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INTRODUCCIÓN 

 

 

El avance de la pandemia del Covid-19 ha recrudecido los problemas productivos en el mundo; afectando múltiples apartados sociales y económicos, 

entre los que se destacan, la caída de la producción en todos los territorios, la distorsión en las cadenas de suministros, el acrecentamiento de la 

desocupación e informalidad laboral, mermas en la confianza inversionista, contracción en el consumo y el dinamismo empresarial; aspectos en el 

cual, han provocado una ausencia generalizada de ingresos, lo cual profundizó significativamente las brechas monetarias entre grupos de población 

(niños, niñas, adolescentes, indígenas, afrodescendientes con menor grado educativo). Todo este escenario se ha traducido en aumentos significativos 

en los niveles de pobreza y la desigualdad, no observada en las últimas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POBREZA POR INGRESOS 

 

Frente a este último escenario, la medición de la pobreza en el ámbito latinoamericano es evaluado a través de la suficiencia de ingresos para alcanzar 

un nivel básico de bienestar, fundamentado básicamente en la medida indirecta del porcentaje de personas consideradas pobres, por medio la relación 

entre el ingreso corriente de los hogares (Unidad de gasto) dividido por el total de integrantes de la misma, y el costo monetario asociado con que se 

cuenta para adquirir una cesta básica de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia; para el caso de la pobreza monetaria 

extrema o indigencia se compara únicamente con el costo monetario de adquirir una canasta de alimentos. Esta metodología es tradicionalmente 

usada en Colombia.  

Ilustración 1 América Latina y el Caribe; y Colombia. Incidencia de la Pobreza y pobreza monetarias extrema 

(proporción de pobres) 

Pobreza Monetaria                                           B. Pobreza Monetaria extrema 

 

Fuente: CEPAL-DANE; elaboración propia 
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Respecto a esta metodología, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que en la región la población pobre ascendió a 209 

millones de personas en el 2020, superior en 22 millones si se contrasta en el año previo, indicando, que el porcentaje de personas que se encontraban 

en situación de pobreza por ingresos fue del 33,7%, mientras que en la extrema se situó en el 12,5% (Gráfico 1). Bajo esta línea, el DANE estimó 

las líneas de pobreza1 a través de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 2016-2017, y que, con base a los resultados de la Gran Encuesta 

Integrada de los Hogares, permitieron dimensionar el nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado.  

Por lo anterior, en el último año en Colombia el porcentaje de personas clasificadas como pobres monetarios respecto a la población total fue del 

42,5% (equivalente a 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria), marcando un aumento de 3,5 millones de personas frente al 2019. 

De la misma manera, la pobreza monetaria extrema se ubicó en el orden del 15,1% (7,4 millones de personas categorizadas como pobres extremos), 

lo que significó una ampliación de 5,5 puntos porcentuales frente a la anualidad previa.  

Ilustración 2 Trece principales ciudades. Incidencia de la Pobreza monetaria 

(proporción de pobres monetarios) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: Medición con base en la fuente censal de 2005 

 
1 El DANE indicó que un hogar que presenta un ingreso per cápita del hogar por debajo de las líneas de pobreza, que equivale a $331.688 en el plano nacional y $326.075 para Cúcuta 

y su Área Metropolitana; frente a la segunda, $145.004 y $139.370 pesos, respectivamente. Adicionalmente, la entidad estipuló que los hogares vulnerables son aquellos que se encuentra 

entre la línea de pobreza y $653.781 pesos mensuales. Clase media está compuesta por un ingreso per cápita dentro del hogar entre $653.781 y $3.520.360. La clase alta está conformada 

por un ingreso per cápita al interior del hogar superior a $3.520.360.  
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De otro lado, en Cúcuta y su Área Metropolitana, en el 2020, la tasa de incidencia de la pobreza monetaria fue la más pronunciada de las trece 

principales ciudades, toda vez que 458,4 mil personas son consideradas pobres monetarios, equivalente 53,5% de la población (aumentó en 72,6 mil 

personas frente al año previo).  No obstante, cabe destacar, que el dato de pobreza mencionado responde a la estimación de la población pobre que 

no logró compensar las ayudas institucionales por parte del aparato gubernamental, lo cual indica, que, si se excluyen los apoyos monetarios, la tasa 

de pobreza alcanzaría el orden del 56,8% en Cúcuta AM. De la misma manera, los registros de pobreza extrema mostraron un significativo aumento, 

alcanzó una proporción del 20,7% para la estimación con asistencia económica (sin ayudas monetarias alcanzó el 25,3%) es decir, un poco más 177 

mil personas conviven en ámbitos de extrema pobreza.  

 

Ilustración 3 Trece principales ciudades. Incidencia de la Pobreza monetaria extrema 

(proporción de pobres monetarios extremos) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 
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Por su parte, la información de pobreza monetaria desagregada por dominios es una estimación que data sobre el porcentaje personas en situación de 

pobreza que pertenecen a un hogar con características comunes, como la jefatura. Al respecto, el informe del DANE reveló que los registros de 

personas pobres según clase sociales en Cúcuta A.M, son muy superiores a las cifras nacionales (ilustración 1). En función a ello, los datos 

desagregados muestran, que el 50% de las personas que pertenecían a un hogar con jefatura masculina, son pobres, mientras que en la femenina la 

proporción fue del 58,8%.  

De igual forma, las tipologías del hogar que presentan mayor incidencia de la pobreza son los que se encuentran relacionados con la Desocupación 

laboral, la Posición ocupacional de Patronos y cuenta propia, y los hogares con tres o más hijos menores de 12 años, en su orden el porcentaje de 

pobreza se ubicó en el 76,9%, 58,2%, y 85,4%, respectivamente.  

Tabla 1 Nacional y Cúcuta A.M. Incidencia de la pobreza según características del jefe del hogar 

(Porcentaje) 

 

Características del jefe del hogar 

2020 

Nacional Cúcuta A.M. 

Según sexo Hombre 40,1 50,0 

Mujer 46,7 58,8 

Posición 

ocupacional 

Asalariado 24,7 24,2 

Patronos y cuenta propia 50,9 58,2 

Situación 

laboral del jefe 

del hogar 

Desocupados 69,1 76,9 

Ocupados 38,7 48,3 

Menores de 12 

años en el hogar 

No tiene niños 27,8 39,4 

Tres o más niños 76,9 85,4 

Fuente: DANE; elaboración propia 

 

 

 



 

 

Coeficiente de Gini 

 

Este ritmo de crecimiento de la pobreza fue acompañado por la ampliación en la disparidad de los ingresos. Al respecto, el Coeficiente de Gini2, que 

es el índice utilizado con mayor frecuencia para medir el grado de desigualdad en la distribución del ingreso, reveló que en el 2020 en el consolidado 

nacional se presentó un factor de 0,544 puntos, siendo este superior en 0,018 si se contrasta con el año anterior; este dato ubica a Colombia como 

uno de los países más desiguales en América Latina. El dato es menos acentuado en los Centros Poblados y Rural disperso. Por su parte, el registro 

para Cúcuta y su Área Metropolitana fue de 0,522 puntos en el último año, significativamente superior al dato del 2019 (0,464 puntos), al que el 

cual, no se observaba desde que se tienen cifras del indicador en la región. Esta información refleja el impacto de la pandemia en la consecución de 

ingresos en los hogares, indicando que el grado de bienestar y equilibrio monetario son precarios, aspectos en el cual ubican a Cúcuta AM como una 

de las más desiguales del país.  

Ilustración 4 Trece principales ciudades. Coeficiente de Gini 

(Línea de desigualdad) 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propia 

 

 

 
2 El coeficiente de Gini, mide la distancia entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución, el cual, dependiendo de la brecha entre estas dos magnitudes, el indicador toma valores 

entre 0 y 1, donde “cero” representa la igualdad absoluta y “uno” desigualdad absoluta 
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De otro lado, los datos de pobreza vista desde las múltiples carencias que puede experimentar un hogar, evidencia, que persisten rezagos en la materia. 

En relación a ello, el Índice de Pobreza Dimensional, que es un factor que se compone por cinco dimensiones que evalúan los grados de privación 

que posee una persona frente a un conjunto de características que se consideran vitales, como lo son, el apartado educativo, Niñez y juventud, Salud, 

Trabajo, Características de la vivienda, y Servicios públicos domiciliarios; estas dimensiones se dividen en quince variables, de las cuales, si un 

hogar presenta carencias en al menos cinco (33% de las variables), es considerado pobre dimensionalmente.  

Frente a esta metodología, y con base en la información obtenida en la Encuesta Nacional de Vida, el último reporte del DANE reveló, que en el 

2019 un poco más de 8,5 millones de personas se encontraban en situación de pobreza dimensional, cifra el cual es equivalente al 17,5% (se redujo 

en 1,6 puntos porcentuales con respecto al 2018). Los registros desagregados revelan mayor severidad en las zonas rurales, al alcanzar un IPM del 

34,5%, mientras que en los Centros Poblados fue del 12,3%.  

 

Ilustración 5 Nacional. Índice de Pobreza Multidimensional 

(proporción de pobreza multidimensional) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: Las proyecciones del IPM de 2018 y 2019, se hicieron con base en los resultados de la CNPV 2018 
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Los registros del IPM nacional por conceptos de privación, muestran que existen importantes avances en el 70% de las variables que constituyen el 

índice de pobreza en los hogares en el 2019. Este comportamiento fue impulsado especialmente por la significativa reducción en las privaciones 

relacionadas con el Rezago estudiantil, al marcar un retroceso en el IPM de 1,6 puntos con respecto al 2018. De la misma manera, tuvieron descensos, 

Analfabetismo (-0,7 puntos), Barreras de servicios de salud (-0,7 puntos), Inadecuada eliminación de excretas (-0,6 puntos), Bajo logro educativo (-

0,5 puntos), Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia (-0,4 puntos), Inasistencia escolar (-0,4 puntos), Trabajo infantil (0,3 puntos), 

Sin acceso a agua mejorada (0,2 puntos), y Material inadecuado de paredes exteriores (-0,1 puntos).  

Por el contrario, se observaron incrementos en el índice en los componentes de, Desempleo de larga duración (0,3 puntos), Personas sin aseguramiento 

en salud (0,3 puntos), Hacinamiento crítico (0,3 puntos), Trabajo informal (0,2 puntos), y Material inadecuado de pisos (0,2 puntos). 

 

Tabla 2 Nacional. IPM según variables de privación 

(Porcentaje) 

Dimensión IMP 

2018 2019 Diferencia porcentual  

Analfabetismo 10,0 9,3 -0,7 

Bajo logro educativo 44,5 44,0 -0,5 

Barreras a servicios para cuidado de la primera 

infancia 

8,3 7,9 -0,4 

Barreras de acceso a servicios de salud 6,2 5,5 -0,7 

Desempleo de larga duración 12,1 12,4 0,3 

Hacinamiento crítico 8,3 8,6 0,3 

Inadecuada eliminación de excretas 11,6 11,0 -0,6 

Inasistencia escolar 3,1 2,7 -0,4 

Material inadecuado de paredes exteriores 2,7 2,6 -0,1 

Material inadecuado de pisos 6,2 6,4 0,2 

Rezago escolar 27,4 25,8 -1,6 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 11,7 11,5 -0,2 

Sin aseguramiento en salud 11,0 11,3 0,3 

Trabajo infantil 2,0 1,7 -0,3 

Trabajo informal 72,7 72,9 0,2 
Fuente: DANE; cálculos propios 



 

 

 

 

Por su parte, los datos de pobreza multidimensional para Cúcuta con base en la fuente censal de 2018 reflejan resultados poco sobresalientes (Cuadro 

3); la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional total para Cúcuta fue del 27,5%, en las Cabeceras del 25,0% y las zonas rurales del 44,1%, 

proporciones que en conjunto son las más pronunciadas en comparación con las ciudades más desarrolladas.  

