS DE 5 O 1.864 91 .2 50 2.4 8 0.5 25 l. 3 !5 1 2.5 45 2. 1 2.044 100 

DE 50 A MENOS DE 100 1.038 91..0 39 3.4 3 0.3 14 1.2 23 2.0 24 2.1 1 .14 1 100 

OE 100 AMENOS DE 50C 1.386 91.0 44 2.9 2 0.1 4 0.3 2 8  l. 8 51 3 .4 · 1.5 15 100 

DE 500 Y MAS 285 94.1 1 0.3 - - 1 0.3 1 0 3.3 6 2.0 303 1 00 

TA TA L E S 1 3.934 3 .735 - 593 l.06 5  I.H5 3 9 18 21.398 

FUENTE'. D ANE.OP.CIT. IAG 100. CALCULOS DEL ESTJOlO. 
1-' 
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de cinco hectáreas), permanecen bajo la forma de propie-

dad en un 50% y mas de una tercera parte en manos del 

arrendatario, aparceros y colonos. 

Por su parte, las explotaciones mayores de 20 hectáreas 

se encuentran en porcentajes superiores a 90% bajo la 

forma de propiedad; sin embargo, en las de 20 a 100 hectá-

reas, se encuentran un buen número de arrendatarios y 

aparceros. 

4.6.3. Uso de la tierra en las explotaciones. Aquí se 

pueden ubicar diferencias fundamentales entre las fincas 

de diferentes tamaños. 

En términos globales, las pequeñas y medianas explotacio-

nes tienen un uso de la ti.erra predominantemente agríco-

la, mientras las grandes se dedican en su mayor parte 

a la siembra de pastos. 

En las tablas 25 y 26 se muestran estos fenómenos. 

Si se observa con mayor detalle ésta, vernos como las 

fincas de cinco a 20 hectáreas tienen un uso mas di ver si-

ficado de la tierra, expresado en el porcentaje que repre-

sentan los cultivos temporales. 

Las fincas comprendidas .en el rango de diez a 50 hectá-



TABLA 2�. Uso actual de los suelos 1970-1971 

Hectáreas 

l. Superficie con cultivos permanentes 11.165 

2. Superficie con cultivos temporales 33.035 

3. Superficie de tierras de descanso 61.. 207 

4. Total superficie agrícola 105. 407

5. �uperficie en pastos 623.500 

6. Total superficie aprovechada 728.907 

7. Superficie en otros usos ll5. 958 

8. Total superficie censada 844.865 

FUENTE: Cálculos URPA-SUCRE. Basado en el Censo Nacional Agropecuario. 1970-1971. 
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TABLA 26. Aptitud potencial de los suelos del Departamento de Sucre. 

Tierras por aptitud 

Agrícola 

Ganadera 

Forestal 

Ciénaga 

Urbanas 

Total departamental 

Hectáreas 

549.705 

387.765 

95.290 

29.795 

4.245 

1.06ú.8ü0 

FUENTE: URPA-SUCRE. J3a;3ado �n ·el c enso nacional agropecuario 1960-197.1. 

% 

51.5 

36.3 

9.0 

2.8 

0.4 

100 

1--' 
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reas muestran un buen porcentaje de pastos que vendrían 

a ser consecuencia de los contratos de aparcería existen

tes. 

Como se puede apreciar en las tablas enunciadas, existen 

303 grandes explotaciones mayores de 500 hectáreas con 

dominio sobre 3 51 • 6 7 9 hectáreas , o se a e 1 41 , 6 % de 1 á ·re a 

total. 

Es de anotar la relevancia que tiene dentro de la estruc

tura resultante las explotaciones entre las 200 y 500 

hectáreas. Por esta razón, si consideramos como grandes 

explotaciones las mayores de 200 hectáreas, se tendrían 

en el Departamento 902 explotaciones con 525.441 hectá-

reas, equivalentes al 4,2% de las explotaciones y el 

62,2% del total de la superficie. 

Ahora bien, en contra de esta irregularidad en la distri

bución de la propiedad en la categoría de diez a 100 

hectáreas, existen 5.030 explotaciones equivalentes a 

166.627 hectáreas, o sea el 19,7% del área. 

En cuanto a la categoría de una a diez hectáreas y a 

las inferiores de una hectárea, Alejandro Reyes Posada 

en su libro "Latifundio y Poder Político" hace el siguien

te análisis: 
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"La categoría de fincas entre una y diez hectáreas puede 

considerarse, dado el bajo nivel de tecnología y la po..., 

sición que ocupan los productores agrícolas en el mercado 

como explotaciones minifundistas y lo constituyen 9.151 

·explotaciones (42,7%) que aprovechan una extensión de 

29.336 hectáreas (3,4% del área total)". 

La mayor parte de las fincas inferiores a una hectárea, 

son parcelas semiÜrbanas, que representan más bien la 

vivienda del trabajador, su producción no alcanza sino 

en contados casos a proporcionar ingres:..,s mínimos a la 

familia campesina. Sus propietarios ofrecen su fuerza 

de trabajo a las haciendas y, ocasionalmente, al estrecho 

mercado de trabajo urbano (artesanías, ventas ambulantes, 

etcétera). Esta categoría es integrada por 5.399 explota-

e iones (25,2% del total) que poseen 2.931 hectáreas 

CO, 3%), el promedio del área por parcela es de O, 5 hectá-

reas • 

4.7. PRODUCTIVIDAD POR HECTAREAS SEGUN CULTIVOS 

Para el análisis de la productividad por hectáreas según 

cultivos se han tenido en cuenta los principales cultivos 

del Departamento tanto semestrales como permanentes y 

semipermanentes. Ellos son: Los semestrales o transito

rios como: 
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Arroz secano mecanizado, arroz secano manual, maíz mecani-

zado, maíz manual, sorgo, oleaginosas, algodón y ajonjolí. 

Los productos permantentes y semipermanentes son: Pláta-

no, tabaco negro, ñame y yuca. 

4.7.1. El arroz. La principal zona de producción de 

arroz en el Departamento está localizada al sur, y corres-

pande a la región de La Mojana, comprendida entre la 

cuenca del río Cauca y el río San Jorge, municipio de 

Majagual, Sucre-Sucre, 

Marcos y Buenavista, 

Guaranda, San Benito Abad, San 

e n 1 o s t r e s p r i me r o s , 1 a mayo r í a 

del área cultivada se da bajo el sistema de secado favore-

cido, o sea que gran parte del período vegetativo permane-

ce con cierta lámina de agua. 

El cultivo del arroz, que llegó a ocupar en 1974, 30.000 

hectáreas con una participación del área cultivada del 

26,4% ha perdido importancia, y en 1984 el área fue de 

7.500 hectáreas para el arroz secano mecanizado y de 

2. 200 hectáreas de arroz secano manual; o sea un 19, 5%

de la superficie en producción; Para el año de 1985 el 

a rea cultivada fue de 9.250 hectáreas de arroz secano 

mecanizado y de 3 .150 de arroz secano manual, o sea el 

20% de la superficie en producción. 

Además, un 80% se cultiva en forma tecnificada y el 



TABLA 27. Comportamiento del cultivo del arroz - Departamento de Sucre. Arroz Secano
tecnificado 

Períodos Evoluci6n del ár�a(S). Producci6n ( p) Rendimiento Precio pagado 
R ::: P/S al productor 

1984 7.800 - 29.640 - 3.800 - 25.377

1985 7.450 -4.49% 29.800 0.54 4.000 5% 27.200 7.34 

1986 7.610 2.15% 24.352 -18.28 3.200 -5% 36.600 34.56 

1987 12.020 36.69% 53.320 118.95 4.400 37.5 37.000 

1988 10.800 -10.15% 43.200 -18.98 4.000 9.10 39.200 

FUENTE: Cálculos . URPA. Sucre. Censo agropecuario. 
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TABLA 28. Comportamiento del cultivo del arroz secano manual. Departamento de Sucre 

Períodos Evolución del área(s) Producción(p) Rendimiento R=P/S Precio pagado al 
productor 

1984 l. 850 - 4.625 - 2.500 - 24.000 

1985 l. 950 5.41 5.850 26.49 3.000 - 26.000 

1986 2.480 27.18 6.448 10.22 2.600 - 31. 000 

1987 2.500 0.81 6.500 0.81 2.600 - 33.000 

1988 3.050 22.0 9.150 40.77 3.000 - 34.500 

FUENTE: Cálculos URPA - Sucre. Censo agropecuario 
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cido en el Departamento. 

