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Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, 
tiene unos de los mejores indicadores sociales de Colombia, 
y su economía viene creciendo a tasas superiores a las de las 
principales ciudades del país. Este artículo describe el papel 
del capital humano y las instituciones, y de su relación con el 
crecimiento económico y el bienestar social en esta ciudad. 
Se encontró que Bucaramanga posee un capital humano 
altamente capacitado y sus sectores público y privado están 
aliados en la bú queda de conocimiento, para lo cual la 
academia, las empresas y el Estado articulan planes y proyectos 
de investigación orientados a mejorar la productividad y 
competitividad local. 

La mayor parte de las actividades económicas de los países se realiza en las ciudades. 
Se estima que en el mundo una tercera parte de la población vive en ciudades de 
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más de 100.000 habitantes y para el caso de 
Colombia este porcentaje es del 55%. De ahí 
que la mayor parte de la actividad económica 
del país e realice en las capitales. Por esto el 
interés de conocer los factores que han deter
minado el de arrollo de algunas ciudades co
lombianas, entre ellas Bucaramanga, la capital 
del departamento de Santander, cuyo tamaño 
es relativamente mediano (526.000 habitantes 
en la zona urbana y algo más de 1.000.000 de 
habitantes contando su área metropolitana) 1• 

Sus indicadore sociales están entre lo mejo
res del país: tiene la menor tasa de incidencia 
de pobreza y la distribución más equitativa del 
ingreso en Colombia. Además, durante la pri
mera década del siglo XXI su economía creció 
a tasas superiores a la de la cinco mayore 
economías del país (Bogotá, Antioquia, Valle, 
Atlántico y Bolívar; DANE, 2012a). 

Unas de la fortalezas de Bucaraman
ga y su área metropolitana (AMB), que han 
contribuido en el dinamismo de su i tema 
económico y social, on las instituciones de 
formación técnica y uperior, reconocidas 
por su alta calidad en el cont xto regional y 
nacional, que han generado un capital huma
no con buen nivel de educaci ' n, y centro de 
investigación y desarrollo de tecnología . Un 
e tudio de la Comisión Económica para Amé
rica Latina y el aribe (Cepa!, 2000) obre la 
competitividad de Bucaramanga señala que la 
integración entre lo sectore público, priva
do y la academia permitieron que en el AMB 
e desarrollaran centro de inve tigación con 

orientación a la ciencia, la tecnología y la in
novación, que sentaron las bases para la com
petitividad de la ciudad y la región. 

Otros elementos que han contribuido al 
crecimiento de Bucaramanga son lo a pectos 
geográficos, como el clima templado y la locali
zación estratégica para conectarse con el interior 
del paí , la región Caribe y Venezuela. u acti
vidades de indu tria, comercio y servicios tienen 
influencia en distintas regiones colombianas. 

1 La conforman los municipios de Bucaramanga, Girón, 
Floridablanca y Piedecuesta, según proyecciones del DANE 
para junio de 2012, con ba e en el censo general de 2005. 

Los factores anteriores son acordes con 
las teorías y estudios empírico del crecimien
to económico, como los de Jones y Romer 
(2010: 226), quienes señalan que: "las ideas, 
las institucione , la población y el capital hu
mano son ahora el centro de la teoría del cre
cimiento". Por otra parte, Glaeser (2011: 27) 
considera que: "el capital humano, más que 
la infraestructura, explica el éxito de las ciu
dades". Para estos teóricos, una ciudad con 
mejores instituciones y un mayor capital hu
mano dedicado a la investigación y desarrollo 
(IyD), la producción y el intercambio de ideas 
con otros investigadores internacionales, pue
de liderar el crecimiento en un país. 

Otros aportes teóricos y e tudios empíri
cos argumentan que el crecimiento económico 
de largo plazo lo determinan las instituciones, 
la geografía y la cultura. Particularmente, Ace
moglu, et al. (2000) con ideran que las institu
cione desempeñan un papel importante en el 
crecimiento, y la geografía uno indirecto. Se
gún e to autores, en una regiones del mundo 
surgieron instituciones de naturaleza extracti
va, donde los colonizadores europeo se dedi
caron a beneficiarse del trabajo de lo nativos. 
E ta dinámica de incentivaron la inver ión y 
el progre o ec nómico. En otra zona de colo
nización europea e presentaron in tituciones 
que crearon un clima de igualdad d oportu
nidades, las cuale condujeron a la inn vación 
y la prosperidad material. Por otra parte, Ta
bellini (2005) afirma que la cultura, definida 
como la confianza, el re peto por los demá y 
la creencias, determina el desempeño econó
mico. En contra te, Gallup et al. (1999) indican 
que la geografía tiene un efecto directo obre la 
prosperidad de un país y esa influencia ilnpacta 
la productividad agrícola, la salud y el acceso a 
las vías de comunicación. 

Para el caso de Colombia, Bonet y Mei
sel (2006: 32) encontraron que el tamaño del 
grupo colonizador tiene una correlación im
portante con la geografía, puesto que "los co
lonizadores europeos tendieron a ubicarse en 
una mayor proporción en aquellas zonas con 
suelos templados y frío , donde las condicio
nes climáticas eran más favorables tanto para 
la salud como para la productividad agrícola". 
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Por ejemplo, en lo Santanderes, Antioquia y 
el Eje Cafetero, durante la Colonia la pobla
ción esclava fue muy baja y el tamaño relativo 
del grupo colonizador europeo fue de los más 
altos del país. 

En esta línea, Kalmanovitz (2001: 89) es
tudió el papel de las instituciones colombianas 
en el siglo XX y la forma como han determina
do el desarrollo del país, mostrando a las zo
nas de Santander y la colonización antioqueña 
como "áreas predominantemente pobladas por 
blancos pobres, independientes de lo grandes 
propietarios de tierras, que lograron un reparto 
más equitativo de la propiedad y nivele edu
cativos más altos que el resto de la provincia". 
De modo similar, Jaramillo (2001) describió a 
antander como una región de baja población 

negra e indígena y alta población blanca, en 
donde la esclavitud y la encomienda fueron 
in tituciones débiles. Así mismo, de tacó la 
diversidad de la actividades económica , pero 
con un mayor desarrollo en la industria textil y 
la formación de una cla e comerciante amplia, 
con un espíritu de individuali mo e indepen
dencia. Hoy Bucaramanga tiene una cla e em
pre arial emprendedora, donde predominan 
la pequeña y m diana empre a en lo pro
ce os indu triale , comerciales y de servicio . 

ste e tudio con ta de cuatro capítulos, 
en el primero e pre entan algunas teorías 
sobre crecimiento económico y u determi
nantes como el capital humano, la in titu
ciones, la investigación y la innovación y la 
forma como e identifican en el AMB; en el 
segundo se describe la evolución de las princi
pale variables económicas; el tercero muestra 
la caracterí tica de la población y la calidad 
de vida, y finaliza con unas conclusiones. 

l. Capital humano, instituciones e 
ideas 

A. Capital humano 

El concepto del capital humano en la economía 
no es nuevo. En el siglo XVIII Adam Smith 
reconoció la importancia de las habilidades 
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personales para determinar la riqueza de lo in
dividuos. Sin embargo, fue en la segunda mitad 
del siglo XX cuando se lo comenzó a conside
rar como un factor clave para la productividad 
y vida en sociedad. Así lo comprueban los tra
bajos empíricos de Schultz (1960, 1961 y 1962) 
y Becker (1962 y 1964). Ellos definen el capital 
humano como la suma de las inversione en 
educación, formación en el trabajo, salud o 
emigración, que tienen como consecuencia un 
aumento en la productividad de los trabajado
res (Giménez, 2006). Es decir, una población 
educada, sana, con ingre os y necesidade bási
ca atisfechas es más productiva y genera ma
yor bienestar y desarrollo económico y social. 

Estudios más recientes como el de Jones 
y Romer (2010) sostienen que la interacción 
entre la instituciones, el capital humano y 
las ideas conforman un círculo virtuo o para 
acelerar el crecimiento económico de lo paí-
e , regiones o ciudade . El capital humano y 

la ideas están estrechamente vinculados en la 
producción y el uso de los factores: el capital 
humano produce ideas y estas se utilizan en 
l proce o productivo y en la educación para 

producir má capital humano. 
egún Glae er (2011), la per ona más 

cualificadas de lo paí es ricos han pro pe
rado pues han vendido u ideas al mundo y 
u inventos se producen masivamente. Este 

autor considera que el capital humano, má 
que la infrae tructura, explica el éxito de la 
ciudades. La acumulación de capital huma
no influye tanto en la pro peridad individual 
como en la economía nacional. La correlación 
entre educación (personas con más año de 
escolaridad) y el producto interno bruto (PIB) 
del paí refleja las externalidades del capital 
humano, ya que las personas son más pro
ductivas cuando trabajan alrededor de otras 
más calificadas. En promedio, un año adicio
nal de escolarización de toda la población está 
asociado con un incremento del PIB per cápi
ta de cerca de un 30%. Un estudio realizado 
para ciudades y áreas metropolitanas de los 
Estados Unidos estimó que a medida que la 
población aumenta en un 10% lo grado de 
educación secundaria, incrementan en 6% los 
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ingresos, y si se incrementa en 10% los grados 
en educación superior, crece en 22% el PIB 
per cápita (Glaeser, 2011). En algunos países 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), tales como 
Dinamarca y Nueva Zelanda, los ingresos de 
las personas que tienen educación universita
ria son alrededor del 25% mayores que aque
llos de las personas que solo terminan la se
cundaria (Keeley, 2007). 

Romero (2006) realizó un estudio sobre 
las diferencias interpersonales en el ingreso la
boral en las principales ciudades colombianas 
y encontró que la educación explica el 60% de 
las características del empleo; el 20% del tipo 
de empleo y el sector económico, y el 18,5% es 
atribuido a las características de las personas2

• 

Entre las seis principales ciudades del país, Me
dellín y Bucaramanga presentaron los mejores 
retornos de la educación, ya que si la escolari
dad promedio de sus ocupados aumentara en 
un año, se incrementarían sus ingresos labora
les en 7,2% y 6,9%, respectivamente. 

Bucaramanga se distingue entre las 
principales ciudades colombianas por tener 
un capital humano altamente capacitado, 
importante centros de investigación y desa
rrollo tecnológico e instituciones educativas 
reconocidas en la región y el país por su alta 
calidad. De la misma forma, durante la prime
ra década del siglo XXI el PIB de Santander 
creció a tasa uperiores a las de los principa
les departamentos, ubicando su producto per 
cápita como el más alto de Colombia en 2011 3 

(DANE, 2012a) . 
Aguilera y Meisel (2009) utilizaron 

como medida del nivel educativo el número 

2 En las características del empleo se consideraron las si
guientes variable :seguridad social y en alud, pensión, con
trato laboral escrito y em pleo de tiempo parcial o inferior a 
veinte horas semanales; en el tipo de empleo si son: parti
cular, gobierno, doméstico, cuenta propia y patrón; y en los 
secto res económicos: industria, comercio, servicio , cons
trucción, transporte y comunicaciones y servicios fi nancie
ros. En las caracter ísticas de las per onas se consideraron la 
edad, sexo, cabeza de hogar y estratificación de la vivienda 
(Romero, 2006: 13-14). 

3 Sin incluir departam entos petroleros como Casanare, Meta 
y Arauca. 

de años aprobados de la población, calculado 
por los autores con datos del censo general de 
población de 2005, y encontraron que, para la 
población entre 15 y 64 años, en Bucaraman
ga promediaba 9,6 años de estudios, superior 
en 1,4 años a la del promedio nacional (8,2). 
Sin embargo, este indicador fue inferior al de 
Bogotá (10,3) , Barranquilla (10) y Cartagena 
(9,7). Otro indicador es la tasa de alfabetismo, 
del cual Bucaramanga presenta la tasa más alta 
(92,4%), entre las principales seis ciudades, 
para el mismo período y rango de edad, supe
rando en 7,6 puntos porcentuales (pp) a la del 
promedio del país, y en 0,7 pp a la de Cali, la 
segunda ciudad con el más alto porcentaje. 

El rendimiento académico y el creci 
miento económico están altamente correlacio
nados. El Gráfico 1 presenta estos dos factores 
para las seis principales ciudades del país con 
los puntajes promedio de las pruebas Saber 114 

en matemáticas y Saber Pro5 en ingenierías, 
que son las temáticas usualmente asociadas a 
la innovación y desarrollo de nuevas tecnolo
gías, encontrando una alta correlación de 0,86 
y 0,53, re pectivamente, donde Bucaramanga 
se destaca entre las mejores posiciones. 

Al considerar la variable de cobertura 
neta en educación básica en 2010, las tasas de 
Bucaramanga son mayore que la del prome
dio nacional, no ob tante fueron inferiores a 
las de Barranquilla, Medellín y Cartagena en 
el nivel de primaria, además a las de Mede
llín en los niveles de transición y secundaria 
(Cuadro 1). 

Según el Sistema Integrado de Matrí
culas (Simat), el total de alumnos matricu
lados en educación básica en Bucaramanga 
pasó de 124.451 en 2008 a 113.083 en 2010; 

4 El examen de Estado conocido como Saber ll es una eva
luación ind ividual para efectos de adm isión a la educación 
superior y otorgamiento de beneficios, además de instru 
mento de información sobre la calidad educativa (Icfes, 
201 1). 

5 La Ley 1324 de 2009 estipuló la prueba Saber Pro como 
requisito para obtener el tí tulo de educación superior. Mide 
la lectura críti ca, el razonamiento cuantitativo, comunica
ción escrita, inglé y competencias ciudadanas (desde junio 
de 20 12). 
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ingresos, y si se incrementa en 10% los grados 
en educación superior, crece en 22% el PIB 
per cápita (Glaeser, 2011). En algunos países 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), tales como 
Dinamarca y Nueva Zelanda, los ingresos de 
las personas que tienen educación universita
ria son alrededor del 25% mayores que aque
llos de las personas que solo terminan la se
cundaria (Keeley, 2007). 

Romero (2006) realizó un estudio sobre 
las diferencias interpersonales en el ingreso la
boral en las principales ciudades colombianas 
y encontró que la educación explica el 60% de 
las características del empleo; el 20% del tipo 
de empleo y el sector económico, y el 18,5% es 
atribuido a las caracterí ticas de las personas2

• 

Entre las seis principales ciudades del país, Me
dellín y Bucaramanga presentaron lo mejores 
retornos de la educación, ya que si la escolari
dad promedio de sus ocupados aUlnentara en 
un año, se incrementarían sus ingresos labora
les en 7,2% Y 6,9%, respectivamente. 

Bucaramanga se distingue entre las 
principale ciudades colombianas por tener 
un capital humano altamente capacitado, 
importante centros de inve tigación y desa
rr 110 tecnológico e instituciones educativas 
reconocidas en la región y el país por su alta 
calidad. De la misma forma, durante la prime
ra década del siglo XXI el PIB de Santander 
creció a ta as uperiores a las de los principa
les departamentos, ubicando su producto per 
cápita como el más alto de Colombia en 201 P 
(DANE,2012a). 

Aguilera y Meisel (2009) utilizaron 
como medida del nivel educativo el número 

2 En las características del empleo se consideraron las si
guientes variables: seguridad social yen alud, pensión, con
trato laboral e crito y empleo de tiempo parcial o inferior a 
veinte horas semanales; en el tipo de empleo si son: parti
cular, gobierno, domésüco, cuenta propia y patrón; y en los 
sectores económicos: industria, comercio, servicios, cons
trucción, transporte y comunicaciones y servicios financie
ros. En las característica de las per onas se con ideraron la 
edad, sexo, cabeza de hogar y estratificación de la vivienda 
(Romero, 2006: 13-14). 