Si se desagregan las dimensiones, se observa que, en el apartado de trabajo, que integra la tasa de dependencia económica y trabajo informal, se 

perfilaron como las de mayor grado de privación, alcanzó el 34,4% y 87%, respectivamente. De igual forma, se evidenciaron IPM altos en lo 

relacionado con Rezago escolar, Hacinamiento crítico, Analfabetismo y Material inadecuado de paredes exteriores. 

 

Tabla 3 Cúcuta. Privaciones del hogar según variables 
(Porcentaje) 

Privaciones por variable Total Cabeceras Centros poblados y 

rural disperso 

Cúcuta 25,7 25,0 44,1 

Analfabetismo 8,4 8,1 17,6 

Bajo logro educativo 46,7 45,8 71,7 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 2,2 2,2 2,7 

Barreras de acceso a servicios de salud 5,2 5,3 3,1 

Tasa de dependencia 34,3 34,1 40,1 

Hacinamiento crítico 16,4 16,5 13,2 

Inadecuada eliminación de excretas 5,8 5,4 16,1 

Inasistencia escolar 4,6 4,5 7,0 

Material inadecuado de paredes exteriores 6,1 6,3 2,3 

Material inadecuado de pisos 3,6 3,4 10,5 

Rezago escolar 17,0 16,7 24,4 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 3,9 3,4 18,0 

Sin aseguramiento en salud 17,5 17,5 16,4 

Trabajo infantil 1,1 1,0 2,5 

Trabajo informal 87,0 86,8 91,9 

 

Fuente: DANE.; elaboración propi 



 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

 

Latinoamérica es una de las regiones del mundo con más impactos generados por el Covid-19, debido a las restricciones en las actividades productivas 

impulsadas por los Gobiernos para frenar el avance de la pandemia; las consecuencias fueron devastadoras, los agregados económicos cayeron, con 

cifras más profundas a las observadas en Asia o en Oriente medio. Estos retrocesos marcaron enormes costos sociales y económicos, fundamentados 

en el declive de, las actividades productivas, la generación de empleo, productividad, bienestar colectivo, y la producción. Respecto a este último 

componente, a pesar de que a la fecha no hay una estimación oficial de la caída del producto en la región, el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) evaluó que la caída de la producción de los países de América Latina y el Caribe se situó en el 7,3% en el 2020, mientras que para el Banco 

Mundial la contracción pudo ser del orden del 6,7% en el 2020.  Al respecto, esta última entidad menciona, que en el 2021 las expectativas pueden 

ser más optimistas, explicado, por la recuperación significativa en el comercio internacional, turismo, y el dinamismo financiero. 

 

Producción interno bruto 

 

Los datos domésticos muestran, que la economía colombiana mostró una fuerte contracción en el 2020 (-6,8%), debido mayormente a los choques 

generados por el avance de la pandemia del Covid-19. Los registros trimestrales mostraron, además, que el comportamiento del producto fue bastante 

dispar, inició con un leve crecimiento, pero, ante la crisis económica, desató caídas históricas en el producto, menos profundas hacia el final de la 

anualidad.  A pesar de lo anterior, la recuperación económica inició en el primer trimestre del 2021, el PIB se expandió a un ritmo del 1,1% en 

comparación con el mismo del año previo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 6 Nacional. Producto interno bruto y Demanda interna 

(Niveles y variación anual) 

A. Producto interno bruto                                   B. Demanda interna 

  

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: PIB a precios constantes 

 

La información desagregada muestra que el desempeño del indicador se vio influido por el buen momento de la industria manufacturera, al presentar 

una variación del 7%, según la entidad la actividad contribuyó con 0,9 puntos porcentuales a la variación anual total, mejorando el dato del año 

anterior -0,1%; al tiempo, los renglones, Agropecuario , Administración pública y defensa, Actividades financieras y las Actividades de 

entretenimiento tuvieron un gran aporte al desempeño agregado del producto, ocasionado por sus buenas dinámicas, tipificadas por incrementos que 

en su orden se ubicaron en el 3,3% y 3,5%, 4,9% y 7,6%, respectivamente.  
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Ilustración 7 Nacional. Producto interno bruto por actividades económicas 

(Variación anual) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: PIB a precios constantes 

 

La buena dinámica de los primeros tres meses de la presente anualidad se vio impulsado por el buen momento de la demanda interna. El registro del 

indicador por el lado del gasto exhibió un crecimiento del 1,6% si se contrasta con el mismo periodo del año anterior, conducta el cual fue explicado 

por los buenos resultados en el gasto de consumo final de los hogares y la formación bruta de capital (mejoró la inversión en construcción y maquinaria 

y equipo), dado los niveles de producción de enero y marzo de 2020.  

Los datos desagregados por componentes demuestran lo anterior, tanto el gasto de consumo final individual de los hogares, vía bienes durables, no 

durables y semidurabes; como también del consumo final del Gobierno, crecieron frente a un año atrás (1,0% y 4,6%, respectivamente), pero no 

frente al último trimestre del 2020. A este comportamiento le acompañó, una reducción en las relaciones con el mercado externo, las exportaciones 

e importaciones, se contrajeron en su orden -8,3% y -3,9%.  
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Ilustración 8 Nacional. Producto interno bruto por el lado del gasto 

(Niveles y variación anual) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: PIB a precios constantes 
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Producto interno bruto departamental  

 

Por su parte, en el 2019 los registros de producción de Norte de Santander reflejaron por segundo año consecutivo una buena dinámica, mejorando 

los resultados productivos, no observados desde el 2013. La información revela que en el último año el PIB departamental fue de 13,6 billones de 

pesos, lo que significó una expansión del producto del 1,9% con respecto al año previo. No obstante, a pesar de que se evidenció que el 

comportamiento continuó en terreno positivo, su tasa de crecimiento fue una de las más débiles, por lo menos si se contrasta con las demás regiones 

del país.  

La conducta productiva del último año expuesta estuvo explicada por importantes progresos en las actividades económicas de Entretenimiento, 

Administración pública, Actividades financieras y de seguros, Actividades profesionales y científicas, y Comercio.  Por el contrario, los rubros de 

Construcción y Minería cerraron el 2019 con un bajo desempeño, con retrocesos que en su orden se ubicaron en el 8,1% y 13,3%, individualmente.  

 

Ilustración 9 Norte de Santander. Producto interno bruto 

(Niveles y variación anual) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: PIB a precios constantes. Datos para 2019 de manera preliminar 
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Índice de seguimiento a la economía (ISE) 

 

El índice de seguimiento a la economía del DANE, es una operación estadística realizada de manera mensual, que refleja de forma sintética la 

evolución más completa en el corto plazo de la actividad económica del país, a través del análisis agregado y heterogéneo de los principales 

indicadores de cada renglón de la economía.  

El indicador reveló que entre marzo del 2020 y febrero del 2021 se presentaron retrocesos significativos, dado el enfriamiento de la economía, 

generado por las medidas de prevención y aislamiento priorizados tanto por el Gobierno central, como por los municipales, con el objetivo de intentar 

frenar el avance de la pandemia en todo el territorio. De manera posterior, las actividades productivas reflejaron un mejor desempeño, retomando la 

senda de crecimiento no visualizada desde los primeros dos meses del año previo; así lo informó la entidad, indicando que, en marzo el índice del 

ISE en su serie original, se ubicó en 108,1 puntos, lo cual le permitió marcar un crecimiento del 11,8% con respecto al mismo periodo del año 

anterior.  

Ilustración 10 Nacional. Índice de seguimiento a la economía 

(Niveles y variación anual) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 

Nota: Datos para 2021 de manera preliminar 
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La anterior dinámica descrita se dio por el buen momento de los tres renglones de la economía, especialmente en las actividades secundarias y 

terciarias; esto debido, a que, en la primera, tanto la Industria Manufacturera como la Construcción revirtieron su bajo desempeño, al crecer en su 

orden 22% y 32%. De la misma manera, en las Terciarias, se observaron importantes incrementos en las Actividades de entretenimiento, 

Administración pública, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades financieras y Comunicaciones.  

Indicador Mensual de Actividad Económica  

 

De otro lado, el indicador de monitoreo de la actividad económica (IMAE) de Norte de Santander, construido por la Cámara de Comercio de Cúcuta, 

es un índice que tiene por objetivo dar a conocer el dinamismo de la economía regional, por medio de la medición conjunta de diez variables 

explicativas de la conducta productiva de la región. Al respecto, los datos muestran que las condiciones económicas del Departamento han cambiado, 

ocasionado por la crisis derivada del avance del covid-19, lo cual ha impulsado el bajo desempeño desde el inicio de la pandemia. 

Frente a ello, el reporte más reciente reveló que el IMAE pasó a terreno negativo en el cuarto trimestre del 2020, marcó un decrecimiento del 3,1% 

con respecto al mismo periodo del año previo. Este registro negativo no se presentaba desde la segunda mitad del 2017. 

 

Ilustración 11 Norte de Santander. Indicador mensual de actividad económica 

(Variación trimestral anualizada) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta; elaboración propia 
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Según la entidad, este comportamiento fue explicado por los bajos resultados presentados en seis de las diez variables analizadas. Una de las más 

afectadas fue la producción de Carbón, presentó una caída del 24%, catalogada como una de las más altas de los últimos años; de la misma manera, 

se presentaron contracciones en el Tráfico de vehículos en peajes, Personal ocupado en comercio, índice de seguimiento de la economía, 

Exportaciones totales y Consumo de energía industrial y comercial. Por el contrario, se detalló una buena dinámica en el Área culminada de 

construcción, Cartera neta del sistema financiero, Matriculas de vehículos nuevos, e importaciones totales.  

 

Comercio Interno 

La Encuesta Mensual de Comercio realizada por el DANE, es un instrumento estadístico utilizado para recolectar información concerniente al 

segmento comercial tanto a nivel nacional como departamental, lo cual permite conocer la coyuntura del sector y la conformación de agregados 

macroeconómicos. Esta medición contempla registros sobre la dinámica de las principales variables de ventas, y personal ocupado, por líneas de 

mercancía y actividad económica, así como los totales de ventas y personal de los grandes almacenes e hipermercados minoristas y las ventas 

realizadas por las ensambladoras e importadoras de vehículos. 

 

Ilustración 12 Nacional. Comercio interno 

(Variación anual) 

 

Fuente: DANE; elaboración propia 
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Los informes revelan que el desempeño del sector fue negativo desde finales del primer trimestre de 2020 (con excepción de octubre y noviembre), 

generado en parte por la caída en el consumo y la producción de ingresos en los hogares; esto como consecuencia del avance del Covid-19 en todo 

el territorio nacional. Este ritmo persistió en enero del 2021, pero, a partir de febrero el indicador pasó a terreno positivo, especialmente en marzo, 

donde las ventas reales de comercio minorista aumentaron en un 20,1%, mientras que el Personal ocupado disminuyó en un 5,5% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Esta dinámica sigue siendo positiva si se excluye el comercio de vehículos y combustible, se sitúan en el orden del 

9,7%.  

El desempeño del indicador de comercio interno se dio por el buen momento de productos de Calzado, Prendas de vestir, Bebidas alcohólicas, 

Electrodomésticos, Artículos de uso doméstico, Equipo de informática, Artículos de ferretería, Libros y papelería, y de Vehículos de automotores de 

uso doméstico. No obstante, las ventas de los bienes ubicados en los rubros de Alimentos, Bebidas no alcohólicas, Productos farmacéuticos, y 

Productos de aseo personal. 