El a rea cultivada de maíz mecanizado en el año de 1984 

fue de 3.500 hectáreas y de 8.500 hectáreas de maíz ma-

nual; para el año de 1985 el área cultivada fue de 2.100 

hectáreas de maíz mecanizado, y de 5. 700 de maíz manual; 

para el año de 1986 el área cultivada fue de 3.130 hectá-

reas de maíz mecanizado, y de 8.550 hectáreas de maiz 

manual. 

La situación actual para el cultivo del maíz es favora-

ble, existen buenos precios y mercado seguro, ya que 

para el mediano plazo se estima que el área sembrada 

en maíz alcance las 16.000 hectáreas en todo el Departa-

mento.(Ver Tablas 29 y 30). 

4.7.3. El sorgo. El área sembrada de sorgo ha tenido 

un vertiginoso desarrollo en el Departamento. En 1974 

se cultivaron 5.000 hectáreas, aumentando su cultivo 

en los años correspondientes a 1984, en que se cultivaron 

9.500 hectáreas; habiendo un descenso con relación al 

año de 1985 que fue de 7 .500 hectáreas y un aumento en 

el año de 1986 de 9.370 hectáreas. Como se puede ver 

el sorgo, se ha convertido en una alternativa importante 

para los cultivadores de la zona, y es indiscutible que 

muchos cultivadores han abandonado cultivos más riesgosos 

o más costosos para ampliar el área de este cereal.
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TABLA 2 9. Comportamiento del cultivo de maíz tradicional . Departamento de Sucre. 

Períodos Evolución del área(s) Producción (P ) Rendimientos -R= P/S . 

1984 9.950 12.935 1.300 

1985 10.000 12.000 1.200 

1986 8.550 9.045 1.100 

1987 14.000 20.500 1.464 

1988 14.300 Ll.4501. 1 1.500 

FUENTE: Cálculos. URPA - Sucre. Censo agropecuario. 

!-'recio págado 
prod•;ctor 

22.000 

30.500 

41.000 

41.000 

52.000 

al 

� 
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TABLA 30. Comportamiento del cultivo del maíz tecnificado. Departamento de Sucre. 

Períodos Evolución del área(S) Producción (P) Rendimientos Precio pagado 
R = P/S al productor 

1984 3.500 7.000 2.000 22.000 

1985 2.700 4.500 1.667 30.500 

1986 3.130 5.008 1.600 41.000 

1987 5.200 11.040 2.123 42.000 

1988 5.800 11.600 2.000 43.500 

FUENTE: Cálculos. URPA- Sucre. Censo Agropecuario. 

t-' 

(X) 
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Las expectativas sobre los mercados de este producto 

también son favorables, a pesar de que en el momento 

se registran enormes volúmenes de contrabando y por lo 

tanto, los precios no han tenido la evolución que se 

esperaba, sin embargo, es muy probable que a p·- ·ar de 

1 a c o y un tu r a a c t u a 1 e 1 á r e a b a j o s o r g o c o n t i n ú a a u 111 e n tan -

do. El sorgo es el Único cultivo semestral que se conside-

ra 100% tecnificado, por lo tanto su rentábilirlad se 

ve bastante afectada por el alto costo de los insumos 

y de la maquinaria. 

Si la política del Gobierno facilita la importación de 

maquinarias y se logra bajar el precio de los insumos 

el sorgo se presenta como una alternativa para los agri-

cultores de abandonar cultivos que han perdido rentabili-

dad y cuyos mercados están saturados. Se estima que para 

el futuro inmediato el a rea en sorgo no debe sobre asar 

las 15.000 hectáreas. (Ver Tabla 31). 

4.7.4. Oleaginosas. Con respecto a éstas, en particular 

el cultivo del algodón, que en 1974 ocupaba el 25,3% 

del área con 28. 780 hectáreas, se resintió por las crisis 

algodoneras de 1977 que cubría 32.900 hectáreas hasta 

reducir el área sembrada a 5.600 hectáreas en 1982; se 

ha ubicado en los últimos años así: En 1984 el área culti-

vada fue de 14.181 hectáreas; en 1985 fue de 14.000 hectá-

reas y en 1986 el área cultivada fue de 16.250 hectáreas, 



TABLA 31. Comportamiento del cultivo del sorgo. Departamento de Sucre. 

Períodos Evolución del área (S) Producción (P) Rendimientos Precio pagado al 
R= P/S productor 

1984 12.520 27.220 2.174 25.000 

1985 7.500 12.700 l. 639 29.250 

1986 9.370 17.740 1.893 38.000 

1987 15.000 35.700 2.380 37.000 

1988 12.500 31.250 2.500 37.500 

FUENTE: Cálculos. URPA. Sucre. Censo agropecuario. 

...... 

(X) 
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o sea, el 24,9% del área cultivada.

El cultivo del algodón que es una de las alternativas 

agrícolas de más importancia en el Departamento, tanto 

por su significativa participación en el total de la 

producción agrícola, como por el área ocupada y la mano 

de obra que requiere, ha bajado 
, 

su area y por ende su 

producción y los cambios que se observan obedecen en 

mayor o menor grado a las expectativas de crédito, comer-

cialización y precios de la fibra pagada al productor 

y de las políticas que a nivel nacional adopta el Gobier-

no y del mercado externo. 

La industria textil nacional absorbe parte de la pro-

ducción de algodón por medio de las agencias de las dis-

tribuidoras de algodón nacional, Diagonal, existente 

en las diferentes zonas algodoneras actuando como interme-

diarios entre las industrias textileras y los agriculto-

res de la fibra. La otra parte se comercializa al mercado 

internacional a través de la misma agencia. (Ver Tabla 32). 

Finalmente el ajonjolí, cultivo que se da , mas que todo 

en el semestre B de cada año, ha registrado un descenso 

en el área sembrada, porque a principios de los años 

70 se cultivaban 2.200 hectáreas y como se puede apre-

ciar, en el año de 1984 el a rea cultivada fue de sólo 

150 hectáreas habiendo un aumento en 1985 hasta de 1.450 



TABLA 32. Comportamiento del cultivo de oleaginosas- algodón. Departamento de Sucre. 

Períodos Evolución del área(S) Producción (P) Rendimientos Precio pagado al 
R = P / S productor 

1984 14.181 22.589 1.592 80.000 

1985 14.000 25.200 l. 80.0 81.396 

1986 16.237 22.404 l. 380 140.643 

1987 20.000 34.000 1.700 135.000 

1988 24.000 40.800 1.700 136.000 

FUENTE: Cálculos. URPA. Sucre. Censo agropecuario, 

f.-' 

\i) 



hectáreas y de 673 en 1986. Sin embargo, en la región 

ha renacido el interés por la siembra de esta oleaginosa, 

e inclusive se ha conformado un gremio que está promovien-

do la siembra para así incrementar su participación a 

nivel departamental y nacional. 

A pesar que su importancia relativa es pequeña, las ex-

pectativas de ampliación del área sembrada son buenas, 

por el impulso que se les está dando pvr parte de las 

empresas tabacaleras al distribuir al campesino semillas 

certificadas de ajonjolí sin costo alguno y mercado segu-

ro, buenos precios y compra de contado. (Ver Tabla 33) 

4.7.5. Cultivos permanentes y semipermanentes. En lo 

referente a cultivos permantentes y semipermantentes 

como son: El ñame, yuca y tabaco, son típicos productos 

de la economía campesina, el área sembrada se ha reducido 

sensiblemente asi: 1974 Para el área total en estos tres 

productos era de 33.800 hectáreas, lo que equivale al 

29,7% del a rea a rea cultiva-para 1984 el total cultivada; 

da de ñame fue de 3.600 hectáreas; para 1985 fue de 5.400 

hectáreas y para 1986 fue de 3.900 hectáreas. 

Es importante observar las oscilaciones en los intervalos 

y las variaciones en los rendimientos obtenidos. 