3 Sin incluir departamentos petrolero como Casanare, Meta 
y Arauca. 

de años aprobados de la población, calculado 
por los autores con datos del censo general de 
población de 2005, y encontraron que, para la 
población entre 15 y 64 años, en Bucaraman
ga promediaba 9,6 años de estudios, superior 
en 1,4 años a la del promedio nacional (8,2). 
Sin embargo, este indicador fue inferior al de 
Bogotá (10,3), Barranquilla (lO) y Cartagena 
(9,7). Otro indicador es la tasa de alfabetismo, 
del cual Bucaramanga presenta la tasa más alta 
(92,4%), entre las principales seis ciudades, 
para el mismo período y rango de edad, supe
rando en 7,6 puntos porcentuales (pp) a la del 
promedio del país, y en 0,7 pp a la de Cali, la 
segunda ciudad con el más alto porcentaje. 

El rendimiento académico y el creci
miento económico están altamente correlacio
nados. El Gráfico 1 presenta estos dos factores 
para las sei principale ciudades del país con 
los puntajes promedio de las pruebas Saber 114 

en matemáticas y Saber Pros en ingeniería, 
que son las temáticas usualmente asociadas a 
la innovación y desarrollo de nuevas tecnolo
gías, encontrando una alta correlación de 0,86 
y 0,53, re pectivamente, donde Bucaramanga 
se destaca entre las mejores posiciones. 

Al considerar la variable de cobertura 
neta en educación bá ica en 20 lO, la ta as de 
Bucaramanga son mayore que la del prome
dio nacional, no ob tante fueron inferiores a 
las de Barranquilla, Medellín y Cartagena en 
el nivel de primaria, además a las de Mede
llín en lo niveles de transición y secundaria 
(Cuadro 1). 

Según el Sistema Integrado de Matrí
culas (Simat), el total de alumnos matricu
lados en educación básica en Bucaramanga 
pasó de 124.451 en 2008 a 113.083 en 2010; 

4 El examen de Estado conocido como Saber JI es una eva
luación individual para efecto de admisión a la educación 
superior y otorgamiento de beneficio, además de instru 
mento de información sobre la calidad educativa Oefes, 
2011). 

s La Ley 1324 de 2009 estipuló la prueba aber Pro como 
requisito para obtener el título de educación superior. Mide 
la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, comunica
ción escrita, inglé y competencia ciudadana (desde junio 
de 2012). 
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Gráfico 1 
Seis principales ciudades de Colombia. Correlación entre el puntaje promedio de las pruebas Saber 11 

en matemáticas y Saber Pro en ingenierías y el PIB per cápita departamental, 2011 

a. Saber 11 en matemáticas b. Saber Pro en ingenierías 

{promedio del puntaje de matemáticas en la prueba Saber 11) (promedio del puntaje de matemáticas en la prueba Saber Pro) 
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Fuentes: DANE y Ministerio de Educación Nacional. 

Cuadro 1 
Cobertura neta en educación básica y media en seis principales ciudades, por niveles de educación, 2010•1 

Tran ición Primaria Secundaria Media Total 
(S años) (6 a 10 años) (11 a J 4 años) (15 a 16 años) (S a 16 años) 

Colombia 61,8 89,7 70,8 41 ,6 89,8 

Bucaramanga 66,5 92,8 89,5 63,5 98,1 

Barranquilla 61 ,8 108,9 87, 1 S1 ,8 109,4 

Medellín 90,4 106,9 94,4 S8,2 108,0 

Cartagena 69,4 9S,6 77,3 S2,8 97,8 

Bogotá 67,7 88,9 84,8 S4,4 90,8 

Cali S7,0 80,9 71,4 44,0 83,7 

a/ Porcentaje de estudiantes matriculados en el nivel educativo sin contar lo que están en extraedad (por encima a la edad 
correspondiente para cada grado). 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

este descenso se dio en las matrículas oficiales 
(-13,8%) y obedece a que la información del 
último año es más consistente y corresponde 
a los estudiantes activos. El 70,1% de los ma
triculados estaban en instituciones oficiales, el 
27% en privadas y el 2,9% eran subsidiados. 
El64% de los docentes de los establecimientos 
oficiales pertenecían a las máximas categorías 
de escalafón (13 y 14)6

, lo cual influye en la 

6 Plan de De arrollo de Bucaramanga, 2012-201S. 

calidad de la educación que se imparte en esta 
ciudad y que se refleja en los buenos resulta
dos de las pruebas de Estado. 

La calidad de la educación básica prima
ria y secundaria se evalúa con las pruebas Saber 
5 y 97

, que se aplican a los alumnos de quinto y 
noveno grados en las competencias de lenguaje 

7 Con la Ley 715 de 2001 se estableció que esta evaluación 
tiene carácter obligatorio y censal, y debe realizarse cada tres 
años. 

25.000 
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y matemáticas. En 2009 las instituciones edu
cativa de Bucaramanga, en el nivel de avan
zado, superaron a las de Bogotá en las pruebas 
Saber 5 de matemáticas y las de Saber 9 en len
guaje y ciencias naturales (Gráfico 2). 

La educación media se evalúa con la 
prueba Saber 118

, que realizan los estudiantes 
de undécimo grado y es el resultado oficial para 
ingresar a la educación superior. El Cuadro 2 
muestra que en 2010 para las seis principales 
ciudades el mayor porcentaje de estudiantes se 
ubicó en el nivel medio, cuyo puntaje está entre 
31 y 70 en una escala de O a 100. Para el caso de 
Bucaramanga el nivel alto solo lo alcanzaron el 
1,3% en lenguaje, el1,1% en ciencias naturales 
y el 0,5% en matemáticas. En esta prueba Buca
ramanga no tiene los mejores puntajes. 

En 2010 en el departamento de Santan
der la educación superior registró una cober
tura de 48%, la tercera más alta después de 
Bogotá (73,7%) y Quindío (50,4%), y superior 
en 10,9 pp a la del promedio nacional. Del 
total de estudiantes graduados en programas 
de instituciones de educación superior (IES), 
predominaron los de pregrado (64%) y los ni
veles técnicos y tecnológicos (33,9%), siendo 
muy pocos lo de mae tría (2,5%) y doctorado 
(0,1 %), según el Ministerio de Educación Na
cional (MEN) y el Sistema Nacional de Infor
mación de la Educación Superior (Snie ). 

La Secretaría de Educación de Buca
ramanga cuenta con un programa social 
denominado Universidad del Pueblo, que 
ofrece educación gratuita en los niveles téc
nico profesional y tecnológico para personas 
de estratos 1, 2 y 3. En el primer semestre de 
2012 contaba con 772 estudiantes en 22 pro
gramas académicos técnicos profesionales y 
tecnológicos, atendidos por cinco lES: Fitec, 
Corpocides, Escuela Tecnológica del Oriente, 

8 Contiene un núcleo común que comprende las áreas de 
lenguaje, matemáticas, biología, química, física , filosofía , 
ciencias ociales e inglés, y un componente flexible, donde 
el evaluado podrá seleccionar una de las seis opciones dis
ponibles, de acuerdo con sus intereses específicos: profundi 
zación en lenguaje, matemáticas, biología o ciencias sociales, 
o la pruebas interdisciplinares de medio ambiente o de vio
lencia y sociedad. 

Gráfico 2 
Pruebas Saber S y 9, puntaje promedio en lenguaje, matemática 
y ciencias naturales, en instituciones educativas de Colombia, 

Bogotá y Bucaramanga, 2009 
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b. Saber 9 
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Fuente: Mini terio de Educación acional, Icfes, Saber S y 9, 2009. 

la UDI y la UCC9• En los diez años que lle
va funcionando este programa ha formado a 
4.353 personas entre los 16 y los 60 años. Ade
más, tiene veinte becados que siguieron estu
dios de pregrado (catorce en administración 

9 Secretaría de Educación de Bucaramanga (2012) . "Informe 
ejecutivo de gestión", primer trimestre. 
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Cuadro 2 
Prueba Saber 11 , porcentajes de e tudiantes por niveles de competencia de las pruebas del núcleo común, 

en seis principales ciudades, 2010 

Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Medellín 

Lenguaje I (Bajo) 19,9 18,3 23,3 18,5 25,8 27,6 

II (Med io ) 78,4 79,6 75,4 80,0 73,0 71,6 

III (Al to ) 1,7 2,1 1,3 1,4 1,2 0,8 

Matemática I (Bajo) 15,4 16,7 20,7 22,0 22,5 28,4 

II (Medio) 80,5 81 ,1 78,8 77,1 74,0 71,4 

III (Al to ) 4,0 2,2 0,5 1,0 3,5 0,2 

Ciencia ociales I (Bajo) 19,2 17,8 23,5 22,9 25,7 29,7 

TI (Medio) 78,9 80,2 75,4 76,4 72,8 69,7 

III (Alto) 1,9 2,0 1' 1 0,7 1,4 0,7 

Fuente. Ministerio de Educación acional, !efes, Examen de stado, 2010. 

en empresas, tres en ingenierías y tres en 
docencia) 10

. 

Del total de los graduados en pregrado, 
la mayoría son de los programas de ciencias 
económica , ingeniería y arquitectura, como 
se muestra en el Gráfico 3 (MEN-Observato
rio Laboral para la Educación [OLE]) 11

• Por su 
parte, el número de profesionale de pregra
do en los últimos nueve afios creció un 2,1% 
promedio anual, al pasar de 7.494 en 2001 a 
9.073 e tudiantes en 2010, participando en 
este último año con el 4,5% del total del país, 
que ascendió a 202.374. En Bucaramanga las 
lES ofrecieron 26 programas académicos, con 
79.094 e tudiantes matriculado . El 50,4% se 
matriculó en instituciones de carácter privado 
y el restante 49,6% en oficiales. El 73,1% es
taba matriculado en programas de pregrado, 
el 25,6% en técnica y tecnológica y el restante 
1,3% en maestría y doctorado (MEN, 2011). 

La formación en educación técnica y 
tecnológica contribuye a desarrollar habili
dades, capacidades, destrezas y competencia 
en las personas. En el período 2004-2010 en 

10 Entrevista con Francy Abril , coordinadora de Egre ados 
del programa Univer idad del Pueblo; realizada el 5 de junio 
de 2012. 

11 Los dato reportados por las instituciones mediante el 
Snies, con corte a noviembre de 2011, no incluye la infor
mación del E A. 

el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
en Bucaramanga se matricularon cerca de 
20.000 alumnos para recibir educación téc
nica y tecnológica, esto es un 27,7% del total 
registrado en el departamento de Santander 
(70.203 matriculado ). Al comparar la cifra 
de Bucaramanga con el acumulado de las seis 
principales ciudades (536.701 matriculados), 
su participación e baja (3,6%), pues Bogotá 
concentró más de la mitad (Anexo 1) . No ob -
tante, según el Informe de Gestión del SENA, 

Gráfico 3 
Santander. Graduado en instituciones de educación uperior, 

por programa de pregrado, 201 O 

Matemáticas y 
Bellas artes ciencias 

Ciencias 
de la 

educación""\ 
4% '\ 

Ciencias 
de la ..........._ 
salud 
11% 

naturales 

Agronomía, 
veterinaria y 

afines 
1% 

Economía, 
administración, 

contaduría y 
afines 
34% 

Ingeniería, 
arquitectura, 
urbanismo y 

afines 
31 % 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional , Observatorio Laboral 
para la Educación. 
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regional Santander, en los ocho centros de 
formación de aprendices del departamento, 
se prepararon 25.806 personas en 2012, de 
las cuales 10.319 se involucraron con sectores 
basados en innovación, lo cual se convierte en 
un apoyo a la creación de nuevas empresas y 
proyectos de impacto en la región. Además, se 
ubicaron 15.273 personas en el mercado labo
ral, se aportó capital semilla para catorce em
presas mediante el Fondo Emprender, se apo
yó a 231 unidades productivas de población 
desplazadas por la violencia y se conformaron 
381 empresas con diferentes fuentes de finan 
ciación y con asesorías en emprendimiento 
(SENA, 2013). 

La oferta de capital humano altamente 
calificado es importante para generar conoci
miento e innovación. En 2010 los programas 
de posgrados en Bucaramanga graduaron a 
165 personas en maestría y 9 en doctorado, 
según el Ob ervatorio de Ciencia y Tecnolo
gía de Colombia (OC y T) . En cuanto a los que 
cursaron sus estudios de posgrado en el exte
rior, Cepeda (2012) estudió la localización de 
los colombianos beneficiados con el programa 

de préstamo-becas de Colfuturo, y encontró 
que Bogotá fue la región que más aportó en el 
número de personas calificadas. A su regreso, 
los factores que más influyeron en la decisión 
de volver a la ciudad capital después del pos
grado fueron la edad, el tamaño de la pobla
ción del municipio de nacimiento y el haber 
vivido en ella con anterioridad12

• 

La educación superior es evaluada con 
las pruebas Saber Pro, que examinan áreas 
como la lectura crítica y el razonamiento 
cuantitativo. La primera está asociada con 
el desempeño en la lectura, el pensamien 
to crítico y el entendimiento interper onal; 
la segunda al uso del lenguaje cuantitativo y la 
solución de problemas. En el Cuadro 3 se 
muestran los resultados de las pruebas Saber 

12 Entre 1992 y 20 11 el to tal de beneficiados fue de 5.203, de 
los cuales cl 52,9% nació en Bogotá, el 1 1,6% en Antioquia, el 
7,2% en Va lle, el 5% en Santander, el 4,9% en Cundinamarca 
y el restan te 18,4% en otro departamento . En términos per 
cápita, Bogotá e la mayor beneficiada, con 34 becarios por 
cada 100.000 habitante , seguida de an Andrés ( 16), an 
tander (13) , Cund inamarca (lO) y An tioquia (9) . 

Cuadro 3 
Prueba aber Pro, porcentajes por quintiles de rendimientos 

de los e tudiante , en seis principale ciudade , 2011 

Quintill Quintil2 Quintil3 Quintil4 Quintil5 

Lectura critica 

Barran quilla 26,50 20,63 18,58 17,35 16,94 

Bogotá 18,54 19,16 20,46 20,62 2 1,21 

Bucaramanga 18,98 19,97 19,42 21,59 20,04 

Cali 19,06 18,27 20,07 21 ,78 20,82 

Cartagena 23,62 21,05 18,48 18,94 17,9 1 

Medellín 18,90 19,02 18,41 21 ,16 22,51 

Razonamiento cuantitativo 

Barranquilla 27, 13 21,80 2 1,16 16,68 13,23 

Bogotá 18,37 19,75 19,86 20,32 21 ,70 

Bucaramanga 16,99 20,29 21,25 19,40 22,06 

Cali 18,96 20,26 21,51 18,64 20,63 

Cartagena 24,73 21,95 22,41 15,47 15,44 

Medell ín 20,88 19,44 20,73 17,62 21,32 

Fuente: !efes, Pruebas Saber Pro, 20 11. 
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Pro de 2011 para las seis principale ciudades, 
por quintiles de resultados. Ahí se observa 
que, en el área de razonamiento crítico, Bogo
tá y Bucaramanga tienen los mayores porcen
tajes de estudiantes en los quintiles 4 y 5, que 
son los puntajes más altos, con 42% y 41 ,5%, 
respectivamente. En lectura crítica los mayo
res porcentajes en los niveles altos los tienen 
Medellín y Cali. 

El Cuadro 4 presenta los puntajes pro
medios de las pruebas Saber Pro por progra
mas en 2011 para las seis principales ciudades 
colombianas. Allí se nota que los estudiantes 
de las instituciones de educación superior 
ubicadas en Bucaramanga obtuvieron los me
jores puntajes en razonamiento cuantitativo, 
en programas como Ingeniería, Medicina y 
Economía; en cuanto a la lectura crítica, los 
mejores puntajes de los bumangueses se ob
tuvieron en Medicina, Derecho y Economía. 

artí.c ulo • 27 

B. Instituciones 

Estudios internacionales como los de Ace
moglu et al. (2000) , Jones y Romer (2010) y 
Glaeser (2011), entre otros, indican que las 
alianzas entre el Estado, la academia y las em
presas conforman un círculo virtuoso para 
acelerar la productividad, la competitividad 
de las empresas y el crecimiento de las regio
nes. Además, se crea una sinergia que favorece 
la investigación, la innovación y la transferen
cia de tecnología al sector productivo. 