 

 

Tabla 4 Nacional. Ventas reales de comercio minorista según grupos de mercancía 

(Porcentaje) 

Línea de mercancía Mar-21 

Variación anual 

Alimentos (víveres en general)  -19,3 

Bebidas no alcohólicas -15,8 

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 40,1 

Prendas de vestir y textiles  88,5 

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 64,3 

Productos farmacéuticos y medicinales -6,8 

Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería -12,5 

Electrodomésticos, muebles para el hogar 62,6 

Artículos y utensilios de uso doméstico 64,8 

Productos para el aseo del hogar 1,0 

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico. 59,4 



 

 

Equipo y aparatos de sonido y video (televisores) 29,2 

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 29,2 

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 74,5 

Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 27,0 

Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos principalmente de consumo de los hogares 42,2 

Combustibles para vehículos automotores 39,1 

Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares 85,9 

Otros vehículos automotores y motocicletas 13,1 

Fuente: DANE; elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL 

 

La Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) construida y divulgada por Fedesarrollo, hace seguimiento mensual a la dinámica de los sectores 

industrial y comercial por medio de la percepción de los empresarios sobre la situación económica actual, así como las expectativas a futuro del 

mercado. Así mismo, mide agregadamente aspectos de relevancia, tales como la acumulación de inventarios, variación de pedidos, Demanda, 

expectativas de producción y contratación de personal. Al respecto, los datos informados evidencian que el 2020 inició con una buena dinámica, en 

particular en el primer bimestre, donde se alcanzó un alto grado de confianza en el sector empresarial. Posteriormente, ante el estallido de la Pandemia, 

la confiabilidad mermó significativamente, especialmente entre marzo y junio, cuya percepción cayó en promedio en un 17%. Finalmente, el año 

cerró con registros positivos. 

 

Ilustración 13 Nacional. Índice de confianza comercial 

(Variación mensual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fedesarrollo; elaboración propia 
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El dato más actual emitido por la entidad revela, que el Índice de confianza comercial se situó en el 25,6%, lo que significó una reducción de 13,1 

puntos porcentuales si se compara con el mes previo. Este retroceso fue impulsado por la baja percepción de los empresarios frente a la situación 

actual de las organizaciones empresariales, y en una mayor medida, por las expectativas de la situación económica para el próximo semestre.  Por su 

parte, con respecto al nivel de existencias, el indicador mostró un bajo desempeño, al presentar un índice del -12,6%,  

 

Tabla 5 Nacional. Índice de confianza comercial por componentes 

(Porcentaje) 

Componente 
2020 2021 

Abril  Marzo Abril 

Situación económica actual de 

empresa o negocio 
-31,4 51,2 30,9 

Nivel de existencias 9,5 -12,5 -12,6 

Expectativas de situación económica 

para el próximo semestre 
-35,7 52,3 33,3 

Índice de Confianza Comercial - 

ICCO 
-25,5 38,7 25,6 

Fuente: Fedesarrollo. elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRECIOS 

 

Inflación 

En el consolidado nacional la inflación anual al consumidor estuvo en promedio en el 2020 por debajo del límite inferior del esquema de inflación 

objetivo del Banco de la República (3,0%), tendencia que compartió en los primeros cuatro meses del 2021; posteriormente, el factor inició una 

senda de crecimiento, al punto, que alcanzó en mayo un IPC anual del 3,3%, y mensual del 1%. Este notable crecimiento estuvo influido por los 

significativos aumentos en los rubros de Alimentos y bebidas no alcohólicas, y de Servicios públicos.   

Ilustración 14 Nacional y Cúcuta. Inflación anual y mensual 

(Base diciembre 2018 = 100) 

A. IPC Anual                                                              B. IPC Mensual 

  

Fuente: DANE; elaboración propia 

De la misma manera, el indicador evidenció una tendencia similar para Cúcuta, la inflación al consumidor cerró el 2020 con niveles inferiores al 

rango meta del emisor, influido en parte por las presiones bajistas asociadas a una baja dinámica en la demanda, y a considerables excesos de 

capacidad productiva en muchos segmentos de la economía regional. No obstante, dados los choques de oferta en la actualidad, el indicador creció 

de manera significativa en mayo de 2021, alcanzó un IPC anual del 4,4%, y mensual del 1,18%, superando inclusive en ambos factores los registros 

nacionales.  
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La anterior dinámica fue impulsada por el notable aumento en el precio medio de los bienes contemplados en el segmento de Alimentos y bebidas 

no alcohólicas, así como por el costo promedio de los Servicios públicos y de Transporte. Por el contrario, el rubro de Salud y de Bienes y Servicios 

diversos reflejaron retrocesos, tanto en la variación anual como en la mensual.  

Tabla 6 Nacional y Cúcuta. IPC según divisiones de gasto 

(Porcentaje – Base diciembre 2018 = 100) 

 

Bienes y servicios may-21 

Nacional 
 

Cúcuta 

Anual  Mensual 
 

Anual Mensual 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 9,52 5,37 
 

9,00 4,51 

Bebidas alcohólicas y tabaco 2,77 0,22 
 

3,26 -0,35 

Prendas de vestir y calzado -2,33 0,08 
 

0,60 0,32 

Alojamiento, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles 

2,58 0,24 
 

2,38 0,16 

Muebles, artículos para el hogar y para 

la conservación ordinaria del hogar 

1,73 0,32 
 

1,99 0,35 

Salud 4,12 0,27 
 

-0,01 -2,39 

Transporte 4,34 0,33 
 

9,48 2,49 

Información y comunicación 0,32 -3,17 
 

0,89 -3,90 

Recreación y cultura -0,03 0,18 
 

0,37 -0,14 

Educación -7,11 0,06 
 

-6,62 0,00 

Restaurantes y hoteles 4,76 0,86 
 

5,02 0,65 

Bienes y servicios diversos 2,64 0,24 
 

-1,52 -0,17 

Total 3,30 1,00 
 

4,04 1,18 

Fuente: DANE; elaboración propia 

 

Por su parte, la variación del Índice de Precios al Consumidor, por nivel de ingresos, afectó de manera heterogénea según la clase social del hogar; 

así, si se interioriza el indicador mensual (agregado) revelado por el DANE, se evidencia que, el crecimiento del IPC en los pobres fue del 1,50%, 

Vulnerables (1,49%), Clase media (1,07%), Ingresos altos (0,49%), Total (1,0%).  



 

 

MERCADO LABORAL 

Empleo y ocupación laboral 

 

A partir del inicio la Pandemia las cifras de empleo mostraron su peor momento desde que se tienen registros, especialmente en el segundo trimestre 

del 2020, donde se alcanzó a presentar un paro del 20,3% en el territorio nacional y del 33,4% en el ámbito local; esta conducta es explicada por el 

deterioro en la absorción de empleo, asociado generalmente a la fuerte caída en la actividad económica, producto en parte de las medidas restrictivas 

para frenar el avance de la pandemia, así como de las carencias propias del mercado de trabajo. Posteriormente, en los periodos trimestrales venideros 

el nivel de empleo empezó a recuperarse, aunque a un ritmo muy lento.  

A pesar de lo anterior, las cifras laborales más recientes informadas por el DANE reflejan aún un débil comportamiento en la generación de empleo 

por parte del sector productivo. En tal sentido, en el primer trimestre móvil del 2021 el nivel de desempleo en el consolidado nacional alcanzó el 

15,8% (superior en 3,2 puntos porcentuales con respecto a la proporción observada en el mismo periodo del 2020), lo cual es equivalente a la 

desocupación de más de 3,8 millones de personas. 

Ilustración 15 Nacional y Cúcuta A.M. Tasa de desempleo y de ocupación laboral 

(Serie trimestral móvil) 

A. Tasa de desempleo                                            B. Tasa de ocupación 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propia 
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Por su parte, en Cúcuta y su Área Metropolitana los registros laborales muestran que en los primeros tres meses del 2021 se zanjó la recuperación en 

el nivel de empleo. De acuerdo a la información de la entidad, la tasa de desempleo fue del 22,5% (mayor en 2,7 puntos porcentuales frente al primer 

trimestre del 2020), es decir, dentro del segmento de población económicamente activa, 94,6 mil personas se encontraron desocupadas. A su vez, si 

se revisan los datos de ocupación laboral, se encuentra que, aunque el desempeño fue mejor a lo visto en el momento más duro de la pandemia, los 

resultados no son sobresalientes, toda vez que en enero y marzo de la presente anualidad, la tasa de ocupación se ubicó en el 47% (levemente inferior 

a la tasa observada en el mismo periodo del 2020), revelando que de cada 100 personas en edad de trabajar sólo 47 contaron con algún tipo de 

empleo). 

 

Ilustración 16 Cúcuta A.M. Ocupados y empleo sectorial perdido o recuperado 

(Primer trimestre móvil de 2020 y 2021) 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propia 

Nota: Cambio de ocupación laboral en miles de personas 
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Por su parte, los datos desagregados evidencian que el número de ocupados creció en un 1,7% en Cúcuta A.M. en los primeros tres meses del 2021, 

indicando además que la recuperación del empleo ha sido heterogénea por sectores. El progreso de la ocupación laboral fue impulsado por los avances 

en los segmentos de Comercio, Construcción, Actividades profesionales, servicios y técnicas, y Administración pública; son además las actividades 

que más contribuyen con la absorción laboral. Por el contrario, se observó una fuerte contracción en los rubros de Industria Manufacturera y 

Actividades de entretenimiento.  

Informalidad laboral 

Los reportes de empleo informal y seguridad social muestran, que en el primer trimestre de 2021 la tasa de informalidad para Cúcuta y su Área 

Metropolitana se ubicó en el orden del 72,4%, lo cual ubica la región como la más informal del consolidado nacional. El dato anterior revela que, de 

las 326 mil personas ocupadas, 236 mil laboran de manera informal. Cabe resaltar, que el registro del periodo en mención fue levemente inferior al 

dato observado en el último trimestre del 2020 (-0,5 puntos porcentuales) 

Ilustración 17 Cúcuta A.M. Informalidad laboral 

(Primer trimestre de 2021) 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propia 
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Empleo juvenil 

De otro lado, la información sobre empleo juvenil refleja una fuerte carencia en la absorción de empleo de los más jóvenes en el mercado de trabajo. 

Esto a causa de la detonación de la pandemia, que afectó de mayor manera esta población laboral, aspecto el cual desencadenó la presencia de tasas 

de paro históricas en todo el territorio nacional, mayormente pronunciadas en el segundo y tercer trimestre del 2020. A partir de ese momento, la 

recuperación del empleo inició, pero trascurrió a poca velocidad.  

El informe más actual exhibe para Cúcuta y su Área Metropolitana, que la tasa de desempleo en los jóvenes fue del 30% entre enero y marzo del 

2021, superando de manera significativa el indicador para el consolidado nacional. El registro muestra para la región, que, dentro de la población 

joven económicamente activa, un poco más de los 38 mil jóvenes están desocupados. 

 

Ilustración 18 Nacional y Cúcuta AM. Tasa de desempleo y ocupación juvenil 

(Serie trimestral móvil) 

A. Tasa de desempleo                                            B. Tasa de ocupación 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propia 
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Así mismo, si se revisan los registros de ocupación laboral (TO), se evidencia que, en el segundo trimestre del 2020, el comportamiento del indicador 

fue el más negativo desde que se cuentan con datos oficiales (29,9%), convirtiendo a la región en una de las de más bajo desempeño. El registro más 

reciente revela que la tasa de ocupación fue del 39,1% en el periodo de enero a marzo de 2021, inferior en 3 puntos porcentuales si se contrasta con 

el dato nacional. La anterior proporción revela, que, por cada 100 jóvenes en edad de trabajar en la región, solo 39 se encuentran realizando alguna 

actividad laboral. 