Con a rea cultivada en 1984 referente yuca, el la lo a 
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TABLA 33. Comportamiento del cultivo de oleaginosas. Ajonjolí. Departam�nto de Sucre. 

Períodos Evolución del área ( s ) . Producción(P) Rendimiento Precio pagado al 
R = P/S productor 

1984 150 90 600 58.000 

1985 1.450 1.015 700 100.000 

1986 673 404 600 125.000 

1987 700 420 600 94.300 

1988 1.000 600 600 95.000 

FUENTE: Cálculos. URPA.Sucre. Censo agropecuario. 

f-' 

'° 
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fue de 7.200 hectáreas; en 1985 fue de 10.000 hectáreas 

y en 1986 tuvo una baja hasta 8.000 hectáreas. 

_Las perspectivas en el mediano plazo para estos dos culti-

vos son las de que se aumente el área respecto a los 

niveles actuales, si se reinician las exportaciones de 

ñame al mercado centroamericano y del Caribe, y si la 

harina de yuca se convierte en un sustituto eficiente 

de otras materias primas, para la elaboración de concen-

trados. 

El tabado hasta 1976 presentó una tendencia a ampliar 

el área, desde es entonces se han presentado reducciones 

del área hasta el punto de que 3.100 hectáreas en el 

citado año, se pasó a 1. 800 hectáreas; en 1985 el 
'

a rea 

cultivada fue de 1.500 hectáreas y en 1986 fue de 2.200 

hectáreas; la tendencia tanto a nivel regional como nacio-

nal es reducir el a rea y si se observan los mercados 

internacionales, tampoco existen buenas perspectivas 

por el momento. (Véase Tablas 34,35 y 36). 

4.7.6. El plátano. Este ha registrado en los últimos 

años una sensible reducción del área, en 1978 se sembra-

ron 4.100 hectáreas y para los años de 1984 se cultivaron 

2.400 hectáreas; para 1985 se cultivaron 2.500 hectáreas 

y 

la 

para 1986 

zona mas 

2.550 hectáreas. La reducción del 

representativa del Departamento 

'

area en 

tiene su 
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TABLA 34. Comportamiento del cultivo de la yuca. Departamento de Sucre. 

Períodos 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Evolución del área (S) Producción (P) Rendimientos 

R = P/S 

7.200 72.000 10.000 

10.000 100.000 10.000 

8.000 56.000 7.000 

9.500 85.000 8.947 

10.000 90.000 9.000 

FUENTE: Cálculo . URPA. Sucre. Censo agropecuario. 

Precio pagado al 

productor 

10.000 

10.000 

9.500 

9.600 

9.700 

t--' 

IJ:) 



TABLA 35. Comportamiento del cultivo del ñame. Departamento de Sucre. 1984-1988 

Períodos Evolución del área(S) Producción (P) Rendimientos Precio pagado al 
R = P/S productor 

:i984 3.600 28.800 8.000 10.000 

1985 5.400 54.000 10.000 20.000 

1986 3.900 27.300 7.000 38.000 

1987 5.000 50.000 10.000 40.000 

1988 5.750 57.500 10.000 40.000 

FUENTE: Cálculo • URPA. Sucre. Censo agropecuario 

t--' 

'° 
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TABLA 36. Comportamiento del cultivo de tabaco negro. Departamento de Sucre. 1984-

1988 

Períodos Evolución del área(S) Producción (P) Rendimientos Precio pagado al 
R = P/S productor 

1984 1.800 3.600 2.000 80.000 

1985 l. 500 2.100 1.400 80.000 

1986 2.250 4.210 1.870 100.000 

. 1987 2.430 4.860 2.000 100.000 

1988 2.500 5.000 2.000 110.000 

FUENTE: Cálculo . URPA. Sucre. Censo agropecuario. 

� 

'° 
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origen en que el campesino ha sustituido las plantaciones 

por el arreglo ñame por maíz, al considerar de mayor 

rentabilidad a estos dos últimos por la inestabilidad 

de los precios, por no existir canales de comercializa-

. , e ion bien organizados que reduzcan la 

de los intermediarios. (Véase Tabla 37). 

. , 

accion negativa 

4.7.7. Otros cultivos. Otros cultivos que son importan-

tes son: El coco y el cacao; el coco ha mantenido el 

área sembrada dada su condición de cultivo permantente 

y es así como su área de producción de 330 hectáreas 

ha permanecido constante hasta 1987, es probable que 

en los años próximos el área. se incremente aún más, si 

tenemos en cuenta que para el corregimiento de El Rincón, 

municipio de San Onofre, se encuentran áreas recién plan-

tadas. (Véase Tabla 38). 

El cultivo del cacaotero en el Departamento de Sucre 

es de 100% de a u tocons umo. Las p 1 an tac iones se ene uen t ran 

ubicadas en la región de la Mojana y Rabón principal-

mente; el área ha descendido por falta de asistencia 

técnicas y variedades o híbridos de mejores rendimientos. 

4.7.8. Rendimientos comparativos. Este análisis se cir-

cunscribe únicamente a los puros de rendimiento (Kg/Ha) 

de los cultivos descritos con anterioridad y que se produ-

cen en otros Departamentos de Colombia. Sin embargo, 
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TABLA 3.7. Comportamiento del cultivo de plátano . Departamento de Sucre. 1984-1988. 

Períodos Evolución del área(S). Producción (P). Rendimiento R=P/S. Precio 

tor. 

-

1984 2.400 J..400 6.000 

1985 2.500 15.000 6.000 

1986 2.550 15.300 6.000 

1987 2.400 14.400 6.UOO

1988 2.200 13.200 6.000 

pagado al prod uc-

12.000 

13.000 

25.500 

35.060 

36.000 

1-' 

'° 
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TABLA J.8. Comportamiento del cultivo de coco.Departamento de Sucre. 1984-1988. 

Períodos Evolución del área (S). Producci6n(P). Rendimientos R�PIS. 

--

1984 330 5.174 15.680 

1985 330 2.'.:',42 7.097 

1986 330 3.398 10.297 

1987 330 3.398 10.297 

1988 400 4.080 lC.200 

P�ecio pagado al rro-

duc.tor. 

29.150 

33.300 

37.500 

36.500 

37.000 

t-' 

-D 



como tales rendimientos dependen a su vez de la estructu-

ra de los costos de producción que muestran una gran 

heterogeneidad, situación originada en la coexistencia 

de condiciones de producción y niveles tecnológicos muy 

diversos, no sólo en el Departamento de Sucre sino en 

otras regiones. En términos generales, los factores que 

contribuyen más significativamente 

en los costos y en los resultados 

ducción son: 

a las 

, . 

economicos 

diferencias 

de la pro-

- El gasto de mano de obra: Situación originada principG�-

mente en el nivel de calificación, el vínculo labor,.l 

con la finca, la época u oportunidad de la labor realiza-

da, la duración· de la jornada de trabajo y la región 

considerada. 

La estructura· de usos de insumo en los cultivos guarda 

una estrecha relación con el nivel tecnológico correspon-

diente. Por lo general los rendimientos físicos más altos 

están asociados con un mayor gasto en insumos, especial-

mente fertilizantes y plaguicidas. 

Son relevantes también las diferencias en los costos 

de producción dentro de un mismo grupo de agricultores, 

según que éstos sean propietarios o arrendatarios de 

la maquinaria. 
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Otro factor esencial en la diferenciación de los resul-

tados físicos y económicos de la explotación de un culti-

vo, es el riego. Hay cultivos cuya viabilidad está prácti-

camente ligada a la disponibilidad de riego, como es 

el caso de las hortalizas. 

También resulta determinante en la estructura de cos-

tos y aún en la viabilidad del cultivo, el tamaño del 

lote. 

En algunos casos se presentan importantes diferencias 

en la estructura de costos, que aparentemente son atri-

buibles a ciertas ventajas relativas que tiene una deter-

minada zona sobre otra, para un cultivo en particular. 