La relación entre universidad y empresa 
se configura por la generación, uso y trans
ferencia del conocimiento e innovación, fac 
tores que producen riqueza y son esenciales 
para el crecimiento económico actual. En sus 
estudios empíricos Solow (1956 y 1957) en
fatizó la importancia de la relación entre la 
investigación y la innovación para mejorar 

Cuadro 4 
Pruebas Saber Pro, puntajes promedios por programas para seis principales ciudades de Colombia, 2011 

Ciudad 1 Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Cúcuta Medellín 

Programa Razonamiento cuantitativo 

Administración 9,61 10,47 10,06 10,10 9,96 10,02 10,33 

Contaduría 10,01 10,15 10,33 10,30 10,02 9,70 10,13 

Derecho 9,61 10,06 10,14 9,80 9,50 9,86 10,06 

Economía y 
10,27 11 ,23 10,55 10,71 10,68 10,04 11 ,01 

finanzas 

Ingeniería 10,76 11,12 10,86 10,51 10,62 10,43 10,98 

Licenciatura 9,38 9,92 9,64 9,66 9,37 9,93 9,69 

Medicina 10,47 10,71 10,77 10,43 11 ,11 9,98 11,45 

Total 10,01 10,53 10,46 10,18 10,12 10,11 10,59 

Lectura critica 

Administración 9,81 10,40 10,04 10,03 9,97 9,95 10,38 

Contaduría 9,93 9,99 10,35 10,15 9,96 9,76 10,14 

Derecho 9,97 10,52 10,67 10,20 10,04 10,12 10,54 

Economía y 
10,39 10,91 10,52 10,55 10,58 9,98 10,85 

finanzas 

Ingeniería 10,40 10,65 10,46 10,32 10,29 10,16 10,55 

Licenciatura 9,42 10,14 10,00 10,16 9,44 9,96 10,01 

Medicina 10,65 10,73 10,74 10,75 11,15 10,30 11,40 

Total 10,05 10,50 10,48 10,24 10,13 10,10 10,53 

Fuente: Jefes, Pruebas aber Pro 2011. 
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la productividad de las empresas, hacien
do referencia al conocimiento que, puesto al 
servicio de la actividad empresarial, eleva la 
competitividad de las empresas. Para J ones y 
Romer (2010) el crecimiento impulsado por 
el descubrimiento de nueva ideas que se pro
duzcan en las universidades y las leyes de apo
yo a los derechos de propiedad intelectual es 
una mezcla eficiente para la producción y la 
distribución de ideas no rivales. 

En los años noventa en Santander se 
inició la construcción de alianzas entre la 
academia y algunas empresas, cuando la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) 
y el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) 
elaboraron una investigación para crear una 
incubadora de empresas y así contribuir con 
la actividad empresarial de la región. Así mis
mo, la Gobernación y la Alcaldía comenzaron 
a incluir en sus planes de desarrollo la com
petitividad como tema prioritario (Centro de 
Competitividad [CEC, 2006]). 

El Plan de Desarrollo Departamental: 
"Santander en serio, gobierno para la gente, 
2012-2015", contempla fortalecer el si tema 
departamental de ciencia y tecnología, y una de 
sus líneas de acción es "propiciar un clima ins
titucional favorable para apoyar a las empresas 
generadoras de innovación. e le facilitará 
asistencia técnica en la presentación de proyec
tos ante las entidades financiadoras públicas 
y privada , al igual que en la participación en 
rueda de negocios. También se les articulará 
con la academia" (Gobernación de Santander, 
2012: 111). Igualmente, el Plan de De arrollo 
municipal: "Bucaramanga, ciudad so tenible, 
2010-2015", contempla estrategias de desa
rrollo empresarial entre los ectore público y 
privado. Dentro de sus propósitos están los de 
"fortalecer los clústers, cadenas productivas y 
capacidad de participación mediante el apoyo 
de la academia y la gobernabilidad local para 
mejorar la competitividad empresarial" (Alcal
día de Bucaramanga, 2012: 38). 

En los últimos veinte años se han desa
rrollado varias acciones para mejorar la com
petitividad de Santander, en especial en el 
AMB, donde se identificaron algunos de los 

escenarios para generar ideas y hacerles segui
miento. Algunos de estos son: 

• Santander Competitivo: "es una institu
cionalidad que promueve la articulación 
y concertación entre entidades públicas, 
academia y sociedad civil para apoyar y 
crear iniciativas de proyectos que aporten 
a la mejora de la competitividad regional" 
(Comité Regional de Competitividad, 
2012: 1). Entre las acciones desarrolladas 
están: a) políticas públicas de desarrollo 
empresarial e internacionalización; b) 
zona franca Santander; e) diagnósticos 
sectoriales en joyería, calzado, confección 
infantil, metalmecánica, salud, tecnolo
gías de la información y telecomunicacio
ne (TIC) y otros; d) planes provinciales 
de competitividad en turismo de V élez, 
Guanentá y Comunera; e) clúster de pe
tróleo y gas, y d) el estudio pro pectivo 
Santander, 2030 (Comisión Regional de 
Competitividad, 2012). 

• La Corporación Bucaramanga Empren
dedora (CBE): es una institución técni 
ca integrada por los sectores académico, 
productivo y estatal, que presta servicio 
empre ariales 13

. La CBE conforma una in
cubadora de empresa para orientar el es
píritu emprendedor e innovador, acompa
ñando la cr ación, de arrollo y gestión de 
empresas competitivas'"· Fue fundada en 
1995 y ha ta 2012 ha incubado 77 empre
sas que han sido financiadas por el SENA 
o Colciencias, para el desarrollo de TIC, 
ingeniería electrónica y robótica, química, 
biomedicina y biotecnología, y petróleos, 

13 Lo ocios son: por el sector público, el SE A, la Gober
nación de Santander y Colciencias; por el privado, la Cáma
ra de Comercio de Bucaramanga, Ga oriente, Coomultrasan 
Multiactiva, Promisión S. A., Metrogas S. A., Fundeuis, Fun
dación Corona, Corpo ración Innovar, Penago Hermano 
Ltda., Hugo Estrada Nieto; y por el académico, la UIS, la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la UPB 
(CBE, 2012) . 

14 Véa e http://www.bucaincu.org/ index.php?option=com_ 
content&view=article&id =9 l&Itemid =53; con ultada el 23 
de noviembre de 2012 . 
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la productividad de las empresas, hacien
do referencia al conocimiento que, puesto al 
servicio de la actividad empresarial, eleva la 
competitividad de las empresas. Para Jones y 
Romer (2010) el crecimiento impulsado por 
el descubrimiento de nuevas ideas que se pro
duzcan en las universidades y las leyes de apo
yo a Jo derechos de propiedad intelectual es 
una mezcla eficiente para la producción y la 
distribución de ideas no rivales. 

En los años noventa en Santander se 
inició la construcción de alianzas en tre la 
academia y algunas empre as, cuando la 
Univer idad Industrial de Santander (UIS) 
y el Instituto Colombiano de Petróleo (ICP) 
elaboraron una investigación para crear una 
incubadora de empresas y a í contribuir con 
la actividad empresarial de la región. Así mis
mo, la Gobernación y la Alcaldía comenzaron 
a incluir en sus planes de desarrollo la com
petitividad como tema prioritario (Centro de 
Comp titividad [CEC, 2006]). 

El Plan de De arrollo Departamental: 
"Santander en serio, gobierno para la gente, 
2012-2015", cont mpla fortalecer el i tema 
departamental de ciencia y tecnología, y una de 
us lineas de acción es "propiciar un clin1a in -

titucional favorable para apoyar a las empresas 
generadoras de innovación. e le facilitará 
asistencia técnica en la presentación de proyec
tos ante las ntidade financiadoras públicas 
y privada , al igual que en la participación en 
rueda de negocio. También e les articulará 
con la academia" (Gobernación de Santander, 
2012: ] 11). Igualmente, el Plan de De arrollo 
municipal: "Bucaramanga, ciudad o tenible, 
2010-2015", contempla estrategias de desa
rrollo empresarial entre los sectores público y 
privado. Dentro de sus propósitos están lo de 
"fortalecer los clústers, cadena productivas y 
capacidad de participación mediante el apoyo 
de la a ademia y la gobernabilidad local para 
mejorar la competitividad empresarial" (Alcal
día de Bucaramanga, 2012: 38). 

En los últimos veinte aiíos se han desa
rrollado varias acciones para mejorar la com
petitividad de Santander, en especial en el 
AMB, donde se identificaron algunos de los 

escenarios para generar ideas y hacerles segui
miento. Algunos de estos on: 

• Santander Competitivo: "es una institu
cionalidad que promueve la articulación 
y concertación entre entidades públicas, 
academia y sociedad civil para apoyar y 
crear iniciativas de proyectos que aporten 
a la mejora de la competitividad regional" 
(Comité Regional de Competitividad, 
2012: 1). Entre las acciones desarrolladas 
están: a) políticas públicas de desarrollo 
empresarial e internacionalización; b) 
zona franca Santander; c) diagnósticos 
sectoriales en joyería, calzado, confección 
infantil, metalmecánica, salud, tecnolo
gías de la información y telecomunicacio
ne (TIC) y otros; d) planes provinciales 
de competitividad en turismo de Vélez, 
Guanentá y Comunera; e) clúster de pe
tróleo y gas, y d) el estudio prospectivo 
Santander, 2030 (Comisión Regional de 
Competitividad,2012). 

• La Corporación Bucaramanga Empren
dedora (CBE): es una institución técni 
ca integrada por los sectores académico, 
productivo y estatal, qu pre ta s rvicios 
empre ariale 13. La CBE conforma una in
cubadora de empre a para orientar el e -
píritu emprendedor e innovador, acompa
liando la creación, desarrollo y gestión de 
empresa competitivas 14. Fue fundada en 
1995 y hasta 2012 ha incubado 77 empre
sas que han sido financiada por el SENA 
o Colciencias, para el desarrollo de TIC, 
ingeniería lectrónica y robótica, química, 
biomedicina y biotecnología, y petróleos, 

13 Los ocio son: por el ector público, el E A, la Gober
nación de Santander y olciencia; por el privado, la Cáma
ra de C mercio de Bucaramanga, Ga oriente, Coomultra an 
Mul tiactiva, Promisión S. A., Metrogas S. A. , Fundeuis, Fun 
dación Corona, Corporación Innovar, Penago Hermanos 
Ltda., Hugo Estrada Nieto; y por el académico, la U1S, la 
Unive rsidad Autónom a de Bucaramanga (U AB) Y la UPB 
(CBE, 2012). 

14 Yéa e http: / /www.bucaincu.org/index.php?option=com_ 
content&view=articJe&id =91&[temid=53; consultada el 23 
de noviembre de 2012. 
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de las cuales cerca del 50% se han mante
nido en el mercado. El emprendedor llega 
con una idea de negocios que se evalúa y 
determina la entidad donde se debe dirigir: 
si es emprendimiento tradicional (comu
nes) lo direccionan a la Cámara de Comer
cio de Bucaramanga; si es entre tradicio
nal e innovador aplicaría para el Fondo 
Emprender del SENA, que es para recién 
graduados, y si son empresas de base tec
nológica o innovación se tramita el apoyo 
financiero ante Colciencias. 

Adicionalmente, la CBE dirige algunos pro
yectos interinstitucionales como la Red 
de Ángeles Inversionistas de Santander, 
que es un conjunto de personas con dos 
características: tienen recursos finan 
cieros y le gusta invertir y asesorar. Ese 
ángel puede er una empresa o persona 
natural. Otro proyecto es la Empresa Pro
motora Universitaria, que es un grupo de 
estudiantes universitarios o de posgrado 
que ingre an como socio a una empre a 
de ociedad anónima imple (SAS), con 
aporte de capital que va formando una 
bolsa de dinero con la cual se financia el 
mej r proyecto con lo recur o recogi
do . Los ocio tienen la primera opción 
para que presten los ervicio que la em
presa nece ita. Ademá , la empre a cuen
ta con el apoyo de la incubadora para bus
car financiación 15

• 

• El Club de Emprendedore , Innovadore e 
Inversionistas (CEI2

): su finalidad es es
tablecer una plataforma que facilite ge
nerar y desarrollar ideas innovadoras de 
negocio de emprendedores de Santan
der. Para esto se creó un espacio virtual 
denominado Laboratorio de Innovación 
de Santander (LI ), que promueve e in
tegra la construcción de una comunidad 
de noveles emprendedores donde pueden 
plantear ideas y desarrollarlas, compartir 
el conocimiento de los pares empresarios, 

1
' Entrevista con Alexander Corzo, director de la Corpora

ción Bucaramanga Emprendedora, realizada en Bucaraman
ga el4 de junio de 2012 . 

artículo • 29 

profe iones, innovadores e inversionistas 
(CBE, 2012a). 

• El Parque Tecnológico de Guatiguará: 
proyecto urbanístico, tecnológico y em
pre arial adaptado para propiciar la con
vivencia agradable de científicos y empre
sarios, que trabajan unidos para buscar 
desarrollos tecnológicos y aplicarlos a la 
producción de bienes y servicios, con el 
fin de dar mayor valor agregado y ser más 
competitivos en los mercados nacionales 
e internacionale . En sus predios funcio
nan catorce centros de investigación que 
trabajan con el ector productivo nacio
nal y están próximas a instalarse las dos 
primeras empresas de base tecnológica 
que iniciarán el componente empre arial 
del proyecto 16

• 

• Rueda Virtual de Ideas de Empresa: es una 
plataforma interactiva dirigida a estu
diantes, docente , investigadores, enti
dades promotora de negocio , empre a 
pública y privada , inver ioni ta , em
prendedores, empresarios y al público 
interesado en dar a conocer us ideas 
creativa e innovadoras. u objetivo es el 
de obtener una retroalimentación de lo 
vi itante , generar rede de contacto con 
el fin de crear inergia , relaciones comer
ciales y profe ionale que se puedan con
solidar en un futuro 17

• 

Según las cifras publicadas por Salazar 
et al. (2011), entre 2009 y 2011 Bogotá y el 
departamento de Antioquia concentraron el 
74% de la inversión en actividades de ciencia, 
tecnología e innovación (ACTI) y el 70,5% de 
la IyD de Colombia, con un monto por pro
yecto de $56,8 y $31,6 millones (m), respecti
vamente. Santander invirtió $7,6 m por pro
yecto y ocupó el cuarto lugar, al participar con 
ell,9% en el total de inversiones en ACTI y el 

16 En http:/ /www. uis.edu.co/web U IS/ es/investigacionExten
sion/guatiguara/index.html , consultado el 24 de noviembre 
de 2012. 

17 En http:// idea denegocio.upbbga.edu.co, con ultado el 18 
de diciembre de 2012. 
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2,4% en I y D del país en tal período (Gráfico 
4), porcentajes bajos considerando que es una 
región que ha venido mejorando sus niveles 
de innovación para ser más competitiva. 

La investigación científica y tecnológica 
generada por los grupos de investigación está 
concentrada en Bogotá, Antioquia y Valle. 
No obstante, en Santander el número de in
vestigadores creció en 2,5% promedio anual 
durante 2006-2010, superior a la del prome-

Gráfico 4 
Participación porcentual de la inversión en ACTI e l+D 

en Colombia por departamentos, 2009-2011 

dio del país (2,3%), y ocupa el cuarto lugar, al 
alcanzar 195 grupos de investigación activos, 
de los cuales el 10,3% están clasificados en las 
categorías Al y A, que son las de mayor rango 
en cuanto a conocimiento, ciencia y tecnolo
gía (Cuadro 5). 