 

Empleo según sexo 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma, que un número importante de mujeres salió de la fuerza laboral de la 

región en el 2020, como consecuencia de la demanda de cuidado de sus familias en el contexto de la pandemia de COVID-19, razón por la cual 

muchas de ellas no han vuelto a buscar empleo. Según la entidad, los datos de la zona Latinoamericana y caribeña indican diferencias acentuadas en 

materia laboral entre hombres y mujeres; una información puntual divulgada por el organismo refleja, que la tasa de participación laboral de las 

mujeres fue del 46% en 2020, en tanto que la de los hombres se ubicó en el 69% (en 2019 esas cifras fueron de 52% y un 73,6%, respectivamente). 

 

Ilustración 19 Nacional y Cúcuta AM. Tasa de desempleo diferenciado por sexo 

(Serie trimestral móvil) 

A. Nacional                                                              B. Cúcuta A.M. 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propia 
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Existe una notable diferencia entre hombres y mujeres en el acceso a apartados laborales en todo el consolidado nacional, contexto el cual, es 

profundizado en la actualidad por el avance de la pandemia en todo el territorio. Los datos del 2020 reflejan un mayor deterioro en los indicadores 

de empleo de las mujeres, sobre todo en la primera mitad del año, al presentar tasas de desempleo más altas y de ocupación más bajas. El informe 

más reciente, primer trimestre del 2021, reflejó que en Cúcuta y su Área Metropolitana la tasa de desempleo en las mujeres fue del 26,5%, mientras 

que en los hombres fue del 19,3%, denotando una diferencia de 7,2 puntos porcentuales para ambos dominios. Los registros revelan, además, que a 

pesar de que las mujeres participan laboralmente menos, estas, tienen un mayor grado de desocupación.  

De igual forma, en el apartado regional el descenso en los registros de ocupados dominó la reducción en la Tasa de ocupación para los hombres 

(demanda de trabajo), cuantificada en el orden del 57,4% (57 hombres ocupados por cada cien en edad de trabajar), superior en 0,8 puntos 

porcentuales frente al primer trimestre del 2020. Por el lado de las mujeres, el nivel de ocupación descendió, alcanzó para el periodo una proporción 

del 37,6% (inferior en 1,4 puntos porcentuales si se compara con el mismo trimestre del año previo), traduciéndose en que, por cada cien mujeres en 

edad de trabajar, solo 38 se encuentran realizando alguna actividad laboral.  

 

Ilustración 20 Nacional y Cúcuta AM. Tasa de ocupación diferenciado por sexo 

(Serie trimestral móvil) 

A. Nacional                                                              B. Cúcuta A.M. 

 

Fuente: DANE-GEIH; elaboración propiar 
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REMESAS INTERNACIONALES 

 

Los ingresos por remesas de los trabajadores se consideran como el componente más importante de la cuenta por ingresos de transferencias.  Las 

cifras para el consolidado nacional muestran que, a pesar de los muy significativos efectos negativos de la pandemia en las economías, los flujos de 

remesas siguen siendo sólidos. En el 2020, los datos informados por el Banco de la Republica muestran, que la entrada al país de dinero proveniente 

del extranjero y reportado en la balanza de pagos fue 6,8 mil millones de dólares, marcando un aumento del 1,1% con respecto al 2019. Si se por 

minoriza la cifra, se evidencia que el único retroceso del indicador se dio en el momento del estallido de la Pandemia, entre abril y junio, cayeron en 

ese momento en un 22%.  

 

 

Ilustración 21 Norte de Santander. Remesas internacionales 

(Niveles y variación anual) 

A. Nacional                                                     B. Norte de Santander 

 

Fuente: Banco de la República, cálculos propios 
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De la misma manera, en Norte de Santander los registros presentan una dinámica similar, se registraron ingresos durante el 2020 por valor de US$ 

109,7 millones, superando inclusive los registros del año previo. Por su parte, en el primer cuarto del 2021 entraron US$ 31,3 millones a causa de 

remesas al Departamento, lo que significó una variación interanual del 20,6%. Al respecto, el país de donde se producen en mayor manera las 

trasferencias es España, al contribuir con el 42%; al cual se acompaña, Estados Unidos (30%), Reino Unido (6%), y Chile (2%). 

 

COMPORTAMIENTO DEL REGISTRO MERCANTIL 

 

Matriculados 

Ilustración 22 Comportamiento mensual de las matrículas 2019-2021 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
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De acuerdo con las matrículas (creación de empresas), durante el 2020 se registraron 10.817 empresas nuevas en la Cámara de Comercio de Cúcuta, 

evidenciando una disminución de 3% en comparación al mismo periodo del año inmediatamente anterior. Esto como consecuencia a la emergencia 

sanitaria declarada en el País, donde se mostró una caída fuerte en abril, de 82% en comparación al mismo mes del 2019. Seguido a esto en mayo y 

junio se ha venido reactivando dicho comportamiento.  

Con corte a junio de 2021, se registraron 6.748 nuevas empresas, lo que evidencia un crecimiento de 24,3% en comparación al mismo periodo del 

2020. 

A pesar que el número acumulado de nuevas empresas no ha crecido en comparación con el año anterior se puede destacar que los primeros meses 

del año así como junio muestran un repunte importante en esta gestión y que  adicional al decreto 2260 del 12 de diciembre donde se plantean 

acciones que mejoren la relación costo-beneficio de la formalidad para las empresas y se modifica el esquema de liquidación de las tarifas del registro 

con unas tarifas más módicas para que el empresario se anima a formalizarse o a crear su empresa, el departamento también cuenta con La Zona 

Económica y Social Especial (ZESE) reglamentada por el Decreto 2112 de 2019  el cual es un régimen especial en materia tributaria creado por el 

gobierno nacional con el objetivo de atraer inversión nacional y extranjera, mejorar las condiciones de vida y generar empleo que permite que más 

empresas locales y nacionales creen en la región para aprovechar estos beneficios . 

 

Tabla 7 principales actividades económicas de las empresas nuevas 

Principales actividades 2019 

 

Principales actividades 2019 

 

G4711**Comercio al por menor compuesto 

principalmente por alimentos bebidas o tabaco 

G4711**Comercio al por menor compuesto 

principalmente por alimentos bebidas o tabaco 

C1410** Confección de prendas de vestir excepto 

prendas de piel 

C1410** Confección de prendas de vestir excepto 

prendas de piel 

I5630** Expendio de bebidas alcohólicas 
G4773**Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales 



 

 

I5611**Restaurantes 
G4771** Comercio al por menor de prendas de vestir 

y sus accesorios 

G4771** Comercio al por menor de prendas de vestir y 

sus accesorios 

G4772**Comercio al por menor de todo tipo de 

calzado y artículos de cuero 

G4772**Comercio al por menor de todo tipo de 

calzado y artículos de cuero 
I5611** Restaurante 

G4773**Comercio al por menos de productos 

farmacéuticos y medicinales 
H5320** Actividades de mensajería 

S9602**Peluquería y otros tratamientos de belleza 
S9602** Peluquería y otros tratamientos de belleza  

G4719**Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco. 

 

H4923** Transporte de carga por carretera 

Fuente: elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Al analizar el comportamiento del tipo de empresas que se han creado en el 2020 frente a las del 2019 se evidencia que la mayoría son del sector 

terciario es decir de servicios, predomina principalmente las tiendas, supermercados y abastos, así como las empresas de confección de prendas de 

vestir. Es importante recalcar que después de la coyuntura que se ha presentado a nivel mundial de Covid 19, se incrementó la creación de empresas 

relacionadas con las actividades de servicios farmacéuticos y las de mensajería, en donde se encuentran incluidas las empresas de domicilios y de 

transporte de carga por carretera; haciendo parte de los sectores que no pararon sus actividades mercantiles. 

 

 

 

 



 

 

Renovados 

Ilustración 23 Comportamiento mensual de las renovaciones de registro mercantil 2019-2021 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Las renovaciones de matrícula con corte 31 de marzo registraron un total de 12.711 evidenciando una disminución de 41% en comparación al 2019. 

Siendo este 2020 un año atípico, ya que se logra ampliar la fecha de renovación de matrícula, por parte del Gobierno Nacional, en abril se presentó 

una fuerte caída, con una renovación de 376 matrículas mercantiles, en mayo este comportamiento empieza a mostrar ajustes, y junio cerró con 3.760 

renovaciones, para un acumulado de 18.331, lo que demuestra una baja tasa de renovación, con respecto al año anterior. El 2020 termina con 31.894 

empresas renovadas lo que evidencia una disminución del 3% con relación al 2019 en el cual se lograron renovar 33.008 empresas. 

Las renovaciones de matrículas con corte junio registraron un acumulado de 34.498 
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Cancelados 

Ilustración 24 Comportamiento de las cancelaciones y liquidaciones de registro mercantil 2019-2021 

 

Fuente: elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

Por otro lado, las cancelaciones a diciembre del 2020 fueron 7.358 lo que muestra un aumento del 7% en comparación al mismo periodo del 2019. 

Cabe resaltar que cuando comenzó el aislamiento preventivo obligatorio que se dio en marzo, se presentaron 274 liquidaciones, cifra alentadora en 

medio de la crisis, pues se evidenció una variación de -65% en comparación al mismo periodo del 2019. Para abril y mayo se tuvieron bajos 

comportamientos y finalmente en junio se cancelaron 220 empresas. En el primer semestre del año se han cancelado 6.900 empresas 
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EDUCACIÓN 

 

Los diferentes temas de educación, ocupan el primer lugar en la lista de propuestas para el desarrollo de Latinoamérica para estudiar los desafíos en 

la región en el marco del Programa de Educación para Todos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO 2004, Llach 2006, Leseman 2002), en diferentes investigaciones se ha revelado que la tasa de retorno de la educación es creciente respecto 

al nivel educativo y que el culminar un ciclo escolar proporciona retornos adicionales. Por consiguiente, la educación contribuye a expandir la libertad 

de servicios económicos, además, el acceso a los servicios educativos es de suma importancia en la lucha por la superación de la pobreza, entendiendo 

el termino pobreza como la privación de las capacidades y no únicamente como la falta de ingreso, es decir no puede ser definida solamente a través 

del índice de la renta sino mediante la incapacidad de transformar esa renta en aquello que cada persona considera necesario para vivir. 

La educación es una de las principales vías para superar la pobreza y la situación de inmovilidad social. En Colombia se han realizado grandes 

esfuerzos en materia de educación durante los últimos años, estos esfuerzos se han priorizado en aumentar la cobertura en educación básica y media 

y su mayor meta ha sido alcanzar la universalidad y la gratuidad, pese a los incrementos que se han presentado en las tasas de cobertura, el ascendente 

porcentaje de niños y jóvenes que se retiran del sistema escolar influye de manera directa a la disminución de los resultados de estos esfuerzos de 

políticas para universalizar la educación, a esto se le suma la persistente brecha que existe entre la zona rural frente a la urbana, evidenciando la 

desigualdad entre los diferentes grupos de población y dificultando la posibilidad de romper con el círculo de pobreza y darle solución a los problemas 

sociales como, la violencia, el desplazamiento, la desnutrición etc., que generan déficit en las habilidades y capacidades de los niños y jóvenes, 

reduciendo así la productividad e incrementando los costos sociales y el déficit financiero enfrentado por un país y sus ciudadanos. 

 

Adicional no hay que dejar a un lado que los últimos 2 años han sido años atípicos a causa de la pandemia global, la cual ha provocado una crisis sin 

precedentes en todos los ámbitos, y el sistema educativo no ha sido la excepción. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre 

masivo de las actividades presenciales de las instituciones en todos los niveles educativos, esta suspensión de las clases presenciales ha dado origen 

a diferentes campos de acción por trabajar en los que se incluye el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de 

una diversidad de formatos y plataformas, el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas y la atención a la salud de los 

estudiantes y profesores, estos factores han incidido de una u otra forma en los indicadores de la ciudad. 