Habida cuenta que los factores anteriores condicionan 

los rendimientos, en cada caso se puede decir, que a 

pesar que el C.E.G.A. calculó para otras regiones del 

país los rendimientos de algunos cultivos que también 

se generan 

tecnológicos 

en Sucre, teniendo 

y de riegos, el 

en cuenta coeficientes 

Departamento en estudio 

aportó cifras representativas en sus resultados así: 

En el cultivo de ajonjolí el Departamento presentó 

las cifras mas elevadas en su productividad frente a

Córdoba, medio Sinú y . Tolima, corno se aprecia en la 

tabla 39. 
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TABLA 39 RENDIMIENTOS AGRICOLAS DE SUCRE COMPARADOS CON EL PAi S ( Kgs/Ha) 

� p 

ALGODON 

ARROZ 

MAIZ 

SORGO 

NAME 

· TABACO

VUCA
·-

AJONJOLI

1 9 8 4 

SUCRE PAi S 

14 5 6 195 4 

3355 451 4 

15 44 2411 

16 34 2299 

r\0041 11082 

1829 1721 

1017 7 11 074 --

50 O 597 

1984- 198 7 

l 9 8 5 l 9 

SU CRE PA IS SU CRE 

1 800 2097 2144 

3500 4602 3645 

1667 2458 179 0 

1693 2341 1 7  52 
-·--

10 728 11776 11414 
-

1624 1673 1420 

102 70 11482 10361 
---�-- -·

7 00 5 O I 7 00 

-·

FUENTE: CEGA Diagnostico A�ropecuario De Sucre -

a 6 1 9 8 7 T9Jfb de Creciemi-

PAIS ·su CRE PAIS SUCRE PAIS

22 40 2553 239 2 19. l 1 

1 6. 8

4697 379 6 4785 4.1 5 ¡ 4.30 
2594 19 23 2552 7.4 1.9 

238 3 1814 24 26 3.5 1.8 

11869 12145 119 64 6.4 0.8 

1626 12 40 15 80 -12. 6 -2.8

11 � 63 10455 12278 0.9 3.5 

5 2 5 7 O O 4 9 2 - -

N 

o 
N 



Los rendimientos en el sorgo en Sucre están por debajo 

de otras regiones del país por cuanto sólo hasta (1985) 

e s t e c u 1 t i v o r e t o ,u ó , e 1 a u g e y s e e s p e r a u na a m p 1 i a c i ó n 

del área y los rendimientos que eleven este promedio. 

En el cultivo de maíz el Departamento de Sucre,. aunque 

de último en rendimientos frente a otras regiones está 

tomando, al igual que el sorgo, un auge derivado de la 

escasez de cereales como el trigo, a pesar de que no 

es un cultivo muy favorecido por la aplicación de plagui

cidas. Se espera de todas maneras, mejores rendimientos 

y más áreas de cultivo. 

En cuanto al cultivo del algodón, el Departamento de 

Sucre mantiene un promedio de rendimiento muy similar 

a,: Los del medio Sinú, valle del Cesar y piedemonte llane

ro. Aunque en todos los casos por debajo de los rendimien

tos de las zonas comprendidas por el centro, el sur, 

centro y norte del Valle del Cauca y del Espiral en el 

To lima. 

El cultivo del arroz mantiene rendimientos comparativos 

bastante aceptables frente a otras regiones productoras, 

tanto del tipo secano tecnificado como secano manual. 

El ñame a pesar de mantener una tasa de crecimiento 

negativa, supera en rendimiento al resto del país, donde 
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las circunstancias son similares. 

La yuca, base de la alimentación en muchas regiones 

de Colombia, mantiene en Sucre rendimientos por debajo 

del resto del país pero con producciones en términos 

absolutos bastante alagÜeñas. 

El tabaco mantiene márgenes de rendimiento casi parejos 

al resto del país-. 

4.8. DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

Entre 1985 y 1986 la Gobernación del Departamento de 

Sucre, a través de su Oficina de Planeación, se interesó 

en la elaboración del Plan de Desarrollo Regional, para 

lo cual solicitó el concurso y colaboración de las entida-

des que a todo ni.vel (nacional, departamental y munici-

pal) pudieran tener ingerencia en la formulación y pro-

puesta de proyectos para el desarrollo del sector agrope-

cuario. 

Para una mejor visión de conjunto, se relacionan a conti-

nuación, en forma global y en términos monetarios, los 

requerimientos (proyectos) de 
. . , 1nvers1on para el sector 

agropecuario citado, sin que ello signifique necesariamen-

te que las propuestas quedaren aseguradas en virtud de 

la "debilidad presupuestaria" del Departamento que, como 
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es lógico, impone limitaciones para emprender su desarro

llo y garantizar su realización; son estos requerimientos 

los siguientes: 

Miles % 

Sub sector agropecuario $236.154 41,67 

Subsector recursos naturales $64.700 11,42 

Subsector agroindustria $265.800 46,91 

Total de las inversiones $566.654 100 

Como ya se advirtió, la realización de estos proyectos 

dependerá del esfuerzo administrativo, político y finan

ciero de las entidades comprometidas. 

4.8.1. Del orden nacional. Se localizan en este apartado 

todos los proyectos dirigidos al desarrollo del sector 

agropecuario, incluidos los subsectores de recursos natu-

rales y agroindustriales, que instituciones de orden 

nacional, sólos o en conjunto, pretendan adelantar para 

el desarrollo regional. Desde el punto de vista metodoló

gico, se ha elaborado la tabla 49 en donde se relacionan 

tales programas con especificación de tipo de proyecto, 

programa, entidad o entidades ejecutoras, localización, 

presupuesto o desembolso y objetivo del proyecto. 

La conjunción de esfuerzos por parte del sector público 

205 



\ 1 

l 
1 

1 

., 
! 
1 

1 
1 

TAIL4 40. l•l•cl611 7 deecrtpctd• 41• lo• 1n7ecto• re11••rldoe p•r• •1 ••ct.or •aro,•c••rlo 

191S-19116 o41olo•todo• ,ar •• , •••••• del ftl••l IUClOftOl. 

JOH81t DEL PlOTECTO 

Co1ut
1

r11cc\611 d• pr•

••• con •tu• d• 
rr•nti•• 

PIOCIANAS UITlDAD!.S 

tJ ECUTOIAS 

LOCALIZACIOJ 

crotorlo d• H•rlo-Lla11vr• 

.t.1rlcYltoro tero 

DESt>UOLSO O 

r1tP!SUJ'UP!STO 

(HILES DE l) 

Proar••• L•so•

,1.t••• lfttOtt•do 

HINAT-llfCOIA Huntclplo d• Tol6 S.000 

l•cher•-••c1i1noo 7 e•- d11cto• •1rop•cv•• 
prlno• rtoa 

lNCOU, 

Yl•Jo, local l1!11d•• 
rtodr•• 7 Clrln• 

s .. º"º' ,. , To Id 10.000 

Viajo 

Ad•�lolcl611 7 ti• 

tYl•cl6n 
�

tlorr•• 

1:4COU , D•p•rt11•u1ta d• 20,000 

Cu1utt11ccl6n 'iod•a• 
con cepecldod d41 

4,000 ton•l•d•• 

Conetrucc16n bod•1• 
de • ·ººº tonoladao 

, quipo• de ooca•lon-

to 

ConotrUCi;16n de • 1 lo• 
�- 1.uou t.on•ladaa 

Infr•••truc;tur• do 

co•orclollaoc16n 

Infroeotructur• de 

co••rclo11aoct6n 
•1rop•cuarl.o 

(nfr•••tructura de 

co••rc J • l l ••c t 6n 

E•oluacl6n-cond1clonoo ¡..po70 • l• 01rl-
. pro1ro•o DRI culturo co•poolno 

rroo 1 control do 

inundecionoo 

IDEHA 

!DEHA 

I DEHA 

ou 

!CA 

n6etlc;o onf•r•edodoo onl••l, ln•••tl10- Uni,ucre 
pecuoTl•• c16n pocuorio· 

,hplhci6n do la red Introootructur• do HIHAT 

'hldrol61ic• 1 ••to.o- dolQO 

rol6aico 

' 

Producci6n de •••111•• Apo70 • l• econo•i• DRt 

d• 7uc• c••pee\no 

Control r protocc16n Prot•
.
cc16'n 1 con-. IlfDtRElfA 

de roc1.1rooo y del trol do lo• rac1.1r-

biento ooo naturol•• 

Paeco a
0

rtooanel Peac• arteaaftal IMD!R!NA 

dti•• Col.fo da Ho

rrooquillo· 

Unidad da producc16n 
1 rapobla•iento P••

quaro 

Reforeatac16n •••1•• 
de arro70• 

Repobla•hnto p••- IHDER!NA 
quo"to 

Protecci611 1ntoir•l ?NDEREMA-

do cuenco o PRlDfCU Hunlc lp_too 
del Dpto.
Socretarfa 

de �¡rtcul
tura 

HontoJe da •aroinduo- Di••ro1licac16n DRI 
tria an la producción cond•lco 
d• h•rin8 da ,1,tano 

DRI-

Socladod 

Pro111otoro de 

l• procaoadore 
da 7uca 

Sucra 

J1un1c1plo de Su-

Hunic1pio da S,n 

Harcoa 

Hunlclplo ,da S ln-
c• l •Jo 

S1.1bro1l6n Pujo 

Ce u ca , s .. Jara• 

Achi (Boli••r) ,-
H•J•aual (Sucre)• 

Hunlct.pia d• Sln-

calo jo 

Todo •l Oaporto

•.�(ltO 

Cr�nJo del ICA en 

Suero 

Todo •l Deporto• 

••nto d; Sucr• 

Col(o da Horroo

quillo 

Zona eur del De

porta•ento 

Todo el Departo-. 