(porcentaje) 

Al analizar los grupos de investigación 
de Santander por área de conocimiento se 
encontró que en 2010 el 21,1 % correspondía 
a las ciencias de la salud, que a su vez tiene 
el mayor número de grupos en las clasifica
ciones Al, con cuatro de los nueve que se en
cuentran en la alta categoría (tres en medicina 
y uno en salud colectiva); mientras que las 
ciencias sociales, ingenierías, ciencias exactas 
y ciencias humana tienen una participación 
similar (Gráfico 5). Dentro de las ingenierías, 
la eléctrica es la que tiene el mayor número de 
grupos de investigación con siete, seguida 
de la de minas y química, con seis cada una. 
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c. La investigación en la universidades 

• ACTI I+D 

Entre las universidade que desarrollan inves
tigación en Bucaramanga se encuentra la UIS, 
que en el campo de la investigación empezó en 
1957 con el In tituto de Inve tigacione Cien 
tífica . En 2012 tenía 114 grup de investiga
ción, de lo cuales ochenta estaban regi trados r uente: a lazar et al. (20 11 ). 

Cuadro 5 
úmero de grupos de investigación por departamentos 

egún clasificación de Colciencias e investigadores activos, 201 O 

Partici- Partid-
Tasa ere-

Departamento Al A B e D Total pación 2006 2010 pación 
cimiento 
promedio 

2010 2010 
anual 

Grupos % Investigadores % % 

Antioqu ia 45 59 102 128 192 526 12,9 2.465 2.749 15,9 2,7 

Atlántico 11 14 41 52 65 183 4,5 577 733 4,2 6,0 

Bogotá 94 98 273 395 8 11 1.671 41 ,0 6.405 6.987 40,3 2,2 

Bolívar 8 7 23 29 69 136 3,3 392 536 3, 1 7,8 

Santander 9 11 33 43 99 195 4,8 602 665 3,8 2,5 

Valle 23 36 66 88 150 363 8,9 1.401 1.526 8,8 2, 1 

Reto paí 26 50 130 230 564 1.000 24,5 3.991 4.1 43 23,9 0,9 

Total 216 275 668 965 1.950 4.074 100,0 15.833 17.339 100,0 2,3 

Fuente: Colciencias-GrupLac, corte marzo 2011. Cálculos O C y T. 
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Gráfico S 
Santander. Grupos de investigación 

por área de conocimiento, 2010 
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Fuente: Colciencias. 

en Colciencias, doce de ellos en las categorías 
Al y A (Anexo 2). Cerca de quinientos profe
sores hacen investigación en temas de recur
sos energéticos, materiales, biotecnología e 
industria, tecnología de la información, salud 
y ciencias sociales, los cuales tienen doctorado 
en área como química, física, la ingenierías 
eléctrica y electrónica, y gestión tecnológica; 
además, se soportan en alianza con empresas 
nacionales e internacionale . E ta univer idad 
tiene permanentemente de 30 a 35 profesores 
en comi ión para formación mediante inter
cambios con universidades de Norteamérica 
y Francia. Además, hace convenios con cole
gios y e cuelas para capacitar a sus profe o
res. En algunos proyectos de investigación la 
empresa aporta la idea y la financiación . E a í 
como en 2011 se desarrollaron once proyectos 
dentro de este esquema. La otra forma de vin
culación de las empresas es con su presencia 
en el Parque Tecnológico Guatiguará, donde 
ubican sus laboratorios. Este campus es un 
concepto integrado para que la región prepare 
a las empresas en innovación. Allí también se 
encuentra la Litoteca de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, que almacena información 
sobre todos los suelos del país 18

• 

18 Entrevista con Osear Gualdrón, vicerrector de lnve tiga
ción y Exten ión; Bucaramanga, 5 de junio de 201 2. 
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En 2010 la UIS estuvo entre las diez me
jores lES en ciencia y tecnología de Colombia, 
ocupando el puesto siete, entre 61 universida
des, según un escalafón calculado por el grupo 
de investigación Sapiens Research, que evalúa 
tres indicadores: 1) programas de maestrías 
y doctorados, 2) grupos de investigación y 3) 
revistas indexadas en Publindex 19

• 

Por otro lado, la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga realiza investigación con 28 
grupos multidisciplinarios, 25 de los cuales e -
tán inscritos en Colciencias, tres de ellos en las 
categorías Al y A. La investigación en esta uni
versidad e tá orientada a generar conocimiento 
en los campos de la biomedicina, biotecnología, 
ciencias económicas, administrativas y conta
bles, ciencias sociales y arte, ingeniería, y estu
dios políticos, psicosociales y sociojurídicos20

• 

A su vez, la Universidad Santo Tomás, 
sede Bucaramanga, tiene 25 grupos de investi
gación, 15 de ellos clasificados en Colciencia . 
Las línea de investigación son la iguiente : 
1) innovación, productividad y competitivi
dad, que agrupa los programas de ingenierías, 
ciencias económicas y derecho; 2) empren
dimiento y de arrollo indu trial (ingeniería 
industrial); medio ambiente y desarrollo (quí
mic ambientale , arquitectura, educación 
ambiental, economía ambiental, desarrollo 
so tenible en temas agroindustriales); 3) a
lud pública (odontología, optometría, cultura 
física, promoción y prevención en salud); 4) 
gobierno, derechos humano , política y con -
trucción de ciudadanía (derecho, economía 
y humanidades); y 5) estudios culturales con 

19 La diez primeras universidades en e te escalafón son: l ) 
Universidad acional de Colombia, sede Bogotá; 2) Univer
sidad de Antioquia; 3) Universidad del Valle; 4) Pontificia 
Universidad Javeriana, sede Bogotá; S) Universidad de los 
Ande ; 6) Universidad acional de Colombia, sede Mede
ll ín; 7) Univer idad Industrial de Santander; 8) Fundación 
Universidad del Norte; 9) Universidad Tecnológica de Pe
reira , y lO) Universidad de Caldas. Véase http://noticia . 
un iver ia.net.co/en-portada/ noticia/20 11 /0 l /20/781684/ 10-
mejores- ies-ciencia-tecnologia -e-innovacion .html , consul 
tado el ll de noviembre de 2012 . 

20 En: http://www.unab.edu.co/portal/page/portal/UNAB/ 
inve tigacion / investigacion -en-sentido-estricto, consultada 
el 15 de junio de 201 2. 

Gráfico 5 
Santander. rupo de ¡nve tigación 

por área de conocimiento, 2010 

Ciencias 
agrarias 

1,5% 
Otros \ 

Ciencias 3 ,O%~ 
biológicas~ 

3,5% 

Lingüístíca, 

/ 

lelras y artes 
1,5% 

Fuente: olciencia. 

en Colciencia , doce de ello en las categorías 
Al y A (Anexo 2) . Cerca d quiniento pro~

re hacen inve tigación en tema de recur-
o en rgético , materiale , biotecnología e 

indu tria, tecnología d la informa ión , alud 
y ciencias ociale , los cuale tienen doctorado 
en área omo quími a, fí i a, la ingeniería 
el ' ctri a y electrónica, y ge tión te nológica; 
ademá , e oportan en alianza c n empre a 
nacionale e internacionale . E ta univer idad 
ti ne permanentemente de 30 a 35 profe ores 
en comi ión para formación mediante inter
cambio con univer idade de Norteamérica 
y Francia. Ad más, hace convenio con cole
gios y e cuelas para capaci tar a u profe o
re . En alguno proyecto d inve tigaci ' n la 
empresa ap rta la idea y la financiación. E a í 
como en 2011 e desarrollaron once proyecto 
dentro de e te e quema. La otra forma de vin
culación de la empre as e con su presencia 
en el Parque Tecnológico Guatiguará, donde 
ubican us laboratorio. ste campus e un 
concepto integrado para que la región prepare 
a la empresa en innovación. Allí también se 
encuentra la Litoteca de la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, que almacena información 
obre todos los suelo del país l8

. 

IR Entrevi la con car Gualdrón, vicerrector de lnve tiga-
ción y ExLen ión; Sucaramanga, 5 de junio de 2012. 
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En 2010 la UIS estuvo entre la diez me
jores lES en ciencia y tecnología de Colombia, 
ocupando el pue to siete, entre 61 univer ida
de ,según un e calafón calculado por el grupo 
de investigación Sapien Research, que evalúa 
tre indicadores: 1) programas de maestría 
y doctorados, 2) grupos de investigación y 3) 
revi ta indexada en Publindex l9

• 

Por otro lado, la U niver idad Autónoma 
de Bucaramanga realiza investigación con 28 
grupos multidisciplinarios, 25 de los cuales e -
tán inscritos en Colciencias, tres de ellos en la 
categorías Al y A. La investigación en esta uni
ver idad e tá orientada a generar conocimiento 
en lo campo de la biomerucina, biotecnología, 
ciencia económicas, administrativa y conta
ble ,ciencia ociale y arte, ingeniería, y e tu
dio político ,psico ociale y ociojurídico 20. 

A u ez, la Univer idad anto Tomá , 
ed Bucaramanga, tiene 25 grupo de inve ti

gaci ' n, 15 de ello da ificado n Colciencia . 
La líneas de in e tigación on la iguient : 
1) innova ión, productividad y competitivi
dad, que agrupa lo programa de ingeniería, 
ciencia ec nómicas y derecho; 2) empren
dimiento y de arrollo indu trial (ingeniería 
indu trial); medi ambi nte y d arrollo (q uí
mic ambientale, arquitectura, educaci' n 
ambiental, economía ambiental, de arrollo 
o tenible n tema agroindu triale ); 3) a

lud públi a (odontología, optometría, cultura 
fí ica, pr moción y prevención en alud) ; 4) 
g bierno, derecho humano, política y con -
trucción de ciudadanía (derecho, economía 
y humanidade ); y 5) e tudio culturale con 

I~ La diez primera universidade en eSLe e calafón on: 1) 
niver idad acional de Colombia, ede Bogotá; 2) Univer

sidad de Anti quia; 3) Univer idad del Valle; 4) Pontificia 
niver idad )averiana, ede Bogotá; 5) Univer idad de los 

Ande; 6) Universidad acional de olombia, ede Mede
llín; 7) Univer idad Industrial de antander; 8) Fundación 
Universidad del orte; 9) Universidad Tecnológica de Pe
reira, y 10) niver idad de alda. Véa e http:// noticia . 
univer ia.nel.co/en-portada/noticia/20 1 l/O 1/20/781684/ 10-
mejore -ie -ciencia-tecnologia -e-innovacion .hLml, con ul 
tado ell) de noviembre de 2012 . 

20 En: hLtp://www.unab.edu.co/portal/page/portaI/U AS/ 
inve tigacion/inve tigacion -en - 'en ti do-e tricL , con ulLada 
el 15 dejunio de 20)2. 
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énfasis en pedagogía, historia, urbanismo, pa
trimonio, cine, semántica, educación ambien
tal, sociología y cultura, y TIC. Esta institu
ción tiene nueve revistas en áreas de la salud, 
ciencias económicas, ingeniería y arquitectu
ra, cuatro de ellas indexadas21

• 

La Universidad de Santander (UDES) 
desarrolla investigación de manera transversal 
en cada una de las unidades y programas aca
démicos. Tiene 25 grupos de investigación, de 
los cuales 21 están clasificados en Colciencias. 
La líneas de investigación son: salud, TIC, 
jurisprudencia, violencia, medio ambiente, 
mercadeo y publicidad, entre otras22

• 

La Universidad Pontificia Bolivariana, 
sede Bucaramanga, desde 1997 viene adoptando 
políticas para fomentar la investigación por par
te de docentes y estudiante . Tiene 15 grupos de 
investigación clasificado en Colciencias, cuya 
producción intelectual responde a preguntas 
pertinentes al contexto nacional y al de arrollo 
regional, y está adscrita a sus e cuelas de ciencias 
estratégicas, ingenierías, psicología y ciencias 
sociales, derecho y ciencias políticas23

. 

La Universidad Cooperativa de Colom
bia, sede Bucaramanga, articula la docencia 
con la inve tigación para aportar en la olución 
de problemas científicos y ociales, para el er
vicio público y sector productivo. Tiene doce 
grupos inscritos en Colciencias que generan 
conocimiento en lo campos de la ciencia 
agrarias, humanas, ociales, administrativas y 
economía, salud, ingeniería civil y derecho24

• 

D. Patentes de innovación 

Otro indicador de desarrollo tecnológico 
es la aprobación de patentes de innovación, 

21 En treví ta con Esmeralda Prada, directora del Centro de 
Investigaciones, Universidad Santo Tomá de Bucaramanga, 
S de junio de 2012. 

22 En http: / /www. udes.edu.co/Investigaciones.aspx; consul 
tada ellS de jun io de 2012. 

23 En http:/ /investigaciones. upbbga.edu.co/index. php/gru
pos-de-investigacion; consultada el 6 de marzo de 2013. 

24 En http:/ /www. ucc.edu.co/Paginas/Grupos.aspx; consul 
tada el 1S de junio de 2012. 

cuyo acumulado en Colombia, entre 2001 
y 2011, asciende a 181, cifra muy baja si se 
compara con otros países de América Latina 
como Brasil, que en 2010 obtuvo 314, y Mé
xico, 229. Santander presentó proyectos con 
un promedio anual de solicitudes de patentes 
de 0,32 por cada 100.000 habitantes, y en los 
once años le fueron aprobadas diez. Aunque, 
según la Cámara de Comercio de Bucaraman
ga (2012a), algunas invenciones originadas en 
el departamento en el ramo de la petroquími
ca son registradas en Bogotá. En los últimos 
cinco años se aprobaron cinco patentes en 
Santander (tres de la ingeniería química y dos 
de ingeniería mecánica)25

• Con la nueva ley de 
regalías las universidades vinculadas con las 
empresas podrán acceder a mayores recur os 
para la inve tigación que desarrollen produc
tos o servicios de innovación26

• 

11. Evolución de la economía 

En 2011 el producto interno bruto (PIB) 
del departamento de Santander27 a cendió 
a $45.128 miles de millones (mm) a precios 
corrientes, y aportó el 7,3% del PIB nacional, 
ubicándose en el cuarto pue to después de 
Bogotá (24,5%), Antioquia ( 13,0%) y Valle del 
Cauca (9,6%). 

En la última década el departamento 
de antander se de tacó por registrar tasas de 
crecimiento del PIB superiore a la del pro
medio del paí y otros departamentos. Es así 

25 En ingeniería química: Proce o para obtener emul ifi 
cante asfáltico; Método de preparación de crudos pesados 
para elevar su viscosidad, y Método para producir asfalto 
modificado con caucho reciclado de llantas. En ingeniería 
mecánica: Dispo itivo protésico de implantación mecánica 
para corrección de pared abdominal, y Molde de arci llas 
soportados por transportadore en el interior o obre estos 
(tomado de CCB, 2012) . 

26 Acto Legislativo S, del 18 de julio de 2011 , por el cual se 
con tituye el Sistema General de Regalía y se dictan disposi
ciones sobre el régimen de regalías y compensaciones. 

27 Como no se dispone del PIB para Bucaramanga se ana
li za el PIB departamental , cuya actividades industriales y 
de servicios on realizadas principalmente en el municipio 
capital y su área metropolitana. 
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como entre 2001 y 2011 el PIB santandereano 
creció al 4,8% promedio anual, superior al to
tal del país ( 4,4%), y al de las cinco principales 
economías del país: Bogotá ( 4,6%), Antioquia 
(4,4%), Valle (4,0%), Atlántico (3,7%) y Bolí
var (4,7%). 