 

 

 

 



 

 

Evolución de los establecimientos educativos en Cúcuta 

Número de instituciones de educación 

 

En la ciudad de Cúcuta a mayo de 2021 se encontraban registrados 62 establecimientos educativos oficiales, los cual presentaron un aumento si se 

compara con el 2017 de 3 unidades más y de 1 si se compara con el año inmediatamente anterior, en cuanto a los establecimientos no oficiales se 

encuentran inscritos 210 evidenciando un cierre de 3 establecimientos si se compra con las cifras del 2019. En total se encuentran registrados 272 

establecimientos evidenciado una variación de 2 establecimiento si se compara con los registrados a 2019 

 

Tabla 8 Evolución de los establecimientos educativos en Cúcuta por sector 

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Nov 

2020 

Mayo 

2021 

Oficial 61 60 60 59 59 59 59 59 60 61 61 62 

No Oficial 192 193 184 191 202 194 203 209 210 210 213 210 

TOTAL 253 253 244 250 261 253 262 268 270 270 274 272 
FUENTE: SIMAT OAPF Nov 2019 - junio 2020 

 

Tabla 9 Evolución de Las sedes educativas en Cúcuta por sector 

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nov.2020 
Mayo. 

2021 

Oficial 

Urbana 
162 162 160 159 159 158 158 155 156 156 156 156 

Oficial 

Rural 61 61 59 59 60 63 62 63 63 
63 63 62 

No oficial 

Urbana 190 191 181 188 199 191 200 206 207 
207 211 208 

No oficial 

Rural 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 

Total 415 416 403 409 421 415 423 427 429 429 432 428 

FUENTE: SIMAT OAPF Nov 2019 - mayo 2021 

 



 

 

Cobertura Bruta 

 

La tasa de cobertura bruta (TCB) calculada como el porcentaje de estudiantes matriculados respecto a la población en edad escolar, (aquí se incluye 

los menores de 5 años y los mayores de 16 años) muestra una idea de la capacidad del sistema para albergar a la población en edad Escolar, este 

indicador ha venido presentando avances, pero no los suficientes,  a pesas que algunas cifras sobrepasan el 100% todavía el nivel educativo medio 

presenta tasas bajas de cobertura, adicional a esto el último año analizado evidencia una diminución de esta tasa en todos los niveles de escolaridad. 

Para el 2020 se presentó una cobertura neta de 105,7%, retrocediendo a los indicadores del 2012 (105,1%) donde se videncia el aumento progresivo 

de esta tasa hasta 2019 donde se encontraba en 113,9%. 

 

Tabla 10 Evolución de tasa de cobertura bruta por nivel de escolaridad en Cúcuta 

AÑO Transición Primaria Secundaria Media 
Cob bruta 

Basica 
Total 

2012 119,42% 115,17% 105,19% 74,79% 111,47% 105,11% 

2013 109,54% 116,41% 108,83% 84,28% 112,63% 107,68% 

2014 108,02% 115,90% 108,09% 86,69% 111,94% 107,52% 

2015 104,08% 122,48% 117,39% 92,36% 118,60% 114,02% 

2016 99,40% 117,27% 112,95% 92,17% 113,76% 110,00% 

2017 99,12% 115,42% 121,64% 104,53% 116,34% 114,29% 

2018 104,34% 112,55% 122,39% 101,27% 115,74% 113,23% 

2019 101,09% 111,93% 121,18% 110,92% 114,57% 113,94% 

2020 101,26% 107,42% 109,85% 95,63% 107,76% 105,71% 

FUENTE: SIMAT OAPF Nov 2019 - mayo 2021 

 



 

 

 

FUENTE: Elaboración propia SIMAT OAPF Nov 2019 - mayo 2021 

 

Cobertura Neta 

 

La Tasa de Cobertura Neta (TCN) que es calculada como el porcentaje de niños matriculados con la edad escolar de 5 a 16 años (matriculados con 

edades de 5 a 16) respecto a la población en edad escolar, es decir aquellos matriculados en el rango de edad adecuado en cada nivel educativo. En 

Cúcuta aún no se logran las cifras del 100% pero se ha evidenciado un avance desde el 2012 donde la tasa de deserción neta se encontraba en el 

96,83% y para el 2019 en 97,45%. Como se mencionó, el 2020 fue un año atípico por los temas de la pandemia y se evidencia un aumento en la tasa 

de cobertura neta debido en gran parte a los procesos de adaptabilidad de los estudiantes a las clases no presenciales, la carencia de medios 

tecnológicos para la comunicación, entre otros. 

Tabla 11 Cobertura neta 

AÑO Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2012 78,63% 97,88% 81,81% 45,80% 99,41% 96,83% 

2013 65,93% 95,94% 80,86% 48,46% 98,21% 96,33% 

2014 64,49% 96,43% 81,71% 47,19% 99,11% 96,71% 

2015 65,74% 98,58% 83,08% 47,23% 100,17% 98,20% 

2016 63,38% 98,52% 81,59% 48,28% 98,61% 96,90% 

2017 67,72% 96,72% 82,83% 48,79% 98,10% 97,24% 

2018 71,36% 95,33% 82,53% 46,75% 98,31% 97,23% 

2019 69,24% 94,44% 84,17% 48,37% 98,50% 97,75% 

2020 72,60% 91,14% 84,58% 48,23% 97,13% 95,43% 
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Deserción 

 

La deserción es un fenómeno que ha venido preocupando desde hace varios años al país por las elevadas tasas y la diversidad de comportamientos 

entre departamentos, siendo un tema de gran trascendencia, dada su problemática social es además un fiel reflejo  

de la debilidad del sistema educativo, lo cual muestra las insuficiencias y la baja incidencia generada por la política educativa, para el caso de Cúcuta 

se evidencia desde el 2011 una disminución continua de esta tasa al pasar de 7,91% en el 2011 a 3,37% en el 2020 lo que evidencia una disminución 

de 4,5 puntos porcentuales en alrededor de 10 años.  

 

Tabla 12 Evolución de tasa de deserción por nivel de escolaridad en Cúcuta 

AÑO Transición Primaria Secundaria Media Total 

2010 0,76% 6,31% 7,32% 6,64% 6,36% 

2011 5,77% 6,70% 9,66% 8,40% 7,91% 

2012 4,94% 3,69% 5,91% 4,35% 4,65% 

2013 4,90% 3,32% 5,56% 3,60% 4,26% 

2014 4,64% 3,03% 3,46% 2,66% 3,27% 

2015 4,63% 2,94% 5,09% 3,73% 3,90% 

2016 7,52% 4,12% 6,78% 3,73% 5,24% 

2017 5,47% 2,84% 4,56% 3,02% 3,65% 

2018 5,24% 2,99% 3,98% 3,01% 3,52% 

2019 5,01% 3,10% 3,63% 2,42% 3,37% 

2020 4,75% 3,16% 3,64% 2,36% 3,37% 

FUENTE: SIMAT 2020 Información preliminar 

 

 

 



 

 

Matricula Grupos Étnicos 

 

El Ministerio de Educación Nacional en el documento “atención educativa a grupos étnicos”, expone la ley general de educación la cual estableció 

en el Titulo III, como una de las modalidades de atención educativa a poblaciones, la Etnoeducación, la cual establece en su Capítulo 3, artículo 56 

“La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, 

interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de 

identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las 

lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”3. 

Colombia al ser un país diverso, pluriétnico y multicultural cuenta con diferentes grupos étnicos a los cuales se le debe reconocer el proceso 

diferenciador que tienen y la necesidad de una oferta educativa diseñada según sus necesidades que fomente un enfoque inclusivo, así como 

programas y estrategias claras de sostenibilidad. Según los indicadores Cúcuta a mayo del 2021 cuenta con 179 estudiantes matriculados de la etnia 

indígena la cual aumentó en un 14% si se compara con las cifras a noviembre del 2020, 179 matriculados de la etnia negritudes, estos disminuyeron 

en 20 estudiantes si se compara con el 2020 y 1 un estudiante matriculado de otras etnias indicador que ha venido disminuyendo desde el 2014 donde 

se encontraban 10 estudiantes matriculados. 

Tabla 13 Matricula grupos étnicos 

       Etnia 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nov. 2020 Mayo. 2021 

No aplica 152.533 154.628 151.827 158.787 152.952 159.250 160.455 167.179 159.349 158.459 

Indígena 83 119 109 175 131 140 148 140 157 179 

Negritudes 161 176 170 161 207 209 210 205 199 179 

Room 0 1 3 1 2 3 3 3 2 0 

Otras Etnias 4 7 10 6 6 5 4 2 1 1 

Total 

Matrícula 
152.781 154.931 152.119 159.130 153.298 159.607 160.820 167.529 159.708 158.818 

FUENTE: SIMAT OAPF nov.2020 información preliminar 

 

 
3 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-235111_Atencion_educativa_a_Grupos_Etnicos.pdf 
 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-235111_Atencion_educativa_a_Grupos_Etnicos.pdf


 

 

 

 

Matricula Estudiantes Venezolanos 

 

Sin lugar a duda la migración venezolano es un factor importante que ha venido en aumento en los en los últimos años, desde el cierre de la frontera 

y a causa de la difícil situación social y economía que afronta el país vecino ha obligado a millones de connacionales a salir de su país para buscar 

mejores oportunidades, a raíz de esto el gobierno nacional y local han tenido que implementar medidas para brindarle a esta población los bienes y 

servicios básicos necesarios, uno de ellos es garantizar la educación gratuita de estos menores que permite un proceso incluyente. Para el 2019 Cúcuta 

tenía matriculado 996 estudiantes venezolano a 2021 este indicador aumento presenta un crecimiento de más del 2000% pues para el 2021 son 27.233 

los estudiantes matriculados en el sistema educativo de la ciudad. Sin embargo, según información de la Organización de las Naciones Unidas 

ONU4 con el COVID-19, la capacidad de absorción se ha vuelto insuficiente en las escuelas, con limitaciones financieras severas, falta de materiales 

de instrucción y aprendizaje, y la discriminación y xenofobia mantienen a muchas y muchos fuera de los ámbitos escolares. 

 

Tabla 14 Matriculas estudiantes venezolanos 

AÑO OFICIAL  CONTRATADO 
NO 

OFICIAL  
TOTAL 

2.018 898 48 50 996 

2.019 8.532 737 1.041 10.310 

2.020 18.954 1.514 2.326 22.794 

2.021 22.031 2.327 2.875 27.233 
FUENTE: SIMAT OAPF nov.2020 información preliminar 

 

 

 

 

 
4 https://news.un.org/es/story/2020/12/1485092 
 

https://news.un.org/es/story/2020/12/1485092


 

 

 

Educación Superior 

 

En el departamento se encuentran registradas 18 instituciones con oferta de programas, 6 instituciones de sector público y 12 de las instituciones 

pertenecen al sector privado 

 

Tabla 15 número de universidades registradas 

Departamento Norte De Santander 2020 

Publicas 6 

Privadas 12 

Fuente: SIMAT OAPF 

 

Tabla 16 Matriculados en educación superior 2011-2016 

Matriculados educación superior 

Municipio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cúcuta 35.356 31.000 37.906 40.386 42.658 43.234 

Fuente: SIMAT OA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGURIDAD 

Homicidios 

Tabla 17 Total de Homicidios Por Comuna y Total Ciudad (Cúcuta) 

Comuna Homicidio Homicidio 

Comuna 1 113 11% 

Comuna 2 49 5% 

Comuna 3 53 5% 

Comuna 4 83 8% 

Comuna 5 56 5% 

Comuna 6 219 21% 

Comuna 7 134 13% 

Comuna 8 159 15% 

Comuna 9 111 10% 

Comuna 10 86 8% 

Total 1063  

                                Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

 

Tabla 18 Total, de Homicidios Por Comuna y Ciudad 

 
Fuente: MECUC; elaboración propia 
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La situación de violencia en la ciudad de Cúcuta en el periodo 2016-2020, muestro un comportamiento muy diferenciado entre comunas y, para el 

caso de algunas preocupante. Como se observa en el Cuadro y Gráfica 1 y, conforme datos suministradores por la Policía Metropolita de Cúcuta. La 

Comuna 6, con 219 casos de homicidio, registro una participación en relación con los 1.063 casos reportados para la Ciudad de 11%, la mayor para 

el periodo referenciado. Caso contrario al de las Comunas 2, 3 y 5, las cuales, pese a presentar diferencias en cuanto al número de casos, reportaron 

en razón al total de homicidios Ciudad un 5% de participación individualmente. En el marco de lo anotado, se destaca la tasa (305) de muertes 

violentas por homicidio por cada 100.000 habitantes referenciada por la MECUC. 