••nto 

Huniciplo de San 

Onofr• 

,.ooo 

27 .000 

1.000 

'ºº 

30.000 

3.000 . 

700 

lO, DOO 

, , 000 

1.000 

6. 700 

4 .000 

Hunlclplo da Coro- 20.000 

ul 

OBJETIVOS DEL nor'EcTO 

Jopl••e11tor l11 pruductl'f'l

••4 01plotac Ion•• ••JO•. 

,;. do 20 hect,reeo. 

Aw••ntor la prodiactl•ldad ' 
•v.ru,•cuart11 d• I• 
•I• ca•p••ln•, 

t'11cllllor lo oblancJ6n do 

· producto• all•ont1c1oo 7 
••t•d•nt•• co••rcJ•l••· 

Att•onl•r la producclGft n

artcola dol Ue,arlo•ont.u, 

Superor •l d6f1clt de pro

ducto• a11ropacuorloo el\ el 

Dop11rtn•enta. 

Suportr al d6flc1l do ol

••c•n••lento do producto• 

en la 

Hajurar t, cu•orcJall•a
cl6n Jo pru,lucLo•, A11r1-

culturo co•arclal. 

�.t.,dar pro•r••• Ultl 

•on• h•port11nt• da le 

no•i• caapaaine. 

Protocc16n da ti•rraa

dronaJo 1 •i••• axplote

ci6n aaropacuarlo •. 

Dotación do in!r•••trvc

tura neceoari• para l• 1n

•••ti¡oc16n pecuario. 

Conoc.•r •l co•porto•l•nto 
7 lo• ccndlcion

.
••· cli•áticae 

nac•••rl•• pa*ra al nt¡ro. 

Produclr oatartal da yuca 

en buen ea1¡,odo t1\uaanltario, 

Vol11r por •l cu•pl1•1 .. nto do 
lao dtapoalclon•• •n ta•ur 

de ••too racuraoa. 

Hejorer l•• condiciones t6c�, 
ni.ca• 1 soclelea del pesca-· 

dor de lo �ona. 

Neutralizar el proco9o do 

1ota•iento dal recurao p••

quero. 

Control do lo er-oo16n 1 rafo

reotac16n de finca• do poque-
1!.oo proptatertoo. 

A•pllor" lo deoe111da interne 

por esta producto •1ricola. 

A•pliar lo deaanda interna 

por ••te producto •1ricola. 



en consertación y apoyo con el sector privado y la canali

zación adecuada de instrumentos y medios, harán más e-

fectivos el desarrollo de los proyectos contemplados 

como prioritarios dentro de un marco de necesidades sin 

'resolver. 

4.8.2. Del orden departamental. De la misma manera como 

se describen para el sector agropecuario los proyectos 

del nivel nacional, se relacionan las que entidades subna

cionales adelantaron y/o propusieron para el mismo lapso 

(1985-1986), en pro del desarrollo regional. En la 

tabla 41 aparecen en detalle estos proyectos. Se involu

cran aquí los proyectos que adelantan entidades departa-

mentales, solas o asociadas, que en conjunto pretenden 

llevar a feliz término 14 proyectos en los subsectores 

ya mencionados bajo diversos programas, distribuidos 

en diversos municipios y con diferentes objetivos. 

4.8.3. Del orden municipal. Entidades como las adminis-

traciones municipales de Corozal, San Onofre, Tolú, en 

asocio con otras empresas del orden departamental como 

Emposucre, Gobernación, empresas mixtas como Coolecsa 

y las Empresas Públicas Municipales de Sincelejo, entre 

1985 y 1986 emprendieron seis proyectos de dotación de 

infraestructura de comercialización de productos agríco-

las y de diversificación económica, representados en 

construcciones de plaza de mercado, mataderos y dos plan-
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tas de procesamiento de leche. Los pormenores de los pro

yectos se pueden observar en la tabla 42 

4. 9. A5ALISIS O EWAL�ACIO§ DE LAS I§WERSIONES 

Atendiendo el examen de los principales problemas econó

micos y �;aciales que aquejan al Departamento de Sucre, 

dotados y plasmados especialmente en el Plan de Desarrollo 

11 cambio con equidad" correspondiente al período de aná-

lisis, las 

enunciados 

inversiones 

anteriormente 

de los proyectos agropecuarios 

van dirigidos ul cumplimiento 

de objetivos prioritarios para el desarrollo de esta re

gión, como son los sig�ientes: 

Elevación de las condiciones generales de bienestar 

a la población del departamento. 

Reactivación de la economía departamental buscando 

mayores tasas de crecimiento del producto y generación 

de nuevos empleos. 

Ampliación de la frontera agrícola mediante la in.cor

poración de las tierras de La Mojana y un aprovechamiento 

racional e intensivo de las que se encuentran en explo

tación. 

Diversificación de la base productiva buscando la arti-
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culación de las actividades agropecuarias con el sector 

industrial y de los servicias·, orientando los excedentes 

agrícolas hacia la transformación y elaboración de bienes 

manufacturados de consumo alimenticio. 

4.9.1. Del orden nacional. Las entidades del orden nacía-

nal pretenden ejecutar en los dos años 18 proyectos por 

un costo global de 167,564 millones de pesos provenientes 

de las apropiaciones presupuestales de las entidades 

participantes y de la utilización de los re,··!"sos del 

crédito destinados a programas diversos y con u-vers 

objetivos. 

La distribución total del monto correspondiente a proyec

tos del orden nacional se distribuyen en subsectores 

de la siguiente manera: 

Miles 

Subsector agropecuario $110.859 

Subsector recursos naturales $32.700 

Subsector agroindustrial $24.000 

% 

66 

19 

14 

de donde se desprende el orden de prioridades o de inte

rés para el desarrollo del sector. 

4.9.2. Del orden departamental. Los catorce proyectos 

planteados en el Plan de Desarrollo para ser ejecutados 
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en entidades como Emposucre, Unisucre, I.C.A., Ides,

Secretaría de Agricultura, tienen un costo total de: 

$165'300.000 distribuidos por sectores, de la siguiente 

manera: 

Miles %. 

Subsector agropecuario $101.500 61,4 

Subsector recursos naturales $32.000 19,36 

Subsector agroindustrial $31. 800 19, 2_4 

Total $165.300 100 

Cabe destacar la importancia o auge que se le está dando 

al sector industrial, especialmente con el montaje de 

una planta procesadora de curtiembres, un matadero regio

nal en Sincelejo y una planta de procesamiento industrial 

para frutas 

el 19,24% de 

tropicales cuyas .inversiones 

las inversiones conjuntas; 

representan 

el subsector 

agropecuario recoge el mayor volumen de inversiones con 

un 61,40% y el de recursos naturales tiene una cuota 

de 19,36%. 