El mayor crecimiento de la economía 
santandereana, acompañado de una baja tasa 
de crecimiento poblacional (0,5% promedio 
anual en igual período), contribuyó a que el 
PIB per cápita anual del Santander pasara de 
US$3.045 en 2001 a US$12.105 en 2011 (a 
precios corrientes sin ajustes por paridad). 
El Gráfico 6 muestra la diferencia de este in
dicador, comparado con el de los principales 
departamentos, siendo en 2011 superior al 
de Bogotá (en 11 %), Antioquia (72%), Valle 
(68%), Bolívar (81 %), Atlántico (129%) y total 
nacional (67%) . 

El Cuadro 6 mue tra la estructura pro
ductiva de Santander en el período 2001 -2011, 
donde se observa que el sector secundario y el 
terciario tienen similar aporte y, en conjunto, 
representaron dos terceras partes del PIB de
partamental, cuyas actividade on realizadas 
principalmente en el AMB. 

Gráfico 6 
PIB per cápita de Colombia y seis principales departamentos, 

2001 y 2011 (pr) 

(dólares) 

o 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 

Colombia r-~~;;;;;;;;;;-----.---.-----r-----, 

Santander ~~~~============::::::::¡ 
Bogotá ~~~~~l==============::~ 

Valle ~~~~======:::J 
Antioquia ~~~~========:::¡ 

Bolívar ~ 

Atlántico -

• 2001 

pr: preliminar 

• 2011 (pr) 

Fuente: cálculo de la autora con base en datos del DANE y Banco de la 
República. 

artí c ulo • 33 

Dentro del sector secundario sobresalen 
la industria y la construcción, que en conjun
to aportaron el 33% del PIB departamental. 
En la década de estudio ambas actividades 
ganaron posición dentro del total nacional: 
la industria pasó de participar con el 8,5% 
en 2001 al 15,6% en 2011; y la construcción 
pasó del 8,1% al 9,8% en igual período. En 
los últimos diez años el área autorizada para 
construir vivienda y otros usos (como centros 
comerciales) se ha cuadruplicado, pasando 
de 366.000 m2 en 2001 a 1,5 millones de m2 

en 2011. Según Camacol, esta es una ciudad 
que atrae a la población por sus servicios de 
educación y salud, y donde muchos pensio
nados están adquiriendo vivienda. Ademá , la 
valorización es un incentivo para invertir en 
inmuebles. 

En el sector terciario se destacan los ser
vicios basados en el conocimiento. Estos son, 
educación, salud y TIC, así como otros que 
son de apoyo a las actividades productivas 
como el comercio, la intermediación financie 
ra, y más recientemente el turismo. En el AMB 
tienen sede varia instituciones públicas y 
privadas que prestan servicios de educación 
y salud a la región. En cuanto a lo servicio 
de alud, se está con truyendo una zona fran 
ca especial (Fosunab ), con la cual se espera el 
desarrollo del turismo de alud. En el campo 
de las comunicaciones se han dinamizado las 
TIC con los desarrollos de software, los cen
tros de contacto (call y contact center) y la 
telemedicina. En 2010 en el AMB el 59,4% 
del total las personas mayores de cinco años 
usaron computador durante los últimos doce 
meses, ocupando el segundo lugar después de 
Bogotá (62,2%). 

Al comparar la estructura económica de 
Santander con la de Colombia, en el período 
2001 -2011, se puede afirmar que la industria y 
la construcción son dos sectores con partici
pación superior, en el departamento frente al 
total nacional. Es decir, la representación de la 
industria en el PIB departamental es casi el do
ble que la nacional, y el porcentaje de la cons
trucción en el PIB departamental supera en 
1,7 pp al del nivel nacional. El resto de sectores 
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Cuadro 6 
Santander. Participación y tasa de crecimiento promedio anual del PIB 

por actividades y sectores económicos, 200 1-2011 (pr) 

Participación promedio, 2001 -2011 Tasa de crecimiento promedio anual, 2001-2011 

Actividad (porcentaje) (porcentaje) 

Santander Colombia Santander Colombia 

Sector primario 11, l 14,3 

Agricultura, 
4,7 4,7 

silvicultura y pesca 

Ganadería 2,7 2,7 

Minería 3,7 6,8 

Sector secundario 34,9 23,2 

Industria 25,4 13,8 

Energía, gas, agua y 
1,8 3,3 

alcantarillado 

Construcción 7,7 6,0 

Sector terciario 37,9 54,3 

Comercio 6,5 8,0 

Hoteles y restaurantes 1,8 2,8 

Tran porte 3,8 4,2 

Comunicaciones 2,0 2,5 

1ntermediación 
2,0 4,2 

financiera 

Inmobiliaria 6,7 8,7 

Servicios a las empre as 4,1 6,3 

Administración pública 3,2 5,9 

Servicios de educación 
4,7 6,9 

y salud 

Otro servicios 3,2 4,7 

Valor agregado 83,8 91,7 

Derechos e impuestos 16,2 8,3 

PIB 100,0 100,0 

pr: preliminar. 
Fuente: DA E. cuentas departamentales - Cálculos de la autora. 

tienen menor o igual peso relativo en el de
partamento y en el país (Cuadro 6). 

De acuerdo con información de la Cá
mara de Comercio de Bucaramanga, en abril 
de 2012, de las empresas que renovaron su 
matrícula mercantil, el 92,9% eran microem
presas, 4,6% pequei1as, 1,2% medianas y 1,3% 
grandes empresas - definidas por el total de 
activos y número de empleados, según la Ley 

4,5 3,6 

2,0 1,5 

3,8 2,9 

7,4 5,0 

5,4 4,4 

4,4 3,6 

1,4 2,5 

9,9 7,4 

4,4 4,4 

5,2 4,6 

4,4 5, 1 

5,2 4,5 

8,0 7,6 

6,3 6,6 

3,7 3,3 

4,l 4,7 

3,1 3.2 

3,5 3,6 

3,1 3,7 

4,8 4,2 

4,8 5,5 

4,8 4,4 

905 de 2001-28
, cuya mayoría pertenece a 

las actividades de comercio, inmobiliarias, de 

28 El límite de los activos en salarios mínimo mensuales 
(smm) para las microempresas es de menos de 500 smm; 
las pequeñas desde 500 hasta menos de 5.000 smm; las me
dianas desde 5.000 hasta 30.000 smm; y las grandes más de 
30.000 mm. 
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intermediación financiera e industrias manu
factureras (Anexo 3). 

En cuanto a las grandes empresas ins
critas en la Superintendencia de Sociedades, 
en 2011, de las 27.198 empresas del total del 
país, solo 717 están ubicadas en el AMB, don
de predominan las actividades de comercio, 
industria, inmobiliaria, construcción y agro
pecuaria (Anexo 3). Cabe destacar que dentro 
de esta última los renglones avícola y ganade
ro aportan el 14,1% del total de los activos de 
las empresas de este grupo. Al comparar con 
el número total de las grandes empresas de 
Colombia, las del AMB representan el 2,6%, 
solo superando a Cartagena (1,7%), mientras 
que la mayor participación la tiene Bogotá 
(53,5%), seguida de Medellin (10,4%), Cali 
(7,8%) y Barran quilla ( 4,4%). 

Según la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) del DANE, la población eco
nómicamente activa o fuerza laboral del AMB 
ascendía a 584 mil personas en 2011, de los 
cuales la oferta laboral o tasa global de parti
cipación fue de 70% y la tasa de ocupación de 
63,3%, siendo las egundas más altas entre la 
seis principales ciudade , después de Bogotá29 

(Anexo 4). No obstante, entre los ocupados 
hay un alto porcentaje de ubempleo (34,8%) 
e informalidad 30 (58,2%), pue las actividades 
económica formales no absorben toda esa 
oferta laboral y muchas de las micro y peque
ñas empresas son de per onas naturales o fa
miliares. 

A. Industria 

Anteriormente se mencionó que la industria 
es el sector con mayor aporte al PIB departa -

19 La población económicamente activa o fuerza laboral está 
conformada por las personas en edad de trabajar (de más de 
12 años en las zonas urbanas) , que trabajan o e tán buscando 
empleo. 

30 La Organización Internacional de Trabajo (OTT) definió el 
sector informal como "un conjunto de unidade dedicada 
a la producción de bienes o la prestación de ervicios con 
la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos 
para las personas que participan en e a actividad" (DA E, 
2012b). 

artículo • 35 

mental. De acuerdo con Cepeda (2010), entre 
1990 y 2005 la participación del valor agrega
do de la industria de Santander aumentó, jun
to con la de Bolívar, comparada entre las seis 
economías regionales más grandes del país. A 
partir de 2005 Santander es el primer departa 
mento donde la industria tiene mayor repre
sentación en el PIB. Según la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM, 2010) del DANP 1

, la 
producción industrial del AMB representó el 
21,9% del total departamental, en gran parte 
por la producción de Ecopetrol en Barranca
bermeja, por lo que fue la de menor concen
tración de las áreas metropolitanas32

• 

En 2010 la muestra de la EAM incluyó a 
384 empresas en el AMB, las cuales ocuparon 
15.612 personas y registraron una producción 
industrial por $3,9 billones (b). Alimentos 
y bebidas fue el grupo industrial con mayor 
generación de empleo, producción, consumo 
intermedio y valor agregado, aunque en los 
últimos diez años ha perdido participación 
dentro del total de las ramas industriales de la 
zona (Cuadro 7). 

La elaboración de prenda de vestir es 
otra actividad que se destaca por el número de 
personas ocupadas, aunque ha venido en de
crecimiento (Cuadro 7). Sin embargo, en Bu
caramanga esta industria es fuerte en la moda 
infantil y está en la transición de hacer alianza 
productivas de innovación y diseño. Por ejem
plo, incursionando en ferias como la Exposi
ción Internacional de Moda Infantil y Juvenil 
(EIMI), cuya versión número 18 se realizó en 
Bucaramanga en julio de 2012, con la asisten
cia de treinta empresarios de los Estados Uni
dos, país líder en el mercado externo. Además, 
se incluyó una agenda académica apoyada por 
Proexport para que los empresarios de esta 

31 La EAM incluye a los establecimientos con diez o más 
personas ocupadas o con un valor de la producción mayor 
a $131m corrientes en 2010. 

32 El área metropolitana de Cali concentró el 73,4% de la 
producción industrial en 20 10; Medellín, junto con el Valle 
de Aburrá, el 86,2%; Barranquilla el 96,6%, y Cartagena el 
97,7%. 

intermediación financiera e industria manu
factureras (Anexo 3). 

En cuanto a las grandes empresas ins
critas en la Superintendencia de Sociedades, 
en 2011, de las 27.198 empresas del total del 
país, solo 717 están ubicadas en el AMB, don 
de predominan las actividades de comercio, 
industria, inmobiliaria, construcción y agro
pecuaria (Anexo 3). Cabe destacar que dentro 
de esta última los renglones avícola y ganade
ro aportan el 14,1% del total de los activos de 
las empresas de este grupo. Al comparar con 
el número total de las grandes empresas de 
Colombia, la del AMB representan el 2,6%, 
solo superando a Cartagena (1,7%), mientras 
que la mayor participación la tiene Bogotá 
(53,5%), seguida de Medellín (10,4%), Cali 
(7,8%) y Barran quilla (4,4%). 

Según la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) del DANE, la población eco
nómicamente a tiva o fuerza laboral del AMB 
ascendía a 584 mil personas en 2011, de los 
cuale la oferta laboral o tasa global de parti
cipación fue de 70% y la tasa de ocupación de 
63,3%, iendo la segunda más altas entre la 
ei principales ciudade , después de Bogotá 29 

(Anexo 4). No ob tan te, entre lo ocupados 
hay un alto porcentaje de ubempleo (34,8%) 
e informalidad 30 (58,2%), pue las actividad e 
económica formales no absorben toda e a 
oferta laboral y muchas de las micro y peque
ña empresas son de per onas naturales o fa
miliares. 

A. Industria 

Anteriormente se mencionó que la industria 
es el ector con mayor aporte al PIB departa-

~9 La población económicamente activa o fuerza laboral está 
conformada por las personas en edad de trabajar (de má de 
12 años en la zonas urbanas), que trabajan o están bu cando 
empleo. 

30 La Organización Internacional de Trabajo (OlT) definió el 
sector informal como "un conjunto de unidade dedicadas 
a la producción de bienes o la prestación de ervicios con 
la finalidad primordial de crear empleos y generar ingresos 
para las persona que participan en esa actividad" (DA E, 
2012b). 

artículo· 35 

mental. De acuerdo con Cepeda (2010), entre 
1990 y 2005 la participación del valor agrega
do de la industria de Santander aumentó, jun
to con la de Bolívar, comparada entre las seis 
economías regionales más grandes del país. A 
partir de 2005 Santander es el primer departa
mento donde la industria tiene mayor repre
sentación en el PIE. Según la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM, 2010) del DANE31

, la 
producción industrial del AMB representó el 
21,9% del total departamental, en gran parte 
por la producción de Ecopetrol en Barranca
bermeja, por lo que fue la de menor concen
tración de las áreas metropolitanas32

• 

En 2010 la muestra de la EAM incluyó a 
384 empresas en el AMB, las cuales ocuparon 
15.612 persona y registraron una producción 
industrial por $3,9 billones (b). Alimento 
y bebidas fue el grupo industrial con mayor 
generación de empleo, producción, consumo 
intermedio y valor agregado, aunque en lo 
últimos diez años ha perdido participación 
dentro del total de la ramas industriales de la 
zona (Cuadro 7). 

La elaboración de prenda de vestir es 
otra actividad que se destaca por el número de 
per onas ocupadas, aunque ha venido en de
crecimiento ( uadro 7). in embargo, en Bu
cara manga e ta industria e fuerte en la moda 
infantil y está en la tran ición de hacer alianza 
productivas de innovación y diseño. Por ejem
plo, incur ionando en ferias como la Exposi
ción Internacional de Moda Infantil y Juvenil 
(EIMI), cuya ver ión número 18 se realizó en 
Bucaramanga en julio de 2012, con la asisten
cia de treinta empresarios de los Estados Uni
dos, país líder en el mercado externo. Además, 
se incluyó una agenda académica apoyada por 
Proexport para que los empresarios de esta 

JI La EAM incluye a los establecimientos con diez o más 
persona ocupadas o con un valor de la producción mayor 
a $131 m corrientes en 2010. 

,~ El área metropolitana de Cali concentró el 73,4% de la 
producción indu lrial en 20 10; Medellín, junto con el Valle 
de Aburrá, el 86,2%; Barranquilla el 96,6%, y Cartagena el 
97,7%. 
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Cuadro 7 
Área Metropolitana de Bucaramanga. Participación porcentual y tasa de crecimiento promedio anual 

por grupos industriales, 2001 - 201 O 

Participación porcentual promedio anual Tasa de crecimiento real promedio anual 

Grupo industriales Personal 
Pro-

Consumo Valor Personal 
Pro-

Consumo Valor 
ducción ducción 

ocupado 
industrial 

intermedio agregado ocupado 
industrial 

intermedio agregado 

Productos alimenticio 
38,8 69,8 73,2 

y de bebidas 

Tabaco 0,6 0,3 0,3 

Productos textiles 2, 1 1,3 1,1 

Prenda de vestir 15,8 3,0 2,2 

Calzado 5,1 0,9 0,8 

Madera 0,5 0,1 0, 1 

Papel y cartón 1,0 0,3 0,2 

Edición e impresión 2,9 0,8 0,4 

Sustancias y productos 
1,7 1,0 1,0 

químicos 

Producto de caucho y 
3,8 2,0 1,8 

de plásti co 

Otros productos m ine-
2,6 2,9 2,0 

rales no metálicos 

Metalúrgicos básicos 0,9 0,2 0,2 

Productos elaborados 
4,0 1,5 1,5 

de m etal 

Maquinaria y equipo 
7,9 4,0 3,4 

n.c. p 

Vehícu los 3,2 2,9 3,1 

Muebles 2,8 0,9 0,8 

Industrias manufactu-
6,5 

reras n.c.p 
8,0 7,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente. DA E Encuesta Anual Manufacturera- EAM 200 1 y 2010. 

actividad cambien su visión y no se rezaguen 
en producción y diseños33

. 