 

 

Tabla 19 Causas de Muerte (Tipo de Arma) 

Causas de muerte  Cantidad Porcentaje 

Arma de fuego 884 83% 

Arma blanca/corto punzante 140 13% 

Contundente 31 3% 

Cuerda/soga/cadena 6 1% 

Sin empleo de arma 2 0% 

Total 1063 
 

                                                    Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

Es importante aclarar que de los 1.063 casos de homicidios registrados en la Ciudad en el periodo 2016-2020, 884 fueron causados por arma de 

fuego, lo que implicó una participación de 83% en el total Ciudad. Más de la mitad de los homicidios ocurridos en Cúcuta, fueron provocados por 

este tipo de arma. Como se observa, los datos relacionados en el Cuadro 2, referencian una marcada diferencia en razón a la incidencia de cada arma 

en las muertes violentas registradas para el periodo de estudio. Sobre el particular y pese a la preponderancia del arma de fuego, no deja de preocupar 

el empleo de armas cortopunzantes o armas blancas, cuya participación en los 1.063 fue de 13%.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 25 Causas de Muerte Violentas (Tipo de Arma) 

 

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

 

Ilustración 26 Porcentaje de Muertes Violenta: Tipo de Arma 

 

Fuente: MECUC; elaboración propia 
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Tabla 20 Causas de Muerte Violentas Por Comuna (Tipo de Arma) 

Comuna Muertes Por 

Arma de 

Fuego 

% Muertes Por 

Arma 

Contun-

dente 

% Muertes Por 

Empleo de 

Cuerda/ 

Soga/   

cadena 

% Muertes Por 

Arma 

Blanca 

% Muertes Sin 

Empleo de 

Armas 

% Total 

1 72 64 1 1 1 1 38 34 1 1 113 

2 39 80 3 6 0 0 7 14 0 0 49 

3 47 89 4 8 0 0 2 4 0 0 53 

4 76 92 1 1 2 2 4 5 0 0 83 

5 42 75 3 5 1 2 9 16 1 2 56 

6 200 91 3 1 0 0 14 6 0 0 219 

7 115 86 4 3 1 1 14 10 0 0 134 

8 130 82 8 5 0 0 21 13 0 0 159 

9 87 78 2 2 1 1 21 19 0 0 111 

10 76 88 0 0 0 0 10 12 0 0 86 

Total 884 83 31 3 6 1 140 13 2 0 1063 

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

En correspondencia a lo observado, se evidencia una marcada diferencia de las muertes por comuna, por tipo de arma. Los datos registrados en el 

Cuadro (3) permiten establecer, que de los 219 homicidios presentados en la Comuna 6 para el periodo de referencia, 200, esto es, el 91%, fueron 

causados por empleo de arma de fuego. La concentración más importante se encuentra en esta proporción. Por otra parte, permiten evidenciar que, 

el 6% corresponde al empleo de arma blanca y/o corto punzante y el 1% a armas contundentes. Al tiempo que permiten determinar que, de los 159 

casos de homicidios registrados para la Comuna 8, 130, es decir, el 82 % deriva del empleo de arma de fuego, 13% del arma blanca. Los datos 

develan puntos calientes del crimen en la Ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 27 Cantidad de Muertes Violentas: Suicidios 

 

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

En lo que respecta a las muertes violentas por suicidio, los datos por comuna no muestran un margen de diferencia considerable. No obstante, el total 

Ciudad es preocupante, dado lo que los suicidios implican y/o representan. Sobre el particular, aun así, llama la atención, la comuna 8, con 24 casos, 

el mayor registro de casos de suicidio para el periodo 2016 - 2020. Por su parte, las Comunas 4 y 7 registraron 15 casos cada cual, la 6, con 14 casos, 

se ubica en mejor posición que las anotadas. Se precisa que, la Comuna 6 fue la que más muertes violentas por homicidios en el periodo de referencia 

exhibió. Con referencia a lo expuesto se destaca una tasa de muertes violentas por suicidio de 36 por cada 100.000 habitantes (MECUC). 
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Ilustración 28 Tasa de Homicidios (Personas Entre 15 y 24 Años) 

 

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

 

La información aportada por la Policía Metropolitana de Cúcuta presenta las tasas de homicidio de personas entre 15 y 24 años para la ciudad. Al 

respecto, los más altos niveles de muertes violentas se encuentran agrupados en 5 de las 10 comunas que conforman Cúcuta (ver Gráfico 4). Sobre 

el particular, se establece que, la Comuna 6, con 47 asesinatos entre 2016-2020 por cada 100.000 habitantes, reporta la mayor tasa de homicidio por 

Comunas de la Ciudad. En tal contexto, se resalta, las tasas de la Comuna 8 (38), Comuna 7 (29), la Comuna 9 (27) y la Comuna 10 (27). Sobre lo 

referenciado, se destaca una tasa para homicidios de personas entre los 15 y 24 años de 69 por cada 100.000 habitantes 

 

 

 

 

 

 

2
0

9 1
1

2
0

1
2

4
7

2
9

3
8

2
7

2
7

Tasa de homicidio (Personas entre 15 y 24 años)



 

 

Delitos Sexuales 

Tabla 21 Delitos Sexuales Contra Menores y Mayores de Edad Por Sexo 

Genero Delitos sexuales-

menores de edad 

Porcentaje Delitos sexuales-

mayores de edad 

Porcentaje 

Femenino 764 80% 202 84% 

Masculino 186 20% 38 16% 

Total 950   240   

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

En relación con delitos sexuales contra menores de edad, los datos reflejan una tendencia evidente de género, que afecta a las mujeres de manera 

desproporcionada. Al respecto, de los 950 casos registrados entre el año 2016 y el 2020, 764, es decir, el 80% corresponde a delitos sexuales contra 

la mujer, situación contraria se evidencia en los hombres, quienes, con 186 casos en contra, registran una participación del 20% (Ver Cuadro 4). 

Para el caso de los delitos sexuales contra mayores de edad, la tendencia no difiere en relación a la anotada. Los datos develan diferencias de género 

y destacan en tal sentido, el protagonismo de las mujeres, quienes se ven afectadas por este delito de manera desproporcionada, alcanzando niveles 

sorprendentes. Al respecto, de los 240 casos registrados entre el año 2016 y el 2020 para la Ciudad, 202, es decir, el 84% corresponde a delitos 

sexuales contra la mujer, situación contraria se evidencia en los hombres, quienes, con 38 casos en contra, registran una participación del 16% (Ver 

Cuadro 4). Sobre el contexto, la MECUC reporta una tasa de 2.315 para lesiones personales por cada 100.000 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hurto 

Tabla 22 Hurto Por Comunas y Total Ciudad (Cúcuta) 

Comuna 

Cantidad de 

víctimas de 

Hurto en la vía 

pública 

% 
Hurto de 

automóviles 
% 

Hurto a 

viviendas 
% Hurto de establecimientos % 

Comuna 1 1708 22% 68 13% 216 7% 1143 28% 

Comuna 2 977 13% 93 18% 300 10% 523 13% 

Comuna 3 276 4% 15 3% 179 6% 167 4% 

Comuna 4 473 6% 40 8% 346 11% 227 6% 

Comuna 5 822 11% 70 13% 315 10% 411 10% 

Comuna 6 684 9% 89 17% 390 12% 357 9% 

Comuna 7 978 13% 65 13% 491 16% 636 16% 

Comuna 8 908 12% 57 11% 448 14% 315 8% 

Comuna 9 580 8% 17 3% 278 9% 170 4% 

Comuna 10 325 4% 5 1% 178 6% 131 3% 

Total 7731   519   3141   4080   

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

En relación al hurto, los acumulados por comunas, develan la participación diferenciada de cada una en el Total de hurtos Ciudad. Sobre la referencia, 

en lo que corresponde a víctimas de hurto en vía pública, la Comuna 1 y 7 con un 22% y 13% individualmente, reportan la mayor participación en 

el total Ciudad (7.731). Al tiempo que, en lo que corresponde al hurto a vivienda, las Comunas 7 y 8, con el 16% y 14% exhiben la más alta 

concentración de los casos en relación a total ciudad. Por otro lado, en lo que concierne al hurto a establecimiento, llama la atención de forma 

especial, el aporte de la Comuna 1, quien registro para el periodo 2016-2020 1.143 casos, lo que corresponde al 28% del total Ciudad para el delito.  

Sobre el particular, la MECUC detalla de manera especial, la tasa (2220) de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes, así como las tasas (149), 

(916), (902) y (1172) registradas respectivamente para el hurto a automóviles, motocicletas, viviendas y establecimientos. 

 

 

 

 



 

 

Extorsión 

Tabla 23 Extorsión Por Comunas y Total Ciudad (Cúcuta) 

Comuna Extorsión % 

Comuna 1 152 15% 

Comuna 2 92 9% 

Comuna 3 31 3% 

Comuna 4 72 7% 

Comuna 5 95 10% 

Comuna 6 119 12% 

Comuna 7 279 28% 

Comuna 8 61 6% 

Comuna 9 55 6% 

Comuna 10 26 3% 

Total 982   

                                                                                       Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

Ilustración 29 Extorsión Por Comunas y Total Ciudad (Cúcuta) 

 

Fuente: MECUC; elaboración propia 
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En lo que atañe a la extorsión y conforme acumulado, se advierte la cifra presentada por la Comuna 7, quien, con 279 casos, concentra el 28% del 

delito en razón al total Ciudad. Sobre el particular, se destaca la contribución de la Comuna 1 en el delito, quien, con 152 casos, exhibe un 15% de 

participación, se guida de la Comuna 6 (12%), la Comuna 5 (10%) y la Comuna 2 (9%), cuyos consolidados se ubican entre los mayores para el 

delito en el periodo de referencia, a saber, 2016-2020. En este marco, la MECUC, reporta una tasa de 282 para el delito de extorsión por cada 100.000 

habitantes. 

En lo correspondiente a la tasa de adolescentes entre 14 y 17 años aprehendidos, la MECUC reporto una tasa de 0,63 por cada 1.000 habitantes 

adolescentes. Para el periodo 2016-2020 Con respecto al índice de intensidad (expulsión) del deslazamiento forzado para el periodo 2016-2020, la 

MECUC reporta una tasa por cada 10.000 de 125. 