4.9 .• 3. 

tenden 

Del orden municipal. Los seis proyectos que pre-

adelantar las entidades ejecutoras ( ta b 1 a _4_2) 

tienen un costo o monto total de 233.800 millones de 

pesos, dentro de los cuales se destacan el montaje de 

dos plantas, una pasteurizadora y otra pulverizadora 
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de leche y productos lácteos en el muncipio de Sincelejo 

que representa el 89,82% de la cifra global y la partici-

pación relievante de una empresa de economía mixta 

(COOLECSA) en conjunto con Emposucre. De manera que dedu-

ciendo de este proyecto, que tiene carácter cuasi-priva-

do, las inversiones del Municipio exclusivamente se redu-

cen, entonces, a 23.800 millones de pesos que se reparten 

en cuatro proyectos de infraestructura, de comercializa-

ción y protección de alimentos que representan el ·10,18% 

de las inversiones totales. 

Dentro de la estrategia planteada para el desarrollo 

del Departamento de Sucre es exigible la implantación 

de una serie de políticas y programas en el sector agrope-

cuario, que garantice el .cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo que tanto el . plan como los proyectos de 

desarrollo se proponen . 

. Sin embargo, es necesario recalcar que en cuanto a em-

pleos e ingresos que en el sector agropecuario del Depar-

tamento de Sucre, no existe información concreta; la 

situación en cuanto a ingresos es grave, ya que los mayo-

res ingresos se encuentran exclusivamente en nuevos hoga-

res (con mas de diez hectáreas de ·tierra) y la mayor 

parte de los hogares restantes se hallan en condición 
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de inferior ingreso (con menos de una hectárea). 

Por otra parte, es de anotar que el sector agropecuario 

se constituye en el mayor empleador del Departamento, 

apreciándose que el subsector pecuario presenta una ten-

dencia a enrrolar mayor mano de obra que el sector agríco-

la, debido a la estacionalidad de los cultivos, mientras 

que la ganadería se dá en un carácter permanente. Los 

reajustes salariales decretados por el Gobierno Nacional 

se han venido incrementando y se observa que el jornal 

pagado a los obreros de la ganadería crece mucho mas 

rápido que el de la agricultura. 

Para lograr los objetivos del aumento y redistribución 

del ingreso agropecuario se requiere, en términos genera-

les, el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

Lograr aumentos en la productividad agrícola y pecuaria 

que a su vez generen mayores ingresos que permitan obte-

ner mejores remuneraciones. 

- En el corto y mediano plazo, en lo referente a la inves-

tigación y transferencia de tecnología al Instituto Colom-

biano Agropecuario (I.C.A.), el Departamento de Sucre 

se encargará de actualizar los paquetes tecnológicos 

existentes para los cultivos propios de la agricultura 

comercial y para las especies bovinas, equinas, etcétera, 



mediante el diseño y montaje de pruebas y ensayos de 

campo con la participación de los productores que favorez-

can también los rendimientos agropecuarios y el nivel 

de ingresos del sector. 

Lograr aumentos de la producción agrícola vía del a rea 

en explotación mediante el apoyo a la agricultura campesi-

na con programas de crédito, capacitación, asistencia 

técnica, comercialización e infraestructura física. 

Ampliación de los cupos de créditos institucionales 

para el Departamento, distribución equitativa del mismo 

y refinanciamiento, a mediano plazo de las deudas tanto 

de agricultores como de campesinos. 

- Mejoramiento de los sistemas de comercialización agrope-

cuarios. 

Búsqueda de una coordinación interinstitucional entre 

todos los organismos del sector. 

Fomentar y conservar los recursos pesqueros y foresta-

les, así como adelantar una moderna investigación acerca 

de la magnitud de los recursos mineros del Departamento, 

en especial los del carbón. 

Diversificar la estructura productiva, ampliación del 
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mercado interno y generación de mayor valor agregado 

regional dentro del subsector agroindustrial. 

4.10.1. Evolución del PIB departamental. Para el análi-

sis de la econom1.a se examinan los indicadores sobre 

Producto Interno Bruto Departamental. A través de ellos 

se aprecia la estructura del proceso productivo y su 

evolución, se ubican seis principales características, 

su tendencia, con miras a hacer una interpretación de 

él y contar con los elementos suficientes para plantear 

una estrategia de desarrollo acorde con la vocación econó-

mica del Departamento. 

En el año de 1960, el PIB nacional (al precio de mercado 

de 1970) ascendía a 995,8 millones de pesos. En 1975 

era de 2.555 millones de pesos que indica una . . ' var1.ac1.on 

del 156,6% y una tasa de crecimiento de 6,5%, tasa supe-

rior al crecimiento nacional, calculada en 5,6%. 

En las tablas 4� y :j-� se observa que la economía del 

Departamento ha seguido una tendencia similar a la que 

ha tenido la economía costeña con relación a la nacional. 

Ha habido un crecimiento económico que se refleja en 

una mayor participación de la región en la . . ,generac1.on 

del PIB nacional. 

Para el caso del Departamento con relación a la costa, 
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TABLA 43. Evolución del PIB por quinquenios comparados cori la regi6n y el pais 1960-1975. 

( millones de pesos de 1970). 

Sección 1960 1965 1970 1975 

Sucre 995. 8 1.215.8 l. 757 .8 2.555.2 

Región 13.735.4 18.264.5 22.977.7 33.896.6 

País 77.714.4 97.967.9 130.361.4 176.477.6 

Sucre-región 7.2% 6.6% 7.7% 7.5% 

· Región - país 17.1% 18.6% 17.6% 19.2% 

FUENTE: D.N.P. Cuentas regionales de Colombia. 1960-1975. Bogotá(l977) .Cálculos del 
estudio. 
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TABLA 44. Sucre. Tasa de crecimiento del PIB comparado con la r�gi6n y el pais(%). 

Sección 1960-1965 1965-1970 1970-1975 1960-1975 

Sucre 4 .1 7. 6 7.8 6.5 

Regi6n 5.9 4.7 8.1 6.2 

Pais 4.7 5.9 6. 2 5.6 

FUENTE: Cálculos del estudio. D.P.N. 

N 
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el fenómeno, aunque con menor intensidad, se dá en el 

quinquenio 70-75 cuando logra aumentar su participación 

porcentual en el PIB regional a nivel del 7, 7% y alcanza 

tasas de crecimiento del 7 ,8%, superiores a la tasa de 

crecimiento poblacional. 

4.10.2. Distribución del PIB por ramas de actividades. 

Para apreciar en forma precisa la dinámica del crecimien-

to económico observado anteriormente se desglosa el 

PIB departamental por ramas de actividades y se analizan 

los sectores económicos de mayor contribución en la forma

ción del mismo. 

En las tablas .45 y 46 se ve claramente la preponderancia 

el gran peso que poseen las actividades agropecuarias 

en la economía departamental. 

En este sentido la evolución de la estructura económica 

productiva difiere de la del país y en cierta medida, 

de la región costeña. 

Mientras en el país el sector agropecuario va perdiendo 

importancia al disminuir su participación en el PIB de 

30,5% a 24,2% y mientras en la Costa el sector se mante

nía con una estabilidad relativa, al pasar de 35% al 

34,5%, en el Departamento de Sucre incrementaba su parti

cipación de 53,2% a 70,2%, es decir, casi las tres cuar-
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TABLA 45SUCRE. DlSTRIBUCION POR RAMAS DE ACTlVIDADES DEL PlB COMPRA.DO CON LA REGION 

V EL PAlS(MILLONES DE PESOS DE l970) 