La metalmecánica es otra de las activida
des industriales destacadas en Bucaramanga. 
Entre 2001 y 2010 se registró un crecimien
to en los cuatro indicadores y se posicionó 
como el segundo grupo con mayor valor de 
la producción en 2010 (Gráfico 7). En 2010 
en la Cámara de Comercio de Bucaramanga 
había 811 empresas dedicadas a la cadena de 
la metalmecánica - proveedores de insumos 

33 Entrevis ta con José Roberto Álva rez R. , direc tor ejecutivo 
de Acopi, rea lizada en Bucaraman ga el 4 de junio de 2012. 

63,7 2,0 5,2 5,7 4,0 

0,3 1,1 1,6 3,7 -3,8 

1,8 4,5 6,2 7,7 4,4 

4,6 -4,3 -3,7 -3,2 -4,3 

1,1 2,7 4,6 5,2 3,6 

0,1 12,1 20,0 21,6 18,4 

0,3 - 12,7 -2,4 1,4 -8,1 

1,5 5,0 7,8 9, 1 7,2 

1,0 1,6 22,7 28,3 12,8 

2,4 3,3 6,9 7,6 6,2 

4,7 7,3 14,4 14,3 14,5 

0,2 -7,7 8,0 15,0 -8,2 

1,6 20,2 23,4 23,7 23, 1 

5,1 3,4 1,2 - 1,3 4,3 

2,5 14,3 16,5 15,1 18,6 

1,0 6,6 10,2 11,5 8,3 

7,9 17,0 39,9 36,9 42,9 

100,0 4,0 9,0 8,3 10,2 

(14%), transformación (77%) y comercializa
ción (9%)- . El 89% eran micro, el 7,9% pe
queñas, el2,4% medianas y solo el 0,7% gran
des empresas (Observatorio del Mercado de 
Trabajo, 2010). 

Para medir el nivel de especialización 
de la industria del AMB se calculó el índice 
de HerfindahP4

• Para el AMB los resultados 

34 Este índice se define como la sumatoria de lo cuadrados 
de la participaciones en la producción de las ac tividades 

industri ales en cada ciudad, se ca lcula así: ¿'' (~1 )
2

, 
•=1 X, Tata 

donde X,, es la actividad industria l en la categoría i de la 
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Gráfi co 7 
Área metropolitana de Bucaramanga. Grupos industriales 
con mayor partic ipación dentro del valor producido, 2010 

(porcentaje) 

Productos alimenticios y de bebidas 53,3 

Productos elaborados de metal 3,4 

Otros productos minerales no metálicos 3,3 

Sustancias y productos químicos 3,3 

Maquinaria y equipo n.c.p. 2,6 

Productos de caucho y de plástico 2,0 

Prendas de vestir 1,6 

Edición e impresión 1,5 

Productos textiles 1,3 

Muebles 1,3 

Artículos de cueros 1,0 

Vehículos 0,4 

Metalúrgicos básicos 0,2 

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2010. 

muestran un índice de Herfindahl de 0,15, lo 
que indica que la industria en esta zona está 
moderadamente concentrada. En efecto el 
53,3% de la producción está concentrada en 
productos alimenticios y bebidas. El Gráfico 8 
pre enta el resultado de seis de las principales 
área metropolitanas del país, encontrando 
que en Cartagena es donde mayor concen
tración se pre enta, eguida por el AMB, y en 
ciudades de mayor tamalio como Bogotá y 
Medellín la industria es diversificada. 

Como se mostró en la sección anterior, el 
capital humano es uno de los factores produc
tivos más importantes para determinar la com
petitividad. El Cuadro 8 muestra algunos indi
cadores de competitividad de la industria de las 
eis principales ciudades, uno de ellos es el de 

productividad laboral (PL), que mide la eficien
cia del factor trabajo35

. En el AMB el resultado 
fue superior al del total nacional y la segunda 
más alta después de Cartagena, donde la gran 

ciudad 1 y X
1 
total de la producción de la ciudad l. Un índice 

de Herfindahl cercano a 0,10 muestra que la ciudad es poco 
concentrada, mientra que un índice mayor a 0,18 o cercano 
a esta cifra indica mayor concentración. 

35 La PL se calcula de la siguiente manera: PL = PRJET, donde 
PR e la producción real deflactada por el [ndice de precio 
al productor (IPP), y ET es el empleo total (Sandoval, 2002) . 

artículo • 37 

Gráfico 8 
Área metropolitanas. L1dice de Herfindahl, 2010 

(índice de Herfindahl) 

0,00 0,05 O, 1 O O, 15 0,20 0,25 0,30 

Bogotá, D. C .• Soacha 

Medellín · Valle 
de Aburrá 

Cali · Yumbo 

Barranquilla · Soledad 

Bucaramanga · Girón · 
Floridablanca 

Cartagena 0,28 

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera, 2010, cálculos de la 
autora. 

industria es altamente tecnificada y especiali
zada en productos petroquímicos, aunque con 
menos generación de empleo que la del AMB. 
De acuerdo con la GEIH del DANE, en el pe
ríodo 2001 -2010 la industria de B ucaramanga 
generó el21,1% del total de sus empleos, mien
tras que la de Cartagena el12% (Anexo 4). 

La competitividad también está relacio
nada con lo costos unitarios de la produc
ción. El Cuadro 8 muestra que en el AMBlas 
empresas industriale tienen co tos laborales 
unitarios bajos, inferiores a los de Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla, y olo superan 
a los de Cartagena que, como se anotó, es una 
industria altamente tecnificada. 

Uno de los retos que tiene la industria de 
Santander es ampliar su mercado externo, ya 
que en 2011 el valor de sus exportaciones tota
les fueron de solo 2,6% del PIB total departa
mental, y las exportaciones industriales el9,4% 
del valor agregado industrial. No obstante, la 
gama de productos exportados ha venido cre
ciendo, al pasar en 2001 de 497 ítems arance
larios (clasificación N andina de diez dígitos) a 
567 en 2011, siendo los productos con mayor 
monto exportado (sin incluir petróleos y sus 
derivados) los siguientes: prendas de ves
tir, calzado, bolsos y manufacturas de cuero, 
preparaciones alimenticias diversas, frutos 
comestibles, café sin tostar, manufactura 
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Cuadro 8 
Colombia y eis áreas metropolitanas. Indicadores de competitividad de la industria, promedio 2001 -2010 

Productividad laboral 1 Remuneración 2 Costo laboral unitario 1 

Áreas metropolitanas 
Miles de pesos constantes a precios de 2005 % 

Barranquilla - Soledad 

Bogotá, D. C. - Soacha 

Bucaramanga - Girón - Floridablanca 

Cali- Yumbo 

Cartagena 

Medellín - Valle de Aburrá 

Colombia 

178.281 

139.791 

191.882 

169.342 

661.580 

132.929 

186.345 

14.175 

16.575 

11.851 

18.644 

18.728 

15.898 

16.496 

8,0 

11 ,9 

6,2 

11 ,0 

2,8 

12,0 

8,9 

1 La productividad laboral (PL) se calcula así: PL = PR/ET, donde PR es la producción real deflactada por el índice de precios 
productor (IPP), y ET es el empleo total. 
2 Es el costo promedio de los salarios y prestaciones sociales y se calcula así: RH=Remuneraciones/ET. 
3 Mide el co to de la mano de obra requerido para la fabricación de una unidad de producto, e calcula así: CLU = RH/PL. 
Fuente: Cálculos de la autora con base en datos del DA E, Encuesta Anual Manufactureras, 200 L -20 1 O. 

de caucho, manufacturas de fundición de 
hierro y acero, maderas y sus manufacturas, 
parte y acce orios para vehículos, máquinas 
desea carilladora y despulpadoras de café, 
tapa y di positivos de cierre de plásticos, en
tre otros. 

En términos per cápita, entre 2001 y 
2011las exportaciones de Santander crecieron 
8,9% promedio anual, al pasar de $191.949 en 
2001 a $466.025 en 2011 (pesos constantes a 
precios de 2005). Sin embargo, son bajas si se 
comparan con las seis principales economías 
del país, iendo las de Bolívar seis veces su
periores, las de Antioquia tres veces y la de 
Bogotá, Atlántico y Valle el doble. 

B. Servicios 

El sector terciario, que agrupa las actividades 
de servicios, en 2011 aportó el 37,9% al PIB 
departamental. Sus actividades se concentran 
en el AMB, cuya tasa de urbanismo36 es de 
94,4%, al registrar una población urbana 
de 1.094.39037

• Además, en el AMB tienen 

36 Entendida como: (población urbana/población total) x 
100. 

37 egún proyecciones del DANE para junio de 2012, con 
base en el censo general de 2005. 

ede varia in tituciones públicas y privadas 
que prestan servicios de educación y salud a 
la región. 

Las actividades inmobiliaria y el comer
cio fueron la que má aportaron a la partici
pación del ector en el PIB departamental, ya 
que en conjunto contribuyeron con el 13,1% 
entre 2001-2011. Luego, están los servicios 
empresariales, que junto con el transporte, la 
comunicaciones y la intermediación financie
ra, aportaron un 11,9%; los servicios sociales 
de educación, alud y administración pública, 
con 7,9%, y el re to corresponde a hoteles y 
otro ervicio , que contribuyeron con un 
5,0%. 

Entre las actividades de mayor creci
miento se encuentran las comunicaciones, 
que incrementaron 8,0% promedio anual en
tre 2001 y 2011, superior al de la misma rama 
en el total del país (7,6%). El crecimiento de 
esta actividad está relacionado con las tec
nologías de la información, como internet, 
cuyos usuarios en Bucaramanga alcanzaron 
88.821 suscriptores en 2011, con un aumen
to del 21,3% con respecto a 2010. El Anexo 5 
contiene el número de suscritores y el índice 
de penetración del servicio de internet, que 
en 2011 para Bucaramanga fue de 0,169, el 
más alto entre las seis principales ciudades, 
e indica que hay 169 usuarios por cada 1.000 
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habitantes. Le siguen Medellín (162) , Bogotá 
(141), Cali (106), Barranquilla (102) y Carta
gena (98). 

La intermediación financiera fue la se
gunda actividad del sector terciario con ma
yor crecimiento promedio anual (6,3%) den
tro del PIB departamental entre 2001 y 2011. 
El sistema financiero colombiano se ha forta 
lecido con una mayor capitalización, tecno
logía y menor riesgo. Esto se ve reflejado en 
sus altas utilidades, las cuales han permitido 
irrigar má recur os a la economía nacional. 
La confianza del público ha contribuido a que 
sus recursos por concepto de captaciones ha
yan crecido en 9,5% anualmente en prome
dio, entre 2007 y 2011. En Bucaramanga estas 
aumentaron en un 9,2%, pero este ritmo se 
desaceleró en el último año. Las captacione 
en forma de depósitos de ahorro fueron las de 
mayor expansión tanto en el país como en Bu
caramanga (Anexo 6). 

Entre 2001 y 201 1 la tasa de crecimiento 
promedio anual de la cartera neta del sistema 
financiero en Bucaramanga y el país fue de 
9,2% y 11,5%, respectivamente38

. En Bucara
manga los créditos de mayor crecimiento fue 
ron el comercial y los microcrédito , lo que 
indica la existencia de una inversión empresa
rial motivada por una mayor confianza en la 
economía del país (Anexo 7). En términos per 
cápita, las colocaciones del sistema financiero 
de Bucaramanga en 2011 fueron de $11,5 m, la 
tercera más alta de pués de Medellín ($14, 1 m) 
y Bogotá ($13,2 m) 39

• 

El cooperativismo es una actividad que 
fomenta el ahorro, el crédito, los istemas 
productivos y el bienestar de sus asociados. 
Según la Confederación de Cooperativas de 
Colombia, en 2011 Bucaramanga tenía 107 
cooperativas, con 31.950 asociados, y un pa
trimonio de $94.232,4 m, que registraron 

38 La cartera neta es el monto total de los créditos concedidos 
menos las provisiones por créditos vencidos. 

39 Cálculos de la autora con ba e en información de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, a diciembre de 
2011. 
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$203.580 m en ingresos de operacwn. Las 
principales actividades están relacionadas con 
el sistema financiero, transporte, agricultura, 
industria, comercio, mantenimiento y salud. 
En igual período, Santander registró 579 coo
perativas, con 875.408 asociados, y un patri
monio de $766.598 m, que constituyeron el 
8,5%, el 16,5% y el 7,8%, respectivamente, del 
total del país. 

Entre 2001 y 20 1 O el transporte fue la ter
cera actividad con mayor crecimiento (5,2%) 
dentro del sector de servicios. Bucaramanga 
cuenta con una terminal de transporte terres
tre, que recibe aproximadamente 1,4 millones 
de pasajeros anualmente de diver as regiones 
del país. Su aeropuerto, con operaciones de trá
fico nacional e internacional, movilizó cerca de 
1,2 m de personas en 2010. La ciudad cuenta 
con un sistema de transporte ma ivo opera
do por Metrolínea, que mueve en promedio 
56.000 pasajeros a diario, con rutas troncale 
que conectan a Floridablanca y el sur de la ciu
dad, hasta llegar al centro de Bucaramanga. Las 
próximas fases comunicarán con Piedecuesta y 
Girón, otros municipios de Santander (Alcal
día de Bucaramanga, 2012). La ubicación geo
gráfica de Bucaramanga es estratégica y e tá 
conectada con el territorio nacional por vía 
terre tre con Barrancabermeja, la co ta Caribe, 
Cúcuta, la frontera con Venezuela y el departa
mento de Boyacá, además de la carretera cen 
tral en tránsito a Bogotá. 

C. Finanzas públicas 

Para medir la sostenibilidad y eficiencia de los 
entes públicos territoriales, el Departamen
to Nacional de Planeación (DNP) calcula el 
índice de desempeño fiscal (IDF), a partir de 
seis indicadores: autofinanciación de los gas
tos de funcionamiento, respaldo de la deuda 
pública, dependencia de las transferencias de 
la nación y las regalías, generación de recursos 
propios, magnitud de la inversión y capacidad 
de ahorro. De acuerdo con este índice, Buca
ramanga ha venido mejorando su desempeño 
fiscal en los últimos años, al pasar del puesto 
281 en 2003 al15 en 2010, aunque en 2011 se 
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(141), Cali (106), Barranquilla (102) y Carta
gena (98). 

La intermediación financiera fue la se
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yor crecimiento promedio anual (6,3%) den
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El sistema financiero colombiano se ha forta
lecido con una mayor capitalización, tecno
logía y menor riesgo. Esto se ve reflejado en 
sus altas utilidades, las cuales han permitido 
irrigar más recur os a la economía nacional. 
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aumentaron en un 9,2%, pero este ritmo se 
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Entre 2001 y 2011 la tasa de crecimiento 
promedio anual de la cartera neta del sistema 
financiero en Bucaramanga y el país fue de 
9,2% y 11,5%, re pectivamente38
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rial m ti ada por una mayor confianza en la 
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de Bucaramanga en 2011 fueron de $11,5 m, la 
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y Bogotá ($13,2 m)39. 