 

VIVIENDA 

Déficit de Vivienda 

Ilustración 30 Déficit de Vivienda Por Zona (Rural y Urbana) 

 
Fuente: Censo DANE 2018; elaboración propia 

 

Sobre el tema de Vivienda, al respecto, la gráfica reporta para las zonas urbana y rural, un total de 21.130 y 883  unidades de Vivienda personas 

ausentes respectivamente, al tiempo que presentan el total para las unidades de vivienda temporal (2.526 y 153), unidades de vivienda desocupadas 

(23.516 y 978), unidades de vivienda personas presentes (176.100 y 6.592) y el total de viviendas (223.272 y 8.606) para cada zona individualmente. 
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Ilustración 31 Déficit de Cuantitativo y Cualitativo de Vivienda Por Zona (Rural y Urbana) 

 

 

Fuente: Censo DANE 2018; elaboración propia 

 

La Grafica 7 devela información interés, a saber, en lo que corresponde al déficit cuantitativo5, para el año de referencia (2018) se tiene según DANE 

que, 2.526 hogares de la zona urbana compartían vivienda con dos o más hogares de la zona, por su parte, al menos 153 hogares de la zona rural 

compartían vivienda con dos o más hogares de la zona. Otro es el caso del déficit cualitativo de vivienda, al respecto, para el 2018, 23.516 viviendas 

de la zona urbana reportaban una calidad insatisfactoria en razón a la disponibilidad de servicios públicos, al estado de los materiales de construcción 

y de la situación de hacinamiento, al tiempo que 978 viviendas en la zona rural reportaban lo propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 CEPAL, (1999). El déficit cuantitativo corresponde a una “comparación entre el número de hogares y el número de viviendas establecidas”. El déficit cualitativo 
por su parte, engloba aquellas viviendas cuya calidad es insatisfactoria, misma que se encuentra dada en función a la disponibilidad de servicios, estado de 
materiales de construcción y hacinamiento. 
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Cantidad de viviendas 

 

Ilustración 32 Cantidad de Viviendas Terminadas de Tipo VIP 

 

Fuente: CAMACOL; elaboración propia 

 

Por su parte, la Grafica 8 presenta cifras de CAMACOL, que atañen a la cantidad de viviendas construidas terminas entre marzo de 2016 y agosto 

de 2020. Sobre el particular, es de destacar que, para la fecha inicio de reporte se registró un total de 480 unidades de vivienda de interés prioritario 

construidas, cifra que al ser comparada con la registrada en marzo del 2020 (100) último año del reporte, devela variación negativa (-79,17) que 

representa una caída en la construcción de vivienda terminada de tipo VIP considerable. 
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Ilustración 33 Cantidad de Viviendas Terminadas de Tipo VIS (70-135 SML) 

 

Fuente: CAMACOL; elaboración propia 

 

Al detallar y comparar los datos reportados por la Grafica 9 para cada periodo, se observan variaciones interesantes para el caso de viviendas 

construidas terminadas de tipo VIS. Por ejemplo, al comparar la cifra reportada para febrero de 2016 (180) con la reportada para febrero de 2020 

(344), se detalla una variación (91,11) positiva, un aumento en la construcción de viviendas de tipo VIS considerable. Caso contrario se evidencia al 

comparar cifras como las registradas para septiembre 2016 (144) y septiembre de 2020 (91), de dicha comparación se desprende una variación (-

36,81) negativa, una caída en la construcción de viviendas VIS. 
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Ilustración 34 Cantidad de Viviendas Terminadas de Tipo No VIS 

 
Fuente: CAMACOL; elaboración propia 

 

En lo que corresponde a la construcción de viviendas terminadas No VIS, al cotejar los resultados de un periodo t con los resultados del periodo t-n, 

se evidencia variaciones importantes. Tal es el caso de la comparación entre la cifra reportada para febrero de 2016 y para febrero de 2020 por 

CAMACOL. Sobre el particular, se detalla una variación (4,17) positiva, que, de marca en consecuencia, un aumento en la construcción de viviendas 

terminas de tipo No VIS. Situación contraria se evidencia al cotejar la cifra reportada en septiembre de 2016 (213) y septiembre de 2020 (24, pues 

de lo anotado se desprende una variación (-88,73) negativa, una caída sorprendente en la construcción de viviendas de Tipo No VIS. 
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Tabla 24 Porcentaje de Vivienda Propia Por Departamento y Total Nacional (2018) 

 

Departamentos 
Vivienda 

propia (%) 

Amazonas 32,6 

Antioquia 45,4 

Arauca 47,9 

Atlántico 53,6 

Bolívar 50,6 

Boyacá 50,7 

Bogotá 49,3 

Caldas 42 

Caquetá 43,2 

Casanare 45,9 

Cauca 62,5 

Cesar 47,1 

Chocó 64,5 

Córdoba 55,3 

Cundinamarca 46,3 

Guainía 53,2 

Guaviare 45,5 

Huila 52,4 

La Guajira 44,1 

Magdalena 43,9 

Meta 39,9 

Nariño 53,1 

Norte de 

Santander 
41 

Putumayo 49,7 



 

 

Quindío 41,2 

Risaralda 34,1 

San Andrés 45 

Santander 47,9 

Sucre 55,2 

Tolima 47,2 

Valle del 

Cauca 
44,1 

Vaupés 39,4 

Vichada 50,9 

Total Nacional 47,9 

                      Fuente: DANE 2018; elaboración propia 

 

Por otro lado, y sobre el porcentaje de hogares con vivienda propia, los datos tabla reflejan información por Departamentos. Llama de manera 

particular la atención lo cerca que se encuentra la cifra reportada por el DANE en el año 2018 para Norte de Santander (41,0) a la exhibida para el 

total Nacional (47,9). Al tiempo que, inquieta la diferencia evidente entre el porcentaje de hogares con vivienda propia en Norte de Santander con el 

porcentaje registrado por Departamentos como Choco (64,5) y Sucre (55,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

Tabla 25 Indicadores de Recreación y Deporte 

 

 

Año 

Cantidad de escuelas y/o academias 

deportivas existentes y nuevas 

Eventos culturales y deportivos 

programados y realizados en la 

Ciudad 

Indicador 2016 20 2 

Resultado 2016 140 7 

Indicador 2017 20 2 

Resultado 2017 176 4 

Indicador 2018 20 2 

Resultado 2018 36 3 

Indicador 2019 20 2 

Resultado 2019 39 6 

Indicador 2020 30 3 

Resultado 2020 25 3 

Fuente: IMRD; elaboración propia 

 

Por otra parte, la información proporcionada por el IMRD para el periodo de 2016-2020, en lo que respecta a escuelas y/o academias deportivas 

existentes y nuevas, exhibe para cada año 2016 (20), 2017 (20), 2018 (20), 2019 (20) y 2020 (30) del periodo de referencia indicadores que no 

muestran diferencia considerable, ni marcan un avance en la promoción de espacios para la recreación y el deporte. Por otro lado, devela en lo que 

respecta a la promoción de eventos deportivos y culturales para la ciudad en los años de referencia (2016 (2), 2017 (2), 2018 (2), 2019 (2) y 2020 

(3)) indicadores que no reportan mayor variación por año y detallan diferencia. 

 

 

 

 



 

 

 

RIESGO 

Tabla 26 Riesgo: Eventos de Riesgos (Avalanchas, Deslizamientos, Inundaciones e Incendios Forestales) 

 

Indicador Años Remoción 

de masa: 

eventos por 

año 

Avenidas 

torrenciales 

Inundaciones Incendios 

forestales 

Eventos de riesgo: avalanchas, 

deslizamientos, incendios 

forestales, inundaciones, 

sequia, etc. 

2017 108 70 26 42 

2018 208 7 21 52 

2019 76 1 10 95 

2020 189 1 216 130 

Fuente: Alcaldía de Cúcuta-secretaria De Gestión de Riesgo De Desastres; elaboración propia 

 

En lo que respecta a eventos de riegos: avalanchas/deslizamientos, Inundaciones, incendios forestales, el Cuadro 9, detalla los acumulados para los 

años 2017 (108, 70, 26 y 42), 2018 (208, 7, 21 y 52), 2019 (76, 1, 10 y 95) y 2020 (189, 1, 216 y 130) respectiva y particularmente. Las cifras 

reportadas en evidencian variaciones del número de eventos por año. En tal contexto, la secretaria de Gestión de Riesgo de Desastres de Cúcuta 

caracterizo un total de 1080 familias damnificadas por la segunda temporada de lluvias registrada en el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MOVILIDAD  

Tabla 27 Infracciones de Tránsito (Carro, Moto, Peatón) 

 

Comparendos de 

tránsito por tipo 

de vehículo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Tasa Total 

Motocicleta 3223 1869 20 2037 1668 699 -     78,3  9516 

Automóvil 1243 577 17 543 1078 399 -     67,9  3857 

Camioneta 337 167 6 142 286 112 -     66,8  1050 

Camioneta 44 31 0 46 44 14 -     68,2  179 

Campero 46 25 0 19 27 17 -     63,0  134 

Microbús 27 14 2 17 13 7 -     74,1  80 

Volqueta 14 10 0 18 15 7 -     50,0  64 

Buseta 20 6 0 4 8 2 -     90,0  40 

Bus 17 3 2 4 9 2 -     88,2  37 

Tracto Camión 2 1 0 5 4 1 -     50,0  13 

Motocarro 2 0 0 5 3 2            -    12 

Desconocida 2 0 0 2 2 0 -   100,0  6 

Bicicleta 1 1 0 1 0 0 -   100,0  3 

Minibús 1 1 0 0 0 0 -   100,0  2 

Moto triciclo 1 0 0 0 0 0 -   100,0  1 

Total 4980 2705 47 2843 3157 1262 
 

14994 
Fuente: Alcaldía de Cúcuta-secretaria De Tránsito y Transporte; elaboración propia 

 

El Cuadro 10 muestra el acumulado de infracciones de tránsito impuestas entre enero y junio por la autoridad competente. Los acumulados por tipo 

de vehículo, reflejan diferencias importantes. Llama de manera particular la atención los datos relacionados para la Motocicleta y Automóvil. Al 

respecto, al comparar los 3.223 comparendos que para enero registro la Motocicleta, con los 699 registro para junio, se establece una variación 

negativa (-78,3) que demarca una importante disminución de infracciones para este tipo vehículo. Así mismo, al comparar los 1.243 comparendos 

que para enero registro el Automóvil, con los 399 que registro para junio, se determina una variación negativa (-67,9), que al igual que el caso 

anterior, evidencia una importante disminución en las infracciones registradas para este tipo de Vehículo. 