DI S TRIBUCION DEL P IS 
s E e T o R E 

S UCRE RE G I O N 

AGROPECUARI O 529. 7 4.81 8. 8 

CAZA '( PESCA l. 3 53· 1 

SI L VI CULTURA TAL A Y CORTE 29 . 0 1 66.5 

MINER IA 0.5 . 342.0 

IN D U STRI A 58 .3 1 .873. 7 

CO NS TRUCC I O N 3 1 .1 387. 9 

C OME RCI.O I O 4 .1 2.615.4 

T RANSPORTE 14 8.3 l. 074. 1

COMU NIC ACIONES 0.9 7 0 . 6 

E LECTRICIDAD GAS Y AGUA 1 .5 146.38 

BANCOS,SEGUROS Y O TROS 1 4. 1 214. 1

A LQUILERES NETOS DE VIVIENDAS 25.8 529· 1 

SERVICIOS · PERSONALES 50.8 805. 9 

SERVICIOS DEL GOBIERNO OA 60 6. 9

T O T A L ·e s 99 !S.8 13.735.4 

1 9 6 O 

P A I S

2 '3. 7 3 7. 1 

14 7.3 

338 

1.924. 9 

1 3 .4 78.3 

2 .985.1 

1 2. 906.5 

4.319.8 

447. 7

810.3 

1.B53.8

3.9 1 7.7  

5. 9 97. 1

4 .853 . 8

7 7.714 .4 

DI S TRI B U  C ION DEL 1 9 7 5 

SU CR E 

1.795. 0 

28. 7

o. 7

2.7 

7 2 . 9

56. O

262.8 

75.8 

6.3 
---

5 .3 

56.9 

53 .6 

82. 6

56. O

2.5552 

REGIO N P A I S  

11 .,26.7 42. 561
--- ----

737.6 l. O 92

21 .1 � ---1- ----
245.2 

4.653. 7 

9. 0Q6 

7. l 55 8

2.482.7 

2 72 .7 

4 64 .6 

950. 9

IJ 3 4 .3 

1.84 1. 1 

1.312. 3 

33.03?.6 

2.208. 8 
·-

33. 392

7.912 

295585 

1 0.812.9 

2.311 .!S
--

2 7831 

Sl956 

1 0.0568 

� 3 .  1 61.2 

11.1 84.9 

176.477.8 

FUENTE: ONP CUENTAS REGIONALES DE COLOMBIA 1960 - 197 5. CALCUL.OS DEL ESTU019. 
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TABLA .46SUCRE. DJSTRIBUCION PORC ENTUAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD DEL PIB · 

COMPARA DO CON LA REGION Y EL PAIS 

..... 

SECTORES 

AGROPECUARIO 

CAZA Y PESCA 

SI LV ICU'L'f.URA TA LA Y CORTE 

MINERIA 

INDU S T R I A  

CON S T R UCCI ON 

COMER C I O 

TR A N S P O R T E  

COMUN I C A CI ONES 

E LECT RICIDAD GAS Y AGUA. 

BANCOS SEGUROS y OT ROS . 

A LQUILERES NETOS DE VIVIENDAS 

SERV ICIOS PERSONALES 

SERVICIOS DEL GOBIERNO 

TOTALES 

DlSTRIBUCION DEL 

SUCRE º/o P A  I S% 

5 3 . 2  3 5. O 

o. 1 o. 4 

2. 9 1. 2  

o. O 5 2 .5 

5.9 1 3.6 

3. 1 2.8 

10. 5 1 9. 3

14. 9 7 .8 

o. O 9 0 . 5

o. 1 5 1. 1

1 .  4 L $ 

2.6 3 .9 

5. 1 5 . 9

o. 04 4.4 

I O O I O O 

FUENTE: AN U ARIO EST ADIS TICO- OA N E  

PIB 1960 1 9 7 5 

P A IS% SUCRE% R EGI ON% 

30. 5 70.2 3·4.5 

0.2 1.1 2.3 

··--

0.5 0.9 0.1 

2.5 2 .7 07 

1 7 .  3 2..9 1 3 .  7 

3 . 8  2.2 2.7 

16. 6 10.3 2 1. 1

5.6 7.60 7.3 

o. 6 0.2 o.a

1.0 0.2 'f.4 

2.4 2.2 2. 8

5.0 2.1 3.3 

7 .7 3.2 5.4 

6.3 2.2 3.9 

1 00 10 O 100 

PAIS% 

24.2 

0.6 

0.3 

1.2 

19.3 

4.5 

16.8 

5 ., 

l. 3

LG 

4.6 

5.7 

7 .5 

6. 3

100 

N 

N 
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tas partes del total del PIB departamental, lo cual es 

una prueba suficiente para caracterizarlo como un Departa

mento netamente agropecuario y con una muy escaza diversi

ficación de su estructura económica. 

Esta especialización del Departamento en productos de 

origen primario y fundamentalmente en los agropecuarios, 

pone de presente que la formulación de una estrategia 

de desarrollo debe apoyarse en esta realidad hoy exis

tente. 

El comercio es una actividad ·dependiente, en gran medida, 

de las actividades del sector agropecuario. En este senti

do, la prosperidad de la depresión que sufren las activi

dades agrícolas se refleja necesariamente en él. 

Para el año 1981, por ejemplo, y según estimación del 

Banco de la República, la crisis por la que atraviesa 

el sector agropecuario, expresada sobre todo en la dismi

nución del área sembrada y cosechada junto a factores 

como el 

informal, 

contrabando, crecimiento exagerado 

producto del despoblamiento rural, 

del sector 

los altos 

costos de los servicios públicos y una cartera de difícil 

recuperación que obligó a restringir las ventas a crédi

to, determinaron un descenso de la ac ti vi dad comercial, 

del 12,4% al 6,7% en los promedios de venta total respec

to al año de 1980. 
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El fenómeno que se destaca en el análisis de la estructu

ra productiva departamental es la pobre diversificación 

económica por la fuerte concentración de la economía 

en el solo sector agropecuario. Esta aguda dependencia 

del sector imprime dos características básicas al conjun

to de la economía departamental: a) Los altos índices 

de desempleo; b) El bajo valor agregado, al no existir 

los procesos de agregación de valores posteriores a los 

procesos primarios. A su vez, ello es consecuencia de 

que el ·sector agropecurio, a pesar de la existencia de 

un mercado interno, por productos elaborados de consumo 

alimenticio y de bienes de consumo duraderos, no ha logra

do crear eslabonamientos ni hacia adelante ni hacia a

trás, con el sector manufacturero, teniendo que exportar

se hacia otras regiones del país materias primas en bru

to, para luego importarse en forma de bienes elaborados 

para el consumo e insumos para el desarrollo de la pro-

ducción. Se establece de esta manera de intercambio 

desigual y de dependencia de los mercados externos den

tro del país. 

Históricamente, el sector agropecuario ha participado 

significativamente en el PIB departamental. Es así como 

en 1960 aportaba el 53%, en 1965 el 62,1%, en 1970 el 

66% y en 1975 el 70,2% con tendencia progresiva para 

los años subsiguientes. Sin embargo, el valor de la pro

ducción ha bajado relativamente en el período 80-83; 
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su participación porcentual en el valor total de la pro

ducción nacional bajó del 2, 2% en 1980 al 1, 7 %en 1983 

como se aprecia en la tabla 47. 
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TABLANº47 VALOR DE LA PRODUCClON AGRlCOLA l 9 8 O 1 9 8 3 
' ,, 

( Millones de Pesos de 19 8 1)

VALOR DE LA - VALOR DE LA - VALOR DE LA - VALOR DE LA -
P R O D U CTOS PRE CIOS 1981 

PRODUCCION/ 80 PRODUCCION I 81 PROOUCCION / 8 2 PROOUCCION / 8 3 

ALGODO N  33.636 780.4 386.8 322. 9 282. 5 

AR ROZ 14.11 0 582.7 40a.c 605.3 485 .4 

MAIZ 15 .775 236.6 279.2 242.9 2 2 2.4 

S ORGO 12.933 257. 4 328.5 2 12. L 288.4 

CANA PANELERA 2'2.221 - - - --

coco l5.080 - - ·�- · 18 . 1 

CA CAO 1 04.988 3 .1 - 8.4 10. 5

PLATANO 7.745 2 30-0 1 9 5.2 1 0 5.3 121.6 

YU CA 8 . 701 1 466 . 1 1 270.3 928-4 928..4 

NAME 8. 1 03 287. 7 454.6 453.8 453.8

T O T A L 3. 844.0 3 .31 9.6 2. 8 94.2 2. 811. 1

Valor de lo Prod. 
178. 12 9.3 179. 2!53.1 172. 758.3

uccion Nacional. 

Sucre - Nocional. 2.2 l. 9 1.7 

.. 

FU ENTE: Grupo E,ludios ¡\gricola& - OPSA 

N 

N 

V1 



5. ·CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. l. CONCLUSIONES 

El Departamento de Sucre es básicamente una sección 

del país con alta vocación agrícola. De los sectores 

económicos, el agropecuario es el que más aporta al 

Producto Interno Bruto departamental. 