El cooperativismo e una actividad que 
fomenta el ahorro, el crédito, lo sistemas 
productivos y el bienestar de sus asociados. 
Según la Confederación de Cooperativas de 
Colombia, en 2011 Bucaramanga tenía 107 
cooperativas, con 31.950 asociados, y un pa
trimonio de $94.232,4 m, que registraron 

38 La cartera neta es el monto total de los créditos concedidos 
menos las provisiones por crédito vencidos. 

39 Cálculos de la autora con ba e en información de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, a diciembre de 
2011. 
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$203.580 m en ingre os de operaclOn. Las 
principales actividades están relacionadas con 
el sistema financiero, transporte, agricultura, 
industria, comercio, mantenimiento y salud. 
En igual período, Santander registró 579 coo
perativas, con 875.408 asociados, y un patri
monio de $766.598 m, que con tituyeron el 
8,5%, el 16,5% y el 7,8%, re pectivamente, del 
total del país. 

Entre 2001 y 2010 el transporte fue la ter
cera actividad con mayor crecimiento (5,2%) 
dentro del sector de servicios. Bucaramanga 
cuenta con una terminal de transporte terres
tre, que recibe aproximadamente 1,4 millones 
de pasajero anualmente de diver a regiones 
del país. Su aeropuerto, con operaciones de trá 
fico nacional e internacional, movilizó cerca de 
1,2 m de personas en 2010. La ciudad cuenta 
con un sistema de transporte ma ivo opera
do por MetroIínea, que mueve en promedio 
56.000 pasajeros a diario, con rutas troncale 
que conectan a FloridabIanca y el sur de la ciu
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Cúcuta, la frontera con Venezuela y el departa
mento de Boyacá, además de la carretera cen
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Para medir la o tenibilidad y eficiencia de los 
entes públicos territoriales, el Departamen
to Nacional de Planeación (DNP) calcula el 
índice de desempeño fi cal (IDF), a partir de 
seis indicadore : auto financiación de los gas
tos de funcionamiento, respaldo de la deuda 
pública, dependencia de las transferencia de 
la nación y las regalías, generación de recursos 
propios, magnitud de la inversión y capacidad 
de ahorro. De acuerdo con este índice, Buca
ramanga ha venido mejorando su desempeño 
fiscal en los últimos años, al pasar del puesto 
281 en 2003 al15 en 2010, aunque en 2011 se 
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ubicó en el lugar 63, quedando por debajo de 
cuatro de las principales ciudades (Anexo 8). 
Este descenso obedeció a: 1) un aumento de la 
magnitud de la deuda40

, que llegó al 11,97% y 
superó en 7,83 puntos porcentuales a la regis
trada en 2010; 2) al porcentaje de ingresos co
rrientes, que corresponde a recursos propios, 
el cual pasó de 98,50% en 2010 a 92,58% en 
2011; 3) al porcentaje del gasto total destina
do a la inversión social y física, que pasó de 
87,93% en 2010 a 82,16% en 2011, y 4) a la au
tofinanciación de los gastos de funcionamien 
to41 , que descendió de 38,71 % a 28,6% entre 
2010y2011. 

Las últimas dos alcaldías dejaron capaci
dad para invertir o apoyar proyectos genera
dores de valor, como la represa de Tona para 
proveer agua a Bucaramanga, cuyo costo a 
precios corrientes de 2012 asciende a US$81 
m, dos zonas francas para servicios de salud y 
una industrial (US$336 m), Plan 2500, Con
ce ión ZMB, Plan vial AMB, vías para la com
petitividad (US$860 m), entre otros (CCB, 
2012b). 

IV. Calidad de vida 

Bucaramanga es una de las ciudades colom
bianas con mejores indicadores sociales. En el 
AMBla incidencia de la pobreza multidimen
sional42 fue de 1 O, 7% en 2011 y registró una 

4° Calculada así: (servicio de la deuda/i ngre o corriente) x 
100. 

41 Calculada así : (gastos de funcionamiento/ingreso co
rriente de libre destinación) x 100. 

42 El índice de pobreza multiclimensional (IPM), desarrolla 
do por el Oxford Poverty & Human Development Initiative 
(OPHI), es un indicador que refleja el grado de privación 
de la personas en un conjunto de dimensiones. La medi
da permite determinar la naturaleza de la privación (de 
acuerdo con las dimensiones seleccionadas) y la intensidad 
y profundidad de la misma. Según el IPM, en Colombia se 
considera que un hogar, y sus miembros, está en condición 
de pobreza multidimensional si tiene 33% de las privacione 
(k = SllS); en otras palabras, un hogar es multidimensio
nalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 33% 
de las quince variables seleccionadas, teniendo en cuenta la 
ponderación asignada a cada variable. Ejemplo 1: se con-
iderarían multidimensionalmente pobres las personas de 

disminución de 22,8 pp entre 2001 y 2011, 
convirtiéndose en la ciudad que más redujo 
la pobreza. Comparada con la del promedio 
nacional (34,1 %), está 23,2 pp por debajo en 
términos de pobreza. Su pobreza extrema 
también es la menor entre las seis principales 
ciudades y sus áreas metropolitanas, aunque 
su reducción fue menor, pues pasó de 6,1% en 
2001 a 1,1% en 2011 (Gráfico 9 y Anexo 9). 

Otro indicador social que muestra a Bu
caramanga en mejores condiciones que las 
principales ciudades es el coeficiente Gini, el 
cual mide la desigualdad en la distribución 
del ingreso, y fue de 0,449, más bajo que en 
las trece áreas metropolitanas (0,517) y el to
tal del país (0,548). Entre 2002 y 2011las ciu
dades que más puntos bajaron el coeficiente 
fueron Barranquilla y Bogotá. in embargo, 
esta última tiene la mayor desigualdad en el 
ingreso (Gráfico 10). 

No obstante los avances sociales que 
Bucaramanga y el área metropolitana han 
tenido, en 2011 un 11,55% de la población 
aún tiene alguna necesidad bá ica insatisfe
cha (NBI)43

• La mayor de estas se registró en 
el componente de dependencia económica, 
seguido del hacinamiento crítico. La prime
ra ocurre cuando en los hogare hay má de 
tre personas por miembro ocupado y en los 
cuales simultáneamente el jefe tiene una esco
laridad inferior a tres años. El hacinamiento 
se da cuando hay más de tres personas por 

un hogar que enfrentan alta dependencia económica ( 1 O%) 
+ empleo informal (lO%) + barreras de acce o a servicio 
de alud (lO%) + inadecuada eliminación de excretas ( 4%). 
Ejemplo 2: serían multidimensionalmenle pobres las perso
na de un hogar que enfrentan bajo logro educativo (lO%) + 
analfabetismo (lO%)+ inasistencia e colar (S%)+ rezago es
colar (S%)+ trabajo infantil (S%). Lata a de recuento, o tasa 
de incidencia de la pobreza multidimensional, está definida 
por H = q/n, donde q es el número de personas multidimen
sionalmente pobres y n es la población total -Misión para 
el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad 
(Mesep); DNP y DANE, Bogotá, 2012-. 

43 El BI determina, con algunos indicadore simples, si la 
necesidades de la población están cubiertas. Los indicadore 
simples seleccionados son: viviendas inadecuadas, hogares 
con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecua
dos, hogares con alta dependencia económica y hogares con 
niños en edad escolar que no asisten a la escuela. 
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Gráfico 9 
Incidencia de pobreza y pobreza extrema 
en las áreas metropolitanas, 2002 y 201 1 

a. Incidencia de la pobreza 
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b. Incidencia pobreza extrema 
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Fuente: Anexo 8. 

cuarto. Por el contrario, los indicadores con 
un puntaje más bajo son los de viviendas con 
servicios inadecuados y la inasistencia escolar, 
lo que es acorde con la alta cobertura educati
va que tiene la ciudad, como ya se expuso. Al 
comparar el NBI de las principales áreas me
tropolitanas, la de Bucaramanga se ubica en 
tercer lugar después de Bogotá (9,2%) y Cali 
(11,01 %), y está 16,23 pp debajo del promedio 
del país (Anexo 10). 

artícu l o • </ 1 

Gráfico lO 
Coeficiente Gini de ingresos de las áreas metropolitanas y total 

país, 2001 -2011 
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Fuente: Anexo 8. 

V. Conclusiones 

Bucaramanga es una de las seis principales 
ciudades capitales de Colombia y se destaca 
por sus buenos indicadores sociales y econó
micos, entre ellos una alta cobertura y calidad 
de la educac ión. Tiene la menor tasa de inci
dencia de pobreza y la distribución má equi 
tativa del ingreso. Además, su PIB per cápita 
es de los más altos del país y su economía vie
ne creciendo a tasas superiores a las del pro
medio nacional. Esto es acorde co n las teorías 
de crecimiento económico que consideran 
al capital humano como el factor productivo 
más importante para lograr el desarrollo eco
nómico, pues una población educada, sana y 
con las necesidades básicas satisfechas es más 
productiva. 

La calidad de los profesionales reper
cute en un mejor rendimiento académico y 
este, a su vez, en un mayor crecimiento eco
nómico; además, influye en la generación de 
conocimiento, innovación y productividad. 
Estos aspectos están presentes en Bucara 
manga, pues los colegios oficiales tienen el 
64% de los profesores en los máximos ni
vele de categorías (13 y 14) , lo cual influye 
en la calidad de la educación que se imparte 
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en esta ciudad, y se refleja en los buenos re
sultados de las pruebas de Estado, los cua
les están entre los mejores del país. Por su 
parte, sus universidades ofrecen programas 
de posgrado y doctorado importantes para 
la generación de conocimiento e innovación. 
La productividad laboral del AMB es la se
gunda más alta entre las principales ciudades 
colombianas y sus costos laborales son los 
segundos más bajos. 

En los últimos veinte años se han desa
rrollado varias acciones de integración entre 
la academia, el sector empresarial y el Estado 
para mejorar la competitividad de Santander, 
en especial en el AMB, donde se identificaron 
algunos de los escenarios para generar ideas 
innovadoras de negocios, apoyar iniciativas 
de emprendimiento, y compartir conoci
mientos para aplicarlos en la producción de 
bienes y servicios, con el fin de dar mayor 
valor agregado y er más competitivos en lo 
mercados nacionales e internacionales. 

Bucaramanga tiene una cla e empre
sarial emprendedora donde predominan las 
microempresas en los procesos industriales, 
comerciales y de servicios. No obstante, el 
escaso número de medianas y grande em 
presas hace que las oportunidade laborale 
sean reducida y los profesionale tengan que 
emigrar a otras regiones. Ademá , su produc
ción está más orientada al mercado local y es 
escaso el comercio al exterior. 

Este favorable desempeño de creci
miento económico y social del AMB en la 
última década es fruto, en buena medida, de 
los esfuerzos in titucionales. Sin embargo, 
hay retos por uperar, como los de seguir 
mejorando la calidad de la educación pues, 
comparada con la del total nacional, presen 
ta buenos resultados, pero frente al contexto 
internacional es baja; asi mismo, es necesa
rio aumentar las coberturas en los niveles 
básicos y superior; lograr mayor integración 
entre las empresas para insertarse a los mer
cados internacionales, buscando un mayor 
crecimiento local, y aprovechar los tratados 
de libre comercio que Colombia ha firmado 
con varios países. ® 
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an ex o S ~ 
Anexo 1 

Cuadro Al 
Matriculado en el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, en educación técnica y tecnológica, 

eis principales ciudades y total Colombia, 2004-2010 

Años Medellín 
Barran-

Bogotá Cartagena 
Bu cara-

Cali 
Seis 

Colombia 
quilla manga ciudades 

Técnico profesional 

2004 4.031 2.366 22.558 1.561 2.194 1.783 34.493 73.399 

2005 3.342 4.015 30.3 17 1.91 8 2.666 1.463 43.721 78.360 

2006 6.133 6.809 28.800 2.173 2.411 1.812 48.138 108.532 

2007 8.772 7.948 30.655 2.969 2.733 3.318 56.395 149.265 

2008 9.37 1 7.490 35.905 3.334 1.774 3.887 61.761 162.24 1 

2009 10.117 5.094 23.311 3. 11 5 1.119 2.304 45.060 118.556 

20 10 2.795 530 6.619 534 289 628 11.395 26.2 11 

Tecnológico 

2004 1.783 503 7.173 194 286 661 10.600 19.630 

2005 1.802 1.053 5.676 11 7 o 1.194 9.842 19.108 

2006 4.028 1.375 9.274 284 110 1.616 16.687 33.233 

2007 5.357 1.782 10.462 803 327 1.934 20.665 48.22 1 

2008 7.346 3.197 16.589 1.738 945 2.045 31.860 87.4 13 

2009 11.165 4.621 27.387 2.762 1.722 2.855 50.512 136.866 

20 10 20.63 1 8.651 57.600 6.046 3.383 6.500 102.811 270.475 

~al técnico profesional y tecnológico ----
2004 5.814 2.869 29.731 1.755 2.480 2.444 45.093 93.029 

2005 5.144 5.068 35.993 2.035 2.666 2.657 53.563 97.468 

2006 10.161 8.184 38.074 2.457 2.521 3.428 64.825 141.765 

2007 14.129 9.730 41.117 3.772 3.060 5.252 77.060 197.486 

2008 16.717 10.687 52.494 5.072 2.719 5.932 93.621 249.654 

2009 21.282 9.715 50.698 5.877 2.841 5.159 95.572 255.422 

2010 24.077 10.245 57.317 6.4 11 3. 130 5.787 106.967 28 1.633 

Fuente: SENA. 
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Anexo 2 

Cuadro A2 
Grupos de investigación de las universidades de Bucaramanga y AM, 

registrados en Colciencias, 2012 

Universidad Universidad 
Universidad 

Universidad 
Santo Universidad Universidad 

Grupos de categorías 
Industrial Autónoma 

Tomás- de 
Cooperativa 

Pontificia 
en Colciencias 

de de Buca-
sede Buca- Santander 

de 
Bolivariana 

Total 
Santander ramanga 

(UDES) 
Colombia 

(UPB) 
(VIS) (UNAB) 

ramanga 
(UCC) 

(Ustabuca) 

Al 2 o o 9 

A 7 1 1 o o o 9 

B 20 5 o 2 1 29 

e 22 5 3 3 6 40 

D 25 10 11 15 8 8 77 

Con solo regi tro 18 2 o o o o 20 

Sin clasificación 17 3 10 4 1 o 35 

Total grupos 114 28 25 25 12 15 219 

Fuente: Univer idad Industrial de Santander -UIS-; Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB-; Univer idad Santo Tomás 
-sede Bucaramanga-Ustabuca; Univer idad de Santander -UDE -; Universidad Cooperativa de Colombia -UCC-; Universidad 
Pontificia Bolivariana -UPB-, UCC, UPB. 
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Anexo 3 

Cuadro A3 
Empre as inscritas en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, abril de 2012, y Superintendencia, 2011 

Cámara de Comercio1 Supersociedades2 Total 

Código Valor Valor Valor 

CIIU 
Actividad económica Número de activos Número de activos Número de activos 

empresas (millones empresas (millones empresas (millones 
de pesos) de pesos) de pesos) 

A Agricultura y pecuaria 885 443.6 12 51 1.380.014 936 1.823.626 

B Pesca 29 185 o o 29 185 

e Explotación de minas y 
125 63.432 10 553.974 135 617.407 

canteras 

D Industria manufactureras 7.346 845.796 132 1.918.493 7.478 2.764.289 

E 
Suministro de electrici-

59 43.222 1.402 60 44.624 
dad, ga y agua 

F Construcción 2.072 703.908 110 1.921.054 2.182 2.624.962 

Comercio al por mayor y 

G 
al por menor; reparación 

26.871 2.186.262 229 1.911.263 27.100 4.097.525 
de autos, moto y efectos 
personal e 