Comparando los rendimientos de los principales culti

vos de su economía agrícola con los cultivos semejantes 

de otras regiones del país, se puede apreciar un ligero 

atraso, que hace presumir la existencia de un potencial 

agrícola que requiere de un desarrollo más acorde con 

las condiciones socio-económicas que merece la región. 

Por la elaboración de este trabajo se logró detectar 

ciertos factores que no permiten un desarrollo armónico 

del sector. Estos factores se comentan a continuación. 

1. Los desequilibrios climáticos y metereológicos gene

ran una distribución irregular de las lluvias, que deter-
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minan largos períodos de sequía y excesos pluviales 

que generalmente terminan con inundaciones de amplias 

zonas del Departamento, especialmente al sur de la Moja

na, considerada como la "despensa agrícola del país" 

ya que la potencialidad de sus suelos aún no ha sido 

explotada. 

2 La agricultura ha experimentado un mejor desarrollo 

que la ganadería, a pesar de que las dos actividades 

se realizan dentro de las características de la explota

ción extensiva. La explicación de este problema radica 

en el hecho de que los suelos aptos para la explotación 

de la mayoría de cultivos han sido utilizados para la 

explotación ganadera. 

3. Otra de las causas entre el desarrollo desiguél e 

las actividades agrícola y ganadera se debe a qu:2' la 

segunda representa menos riesgos y en algunos cas s 

la rentabilidad es mayor que en el sector agrícola. 

De otra parte la tradición ganadera del Departamento 

y de la Costa influyen en forma significativa, sobre 

todo en familias que normalmente heredan la actividad 

a desarrollar en el campo. 

4. El nivel tecnológico y los altos costos de producción

han condicionado el desarrollo del sector agropecuario. 

La falta de programas orientados a la transferencia 
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de tecnología, demostración de métodos y presentación 

de nuevas variedades, son algnos de los aspectos que 

los campesinos necesitan para reorientar la producción 

agrícola. 

5. Los costos se han ido incrementando debido a la esca-

sa disponibil_idad de maquinaria y aumento de precio 

de los insumos. 

6. La deficiente comercialización ha creado una relación

de precios que varía en función de las épocas de prodt·� 

ción; relación manipulada 

aprovechan una serie de 

por los i n te r me d i a r i o s · • · · ·-

circunstancias negativas ctel 

proceso productivo agrícola departamental, tales como: 

Falta de centros de acopio. 

- Baja capacidad de almacenamiento.

- Mercados desorganizados.

- Transporte deficiente.

- Agroindustrias con bajo poder de compras.

7 • Existen otros factores que influyen negativamente 

como son: 
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- Inadecuada distribución de la tierra.

- Los complicados mecanismos de acceso al crédito.

- La falta de diversificación de cultivos.

- La carencia de un sistema de riego.

8-. La presencia de los institutos del sector agropecua

rio algunas veces es condicionada por los bajos presu

puestos destinados para este Departamento. 

9. Aunque existe una propuesta de plan de desarrollo

para el Departamento, lo cierto es que la mayoría de 

los proyectos que lo componen no implementan los recur

sos suficientes para su realización. 

�O. Por último, existe un problema de orden ·general, 

el cual se vislumbra fácilmente como es la falta de 

servicios a la comunidad y se hace visible que en las 

áreas estudiadas el déficit es considerable. 

11. El transporte en las áreas agrícolas resulta bastante

oneroso para el productor y en algunos casos se pierde 

parte de la producción. 
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5. 2. RECOMENDACIONES 

Habida cuenta de los problemas acotados en las conclusio

nes anteriores se presentan ahora algunas ideas como 

alternativas de acción. 

1) Dadas las condiciones de producción que puede generar

la región de la Mojana, es indispensable diseñar un 

plan integral de desarrollo para esta zona. Con la parti

cipación del Gobierno Nacional, debido al alto costo 

que demandaría esta acción. Un programa para esta zona 

comprometería todos los estamentos públicos y privados 

del Departamento, ya que existe conciencia en la región 

de la potencialidad agrícola de la Mojana y los benefi

cios que puede generar en el mediano y largo plazo. 

El desarrollo de la Mojana traería consecuencias positi

vas tales como: 

- Aumento de la producción y la productividad.

- Generación de empleo.

- Aumento de exportaciones en algunos productos.

En el largo plazo, abastecimiento de alimentos para 

cubrir el déficit nacional. 
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- Bienestar social y económico de la región.

Participación significativa del Departamento en la 

economía del país. 

2) Siendo ganadero el Departamento de Sucre se hace

indispensable estimular este sector para lograr un desa

rrollo equitativo en la región. 

- Los pequeños ganaderos necesitan de una línea de crédi

to de fácil acceso y bajas tasas de interés moderadas. 

Reorientar paulatinamente el uso del suelo para la 

actividad ganadera es un reto en los próximos años. 

Así como el cambio de una ganadería extensiva por 

una intensiva. 

Existen otras necesidades inmediatas como son la cons

trucción de un matadero con frigorífico, control oficial 

sobre el. sacrificio de ganado para evitar la alta morta

lidad de hembras. 

Fijar los mecanismos tendientes a organizar la comer

cialización ganadera. 

3) La comercialización de algunos productos sigue siendo
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"el cuello de botella" en el desarrollo agropecuarj.,_ 

En Sucre, es entonces indispensable la creación de pues

tos de compras y almacenamiento del IDEMA, especialmenr.e 

en las zonas que normalmente quedan incomunicadas por 

el fuerte invierno. El transporte en estas áreas resulta 

. bastante oneroso para el productor y en algunos casos 

se pierde parte de la producción. 

4) La formación de precios depende de la manera como

haya intervenido el intermediario. Es por eso que se 

debe fijar una política de preci1,s que por lo menos 

contemple los siguientes aspectos: 

Participación activa del IDEMA en la comercialización 

de la producción agrícola, ofreciendo precios razonables 

y pago oportuno. 

Regulación del mercado de algunos productos por parte 

de la bolsa agropecuaria. 

- Combatir la intermediación exajerada.

Fomentar y apoyar los proyectos agroindustriales para 

la región. 

- Creación de una Central de Abastos en Sincelejo.
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5) Es necesario tomar algunas medidas tendientes a dismi

nuir los costos de producción y fomentar la producción 

a g r-í c o 1 a par a evitar un des e m p 1 e o r u r a 1 masivo , y a que 

últimamente existen pocos incentivos para producir ali-

mentos. Se sugiere adoptar una tecnología propia, que 

esté de acuerdo con el desarrollo agropecuario del Depar

tamento; definir una política crediticia a la cual ten

gan acceso grandes, medianos y pequeños agricultore� 

6) También es indispensable crear una infrae�· r ctura

de riego de la cual se beneficien las principal2�; zonas 

productoras. Paralelamente se debe acelerar la aplica

ción de la Reforma Agraria, ya que existen grandes áreas 

de tierras subutilizadas. 

7) Desde el punto de vista social se debe pensar en

dotar a la población de los mínimos servicios que se 

poder producir alimentos. La mayoría requieren para 

de la población carece de agua potable, asistencia médi-

ca, escuelas y alcantarillado. 
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GLOSARIO 

ANPAC. Asociación Nacional de Pescadores de Colombia. 

CEGA. Corporación de estudios ganaderos y agrícolas. 

CESPA. Centro de servicios para la pesca artesanal. 

CORFAS. Corporación Fondo de apoyo de empresas asociativas. 

COOLECSA. Cooperativa de leche y carne de la sabana. 

CILEDCO. Cooperativa industrial lechera de Colombia. 

CECORA. Central de Cooperativas de la Reforma Agraria. 

EMCOPER. Empresa comercial de productos perecederos 

EMPOSUCRE. Empresas de obras sanitarias de Sucre. 

FNC. Fondo Nacional del carbón. 

FFA. Fondo Financiero Agropecuario. 

FIR. Fondo de inversiones regionales. 

FENALCE.Federación Nacional de Cerealistas. 
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INLAC. Industrias lácteas del caribe. 

ICCE. Instituto colombiano de construcciones escolares. 

lNAS. Instituto Nacional de Salud. 

IGAC. Instituto Geográfico Agustín éodazzi. 

OPSA. Oficina de planeación del sector agropecuario. 

SAC. Sociedad de agricultores de Colombia. 

URPA. Unidad regional de planificación agropecuaria. 