H Hoteles y restaurantes 4.869 118.068 18 153.679 4.887 271.746 

Tran porte, almacena-
2.932 435.136 17 633.499 2.949 1.068.636 

miento y comunicaciones 

Intermediación financiera 1.103 1.038.163 22 438.820 1.125 1.476.982 

Actividades inmobilia-
K rias, empresariales y de 5.548 1.061.993 1ll 756.645 5.659 1.818.638 

alquiler 

Administración pública y 
L defensa; seguridad social 61 15.501 o o 61 15.501 

de afiliación obligatoria 

M Educación 418 32.254 844 419 33.098 

N Servicio sociales de salud 244 266.506 4 24.167 248 290.672 

Otra actividades de 
o servicio comunitarios, 2.621 210.020 11 87.122 2.632 297.143 

sociale y per onale 

Total 55.183 7.464.059 717 9.780.976 55.900 17.245.035 

1/ Hasta el 4 de abril de 2012. 
2/ En 2011. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga y Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
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Anexo 4 

Cuadro A4 
Indicadores laborales de las sei principales ciudades colombianas, promedio trimestral, 2011 

Población 
Población Tasa global Tasa de Tasa de Tasa de 

Pro por-
Tasa de 

económi- ción de 
en edad de de partid- ocupa- subempleo subempleo 

informali-
desem-

camente 
trabajar 2 pación 3 ción 4 subjetivo 5 objetivo 6 pleo 8 

activa 1 dad 7 

Miles de 
Porcentajes 

personas 

Bogotá 4.269 80,8 70,9 64,2 34,1 13,9 45,6 9,5 

Medellín 1.829 83,5 64,2 56,3 29,2 11 ,9 46,8 12,3 

Cali - Yumbo 1.223 81,0 64,9 54,9 28,6 12,1 52,0 15,4 

Barranquilla -
810 78,4 59,4 54,5 17,7 11,5 58,9 8,2 

Soledad 

Bucaraman-
ga, Girón, 

584 81,5 70,0 63,3 34,8 12,8 58,2 9,6 
Piedecuesta y 
Floridablanca 

Cartagena 415 78,3 58,1 52, 1 18,3 6,8 59, 1 10,4 

Notas: 
1/ Población económicamente activa: se le llama fuerza laboral y e tá conformada por la personas en edad de trabajar que 
trabajan o e tán buscando empleo. 
2/ Población de 12 año y má . 
3/ Población económicamente activa/ Población en edad de trabajar. 
4/ Ocupados/Población en edad de trabajar. 
51 e refiere al simple deseo manife tado por el trabajador de mejorar sus ingreso , el número de hora trabajadas o tener una 
labor más propia de u per onale competencia . La tasa de ubempleo e calcula a í: ubempleado / Población económicamente 
activa. 
6/ Comprende a quienes tienen el de eo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en 
di posición de efectuar el cambio. 
7/ Proporción de informalidad (PT): e la relación porcentual de la población ocupada informal (1) y el número de personas que 
integran la población ocupada (PO). 
8/ Desempleados/Población económicamente activa. 
Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares. 
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Anexo 5 

Cuadro AS 
Suscriptores al servicio de internet en las seis principales ciudades colombiana, 2001, 2011 

Suscriptores a Internet Índice de penetración., 

2010 2011 
Variación 

2010 2011 
Variación 

porcentual porcentual 

Bucaramanga 73.244 88.821 21,3 0,140 0,169 20,7 

Bogotá 890.458 1.055.794 18,6 0,121 0,141 16,5 

Barranquilla 110.235 122.357 11,0 0,093 0,102 9,7 

Cartagena 67.657 90.332 33,5 0,072 0,095 31 ,9 

Cali 186.046 241.514 29,8 0,083 0,106 27,7 

Medellín 297.584 383.317 28,8 0,127 0,162 27,6 

a/ Se calcula dividiendo el número de su criptores entre la población total. 
Fuente: Ministerior de la Tecnología, Informática y Comunicacione - MI TTC-SIUST. 
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Anexo 6 

Cuadro A6 
Captaciones del sistema financiero en seis ciudades capitales y total Colombia, 2002-2011 

Saldos a fin de año 

Tasa de 

2007 2008 2009 2010 2011 
crecimiento 
promedio 
anual(%) 

Miles de millones de pesos constantes a precios de 2005 

Barranquilla 2.540 2.498 2.710 3.067 3.236 6,1 

Bogotá 67.022 76.199 80.136 85.119 102.681 10,7 

Bucaramanga 2.305 2.586 2.756 3.147 3.327 9,2 

Cali 6.714 7.019 6.933 7.705 8.980 7,3 

Cartagena 1.293 ] .444 1.542 1.587 1.787 8,1 

Mcdcllín 1 1.132 10.958 11.856 13.549 14.561 6,7 

Colombia 112.039 123.368 130.408 140.940 164.010 9,5 

Cuentas corrientes 

Barranquilla 677 609 712 879 943 8,3 

Bogotá 10.3 18 9.738 10.361 12.364 12.966 5,7 

Bucaramanga 521 545 600 7 13 794 10,6 

ali 1.357 1.176 1.37 1.483 1.574 3,7 

artagena 360 290 381 377 440 5,0 

Medellín 1.812 1.800 1.875 2.291 1.982 2,2 

Colombia 20.510 20.5 14 21.922 25.317 26.520 6,4 

a término (CDT) 

Barranquilla 897 958 824 804 809 -2,6 

Bogotá 25.544 34.073 33.440 29.636 35.680 8,4 

Bucaramanga 591 778 633 574 604 0,5 

Cali 1.876 2.569 2.136 1.612 2.107 2,9 

Cartagena 278 328 320 305 315 3,1 

Medellín 3.384 3.577 3.206 2.699 2.858 -4,2 

Colombia 36.865 46.835 45.168 40.455 47.409 6,3 

Depósitos de ahorro 

Barranquilla 952 915 1.160 1.369 1.468 10,8 

Bogotá 25.272 25.288 26.968 31.106 39.752 11,3 

Bucaramanga 1.183 1.249 1.509 1.844 1.914 12,0 

Cali 3.116 2.808 2.949 3.215 3.318 1,6 

Cartagena 649 821 835 899 1.024 11,4 

Medellín 5.490 5.112 6.153 7.678 8.325 10,4 

Colombia 47.838 47.859 52.724 60.731 71.400 10,0 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Anexo 7 

Cuadro A7 
Cartera del sistema financiero de seis principales ciudades y total Colombia, 2002-2011 

Saldo a fin de año 

2007 2008 2009 2010 2011 
Tasa de crecimiento 
promedio anual (%) 

Miles de millones de eesos constantes a ~recios de 2005 

Total cartera neta 

Ba rranqu il la 6.186 6.956 6.916 8.095 8.889 9, 1 

Bogotá 51.885 56.117 56.535 64.783 73.326 8,6 

Bucaramanga 2.846 2.986 3.183 3.623 4.506 11,5 

Cali 10.943 11.232 11.082 11.405 12.507 3,3 

Cartagena 1.727 1.922 2.070 2.329 2.7 14 11 ,3 

Medellín 16.035 18.759 15.896 19.63 1 24.985 11 ,1 

Colombia 109.300 118.714 117.801 134.640 157.648 9,2 

Cartera comercial 

Barranquilla 4.715 5.516 5.390 6.538 7.077 10,2 

Bogotá 36.284 40.429 40.673 44.938 48.299 7,2 

Bucaramanga 1.748 1.863 1.972 2.339 2.938 13,0 

Cali 7.852 8.172 8.025 8.209 8.568 2,2 

Cartagena 1.050 1.240 1.344 1.533 1.760 12,9 

Medellín 11.669 14.005 12.105 15.499 19.856 13,3 

Colombia 72.277 80.598 79.485 89.935 101.942 8,6 

Cartera de con umo 

Barranquilla 1.31 7 1.315 1.420 1.559 1.780 7,5 

Bogotá 14.050 14.247 14.721 17.01 5 20.737 9,7 

Bucaramanga 902 932 989 1.109 1.326 9,6 

Cali 3.150 3.233 3.209 3.057 3.483 2,5 

Cartagena 601 627 655 717 823 7,9 

Medellín 4.002 4.481 3.562 3.988 4.763 4,4 

Colombia 32.260 33.538 33.392 37.588 44.959 8,3 

Cartera de vivi nda 

Barranqui lla 346 342 347 335 409 4,2 

Bogotá 3.776 3.872 4.168 5.915 7.387 16,8 

Bucaramanga 273 275 311 300 385 8,6 

Cali 639 694 757 740 927 9,3 

Cartagena 126 133 154 176 230 15,1 

Medellín 850 843 940 900 1.203 8,7 

Colombia 8.033 8.238 9.017 10.967 14.031 13,9 

Cartera de microcrédito 

Barranquilla 29 39 42 40 45 10,5 

Bogotá 231 431 486 460 553 21,8 

Bucaramanga 24 36 40 37 40 12,7 

Cali 64 83 86 70 184 26,5 

Cartagena 14 18 23 24 31 19,8 

Medellín 39 126 138 128 139 31,9 

Colombia 1.752 2.534 3.097 3.359 4.442 23,3 

Fuente: Superintencia Financiera de Colombia. 
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Anexo 8 

Cuadro A8 
Desempeño fiscal de las seis principales ciudades, 2010-2011 

2000 200 1 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20 10 2011 

Posición a nivel nacional 

Barranquilla 164 572 714 957 710 249 199 285 162 53 25 49 

Bogotá 29 60 51 14 38 51 32 50 44 24 76 19 

Bucaramanga 216 69 263 281 145 45 61 74 62 38 15 63 

Cali 577 291 960 851 906 616 356 226 197 272 51 124 

Cartagena 88 45 192 259 298 49 228 510 52 185 61 50 

Medellín 279 75 23 31 16 12 10 24 19 16 7 18 

Índice de desempeño fiscal (%) 

Barranquilla 58,74 52,73 53,52 45,92 54,24 62,81 65,18 67,40 70,58 70,42 84,81 80,78 

Bogotá 67,45 65,21 67,54 73,26 69,79 70,08 73,41 76,63 77,35 73,87 80,98 84,2 1 

Bucaramanga 57,25 64,62 60,55 59,50 64,57 70,54 70,32 75,42 75,43 71,85 87,01 79,54 

Cali 51,56 57,13 46,17 49,70 49,94 57,28 61,76 69,28 69,25 63,20 83,16 76,67 

Cartagena 62,07 66,74 62,24 60,25 60,74 70,10 64,49 62,89 76,25 65, 11 82,26 80,69 

Medellín 55,86 64,06 70,80 70,85 74,12 75,72 77,59 80,66 80,83 75,91 89,43 84,36 

Fuente: Cálculos Dirección de Desarrollo Territorial So tenible -DDTS-, Departamento Nacional de Planea ión -D P-, con base 
en la información reportada por los municipios a la DDTS-DNP. 
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Anexo 9 

Cuadro A9 
Indicadores de pobreza y desigualdad en áreas metropolitanas y Colombia, 

2002-2011 

Ciudad 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 

Incidencia de la pobreza (%) 

Barranqu illa 43, 1 48,8 45,9 44, 1 43,3 42,5 39,5 34,7 

Bucaramanga 33,5 34,0 31,3 31,1 19,1 13,9 10,8 10,7 

Bogotá 31,3 31,8 28,7 26,6 19,6 18,3 15,5 13, 1 

Medell ín 36,1 34,5 31,6 29,4 25,0 23,9 22,0 19,2 

Cali 33,1 33,4 31,6 30, 1 28,4 28,2 26, 1 25, 1 

Cartagena 47,7 43,6 45,0 37,7 40,2 38,4 34,2 33,4 

13 Áreas 
35,9 36,4 34,2 32,2 26,9 25,6 23,2 20,6 

MetropoU tan as 

Colombia 49,4 47,7 47,4 45,0 42,0 40,2 37,2 34,1 

Incidencia de la pobreza extrema(%) 

Barranquill a 8,5 10,7 8,5 7,8 10,0 8,2 7,4 5,3 

Bucaramanga 6,1 5,2 4,7 4,8 2,6 1,7 1,2 1,1 

Bogotá 7,0 6,9 6,0 4,7 3,4 3,2 2,6 2,0 

Medellín 7,9 6,7 5,6 5,0 6, 1 6,2 5,6 4,0 

Ca li 6, 1 5,3 5,3 50 7,4 7,4 6,4 5,2 

Car tagena 9,5 7,5 6,9 4,7 6,9 6,8 6,1 4,7 

13 Áreas 
2,7 2,6 2,4 1,9 2,1 2,0 1,8 3,5 

Metropolitanas 

Colombia 17,6 15,6 14,8 13,8 16,4 14,4 12,3 10,6 

Coeficiente de Gini (escala de O a lOO) 

Barranquilla 0,528 0,539 0,533 0,513 0,499 0,486 0,497 0,472 

Bucaramanga 0,484 0,481 0,454 0,478 0,431 0,453 0,449 0,449 

Bogotá 0,572 0,546 0,559 0,557 0,530 0,526 0,526 0,522 

Medellín 0,547 0,557 0,541 0,522 0,542 0,534 0,538 0,507 

Cali 0,534 0,509 0,5 14 0,540 0,5 18 0,499 0,529 0,504 

Carlagena 0,483 0,472 0,47 1 0,45 1 0,468 0,493 0,488 0,488 

13 Áreas 
0,548 0,537 0,542 0,539 0,527 0,522 0,528 0,517 

Metropolitanas 

Colombia 0,573 0,554 0,558 0,557 0,566 0,557 0,560 0,548 

Fuente: Cálculos Mesep con ba e en encuestas de hogares del DA E (Encue ta conti nua de hogares 2002-2005 empalmada por 
Mesep y Gran Encue ta integrada de hogares 2008-20 10). 
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Anexo 10 

Cuadro A lO 
Necesidades Básicas In atisfecha - NBI, por total, cabecera y resto, 

seis principales ciudades y Colombia, a diciembre de 2011. 
Porcentaje 

Componen- Componen-
Compo-

Personas en Personas en Componen- Componen-
te hacina- te inasis-

nente de-
NBI miseria te vivienda te ervicios 

miento tencia 
pendencia 
económica 

Cabecera 

Medellín 12,33 2,66 1,24 1,67 5,33 2,33 5,35 

Barranquilla 17,70 4,97 3,64 4,18 8,23 3,33 5,13 

Bogotá 9,16 1,37 0,96 0,56 5,29 1,55 2,50 

Cartagena 25,45 9,28 9,15 8,97 12,78 2,28 5,38 

Bucaramanga 11,20 2,65 2,11 1,70 4,33 1,87 4,98 

Cali 10,87 1,93 1,70 0,75 5,55 1,54 3,66 

Colombia 19,66 5,88 4,79 5,01 8,46 2,37 7,34 

Resto 

Medellín 18,28 1,95 1,05 1,36 7,55 0,63 10,04 

Barran quilla 21,73 5,90 8,24 0,75 8,28 3,81 8,01 

Bogotá 27,84 8,17 6,09 5,38 12,87 4,80 9,38 

Cartagena 35,50 8,73 12,13 4,46 10,83 1,90 15,87 

Bucaramanga 35,55 10,59 10,80 1,56 16,05 3,63 17,65 

Cali 18,92 3,10 5,23 0,29 8,84 2,00 6,02 

Colombia 53,51 25,71 28,24 14,82 19,48 7,33 23,96 

Total 

Medellín 12,42 2,65 1,24 1,66 5,36 2,30 5,43 

Barranquilla 17,72 4,97 3,66 4,16 8,23 3,33 5,14 

Bogotá 9,20 1,38 0,97 0,57 5,31 1,56 2,52 

Cartagena 26,01 9,25 9,32 8,72 12,67 2,26 5,96 

Bucaramanga 11,55 2,76 2,23 1,70 4,50 1,90 5,16 

Cali 11,01 1,95 1,76 0,74 5,60 1,55 3,70 

Colombia 27,78 10,64 10,41 7,36 11,11 3,56 11,33 

Fuente: DANE; cálculos con ba e en el censo general de 2005. 
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