 



 

 

 

 

Tabla 28 Tasa de Muertes y Lesiones Por Accidentes de Transito 

 

Tasa de lesionados 

por accidente 

Muertos Lesionados 

Municipio hecho 2020 2021 2020 2021 

Cúcuta 22 24 195 176 

El Zulia 3 8 7 7 

Los Patios 7 3 15 10 

Puerto Santander 2 5 0 11 

San Cayetano 0 1 0 0 

Villa del Rosario 3 4 7 9 

Total 37 45 224 213 
                                        Fuente: Alcaldía de Cúcuta-Secretaria De Tránsito y Transporte; elaboración propia 

 

 

En lo que concierne a muertes por accidente, Cúcuta presento una variación positiva entre el 2020 (22) y el 2021 (24), lo que simbolizo un descenso 

de las muertes por accidente de tránsito. En lo que atañe por otro, a lesiones por accidentes de tránsito, las tasas registradas para Cúcuta en el 2020 

(195) y en el 2021 (176) concentran una variación positiva. Sobre el Particular y en función de las tasas registradas, se evidencia para El Zulia, Los 

Patios, Puerto Santander, San Cayetano y Villa del Rosario un comportamiento similar en torno a muertes y lesionados por accidentes de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 29 Muertes Por Accidentes de Tránsito Por Comuna y Total Cúcuta (2016-2020) 

Comuna 
Muertes Por Accidentes 

de Transito 
% 

Comuna 3 42 14% 

Comuna 4 30 10% 

Comuna 3 10 3% 

Comuna 4 16 5% 

Comuna 5 31 10% 

Comuna 6 58 19% 

Comuna 7 54 18% 

Comuna 8 46 15% 

Comuna 9 12 4% 

Comuna 10 6 2% 

Total  305   

                                   Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

En el Consolidado del periodo 2016-2020, las 3 comunas donde más muertes por accidentes de tránsito se registraron, fueron las 6, 7 y la 8. Sobre 

el particular, la Comuna 6, con 58 casos, reporto para el periodo de referencia una participación de 19% en razón al total Ciudad, Al tiempo que, las 

Comunas 7 con un acumulado de 54 casos y la 8 con un consolidado de 46 casos reportaron una concentración del 18% y el 15% respectivamente 

(Ver Cuadro y Grafica 11). En el marco de lo anotado, se destaca que la tasa de muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes fue 

en el periodo de referencia de 88  (MECUC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Muertes Por Accidentes de Tránsito Por Comuna y Total Cúcuta (2016-2020) 

 

Fuente: MECUC; elaboración propia 

 

Por otra parte, y en referencia al número de automóviles y motos por cada 100.000 habitantes, existen en Cúcuta, conforme cifras de la secretaria 

de Transito 7.962 autos y 6.645 motos. En tal contexto, en lo que corresponde al parque automotor y según RUNT, se encuentran en Cúcuta 77.524 

vehículos de todas las tipologías registrados. Con referencia a vehículos venezolanos, Cúcuta reporta un total de 46.170 vehículos de todas las 

tipologías registrados. Al tiempo que, el Área Metropolitana reporta un registro de 30.000 vehículos (venezolanos y colombianos). Sobre el número 

de motos y carros particularmente, la secretaria reporta un total de 49.832 y 59.710 respectivamente. 
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SALUD 

Tabla 30 Estadísticas Vitales (2016-2020) 

Estadísticas 

Vitales 

Fecundidad en 

adolescentes 

(Tasa por cada 

1.000 mujeres 

de 15-19 años) 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

(Número de 

años) 

Mortalidad 

en menores 

de 1 año 

(Tasa por 

cada 1.000 

nacidos 

vivos) 

Mortalidad 

en menores 

de 5 años 

(Tasa por 

cada 1.000 

nacidos 

vivos) 

Mortalidad 

materna 

(Tasa por 

cada 100.000 

nacidos 

vivos) 

Mortalidad 

por VIH-

SIDA  (Tasa 

por cada 

100.000 hab.) 

Mortalidad 

general (Tasa 

por cada 

1000 

habitantes) 

2016 60,2 74 12,2 13,7 56,1 10,3 7,7 

2017 60,4 74 9,6 10,5 71,5 9,9 8,3 

2018 66,7 74 10,7 12,7 67,5 10,1 8,6 

2019 65,8 74 11,9 13,9 107,9 8,9 7,7 

2020 64,8 74 9,4 11,7 82,6 5,8 9,3 

Fuente: DANE; elaboración propia 

 

Conforme acumulado y sobre las estimaciones realizadas por el DANE, se establece que, la tasa de fecundidad en 2016 y en 2017 fue de 60 

nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, 66 en 2018, 65 en 2019 y 64 en el 2020.  Al tiempo se observa que, el número medio de años 

que podrían vivir los individuos de las generaciones 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 es 74.   

En lo que corresponde a mortalidad, a la proporción de individuos que murieron en un periodo determinado por cada mil habitantes, las cifras DANE 

permiten determinar que, en 2016 12 individuos murieron antes de cumplir el año, 9 en 2017, 10 en 2018, 11 en 2019 y 9 en 2020. En lo que 

corresponde a menores de 5 años, los registros indican que, 13 murieron en 2016, 10 en 2017, 12 en 2018, 13 en 2019 y 11 en el 2020. Para el caso 

de la mortalidad materna, la proporción de defunciones está dada por cada 100.000 habitante, al respecto, los resultados son considerables, estos 

indican que 56 personas murieron en 2016, 71 en 2017, 67 en 2018, 107 en 2019 y 82 en 2020.  Sobre el particular y conforme datos, se establece 

que, por cada 100.000 habitantes 10 individuos murieron en 2016 a causa del VIH SIDA, 9 en 2017, 10 en 2018, 8 en 2019 y 5 en el 2020. En lo que 

atañe a mortalidad general, los registros indican que 7 personas murieron en 2016 por cada 1.000, 8 en 2017, 8 en 2018, 7 en 2019 y 9 en el 2020. 

Llaman la atención los registros del DANE para cada caso en el 2020.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 36 Primeras Causas de Mortalidad (2016-2020)

 

                         Fuente: DANE; elaboración propia 
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Ilustración 37 Primeras 5 Causas de Mortalidad (2016-2020) 

 
                                  Fuente: DANE; elaboración propia 

 

El marco del análisis sobre las causas de mortalidad para el periodo de referencia (2016-2020) y a la luz de la información de las gráficas, se tiene 

que, en 2016 el total de muertes por enfermedad en Cúcuta fue de 1590, de esas, 531 por causa de enfermedades isquémicas del corazón, lo que 

representa un 10% en el total de defunciones registradas en la Ciudad por causa de enfermedad. En 2017 el total de muertes por enfermedad en 

Cúcuta fue de 1588, de esas, 577 fueron provocadas por enfermedades isquémicas del corazón, lo que representa el 10% en el total de defunciones 

relacionadas. En 2018 se registraron 1707 defunciones por causa de enfermedad en Cúcuta, de esas, 622 por causa de enfermedades isquémicas del 

corazón, lo que representa un 10% en el total de muertes por enfermedad en la Ciudad para el año de referencia. En 2019 se reportaron 1658 muertes 

por enfermedad en la Ciudad, de esas 603 se registraron como consecuencia de enfermedades isquémicas del corazón, lo que represento el 10% en 

el total de muertes reportadas por enfermedad en la Ciudad para el 2019. Por su parte, en el 2020 la cifra de muertes por enfermedad fue de 3304, 

de esas, 1941 fueron provocadas por el Covd-19, lo que representa el 27% en el total de muertes registradas por enfermedad. Sobre lo referido, para 

los años 2016, 2017, 2018, 2019, se tiene que la primera causa de muerte corresponde a enfermedades isquémicas del corazón, en el 2020, la primera 

causa de muertes corresponde al Covid-19. 
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Tabla 31 Seguridad Alimentaria y Nutrición (2016-2020) 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional 

Tasa de 

Desnutrición 

Aguda (DA) 

Tasa de 

Desnutrición 

Global (DG) 

Tasa de 

Desnutrición 

Crónica (DC) 

Desnutrición 

crónica en 

menores de 5 años 

(%) 

Bajo 

peso al 

nacer 

(%) 

2016 5 7 12 12 7 

2017 5 5 9 9 6,5 

2018 4 4 7,1 7,1 7,1 

2019 3 4 6,7 6,7 7,4 

2020 4,3 4,6 7,3 7,3 7,4 

Fuente: Alcaldía de Cúcuta, secretaria de Salud, DANE; elaboración propia 

 

A la luz de los consolidados del Cuadro 13 sobre seguridad alimentaria y nutrición, se estableció por un lado que, en el 2016 y 2017 el 5 por ciento 

de la población Cucuteña sufrió desnutrición aguda, en 2018 el 4 por ciento, en 2019 el 3 por ciento y en el 2020 el 4,3 por ciento. Por otro, se 

evidencio que en 2016 el 7 por ciento de la población presento desnutrición global (deficiencia de peso en razón a la edad) y que esta se redujo con 

el tiempo, llegando a afectar solo el 4 por ciento de la población en el 2020. Sobre la referencia, el 12 por ciento de la población menor de 5 años en 

2016 sufrió desnutrición crónica, el 7 por ciento bajo peso al nacer, así mismo, en el 2020 el 7,3 por ciento de la población menor de 5 años registro 

desnutrición crónica, cifra que al ser compara con la anotada, muestra avances en la materia, al tiempo que el 7,4 por ciento en el 2020 registro bajo 

peso al nacer.  porcentaje considerable si se tiene en cuenta lo que implica, sobre el particular, es de anotar que se redujo con el tiempo, llegando a 

ubicarse en el 2020 en 7,3%. No obstante, la cifra preocupa, por lo que implica, dado que dicha desnutrición se asocia con pobreza y/o menos 

desempeño económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabla 32 Inmunización (2016-2020) 

Inmunizaciones 

Cobertura en vacunación 

DTP tercera dosis (%) 

(menores de 1 año) 

Cobertura en vacunación 

TV (%) (1 año) 

2016 95,1 95,1 

2017 98,7 96,6 

2018 95,1 96,3 

2019 101,2 100,5 

2020 85,1 88,2 
Fuente: Alcaldía de Cúcuta, secretaria de Salud; elaboración propia 

 

 

En atención al acumulado, se observa que en 2016 el 95 % de la población menor a un año fue inmunizada contra la difteria, el tétano y la tos ferina, 

en el 2017 el 98 % de la población, en el 2018 el 95%, en el 2019 el 101,2 % y en el 2020 el 85%, la cifra más baja entre las anotadas. Con respecto 

a Cobertura, se evidencia que los porcentajes se encuentra en correspondencia con lo relacionado, al respecto, en 2016, la cobertura fue del 95, 1%, 

en 2017 fue del 96, 3%, en 2018 fue del 96,6%, en 2019 fue del 100,5% y en el 2020 del 88, 2%. Para ambos casos (inmunización y cobertura) se 

observa un aumento leve, excepto en el 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 33 Epidemiologia (2016-2020) 

Epidemiologia 

Incidencia 

Sífilis 

Congénita 

(Tasa por cada 

1.000 nacidos 

vivos) 

Razón de 

prevalencia de 

sífilis gestacional 

(Tasa por cada 

1.000 nacidos 

vivos) 

Número de casos de 

chikungunya 

Número de 

casos de zika 

Prevalencia de 

VIH-SIDA (casos) 

(Tasa por cada 

100.000 hab.) 

2016 1,2 5,8 15 4614 47 

2017 1,3 6,3 4 23 48 

2018 1,9 9,3 7 35 56,8 

2019 2,2 17,3 7 2 58,9 

2020 5,9 29,2 1 2 43,2 

Fuente: Alcaldía de Cúcuta, secretaria de Salud; elaboración propia 

 

A razón de los consolidados sobre epidemiologia de la secretaria de Salud, se estable que, en 2016 por cada 1.000 nacidos vivos, se reportaron 1,2 

casos de sifilis congénita, cifra que aumento con el tiempo, al respecto, en el 2020, se registraron por cada 1.000 nacidos vivos, 5,9 casos. Con 

relación a la prevalencia de sífilis gestacional, se evidencia que, entre 2016 y 2020 se presentó un aumento considerable, dado que, de 5,8 casos por 

cada 1.000 nacidos vivos, llego a registrarse 29,2 casos. 

Sobre el reporte de la secretaria y en atención al periodo de referencia, se evidencia en lo que respecta a la chikungunya y zika una disminución 

considerable en el número de casos, sobre todo para el zika. Al respecto, en 2016 se registraron 15 casos de chikungunya y 4.614 casos de zika, por 

su parte, en el 2020 se reportaron 1 caso de chikungunya y 2 de zika. 

Con respecto a la prevalencia del VIH SIDA. El consolidado refleja que, en el año 2016, 47 fueron los casos registrados, en 2017 48, en 2018 56,8, 

en 2019 58,9 y en el 2020 43,2 por cada 100.000 habitantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 34 Infraestructura en salud (2016-2020) 

Infraestructura en Salud (2016-2020) 
Infraestructura en salud (Número de 

camas por cada 1.000 habitantes) 

2016 2,6 

2017 2,7 

2018 2,4 

2019 2,2 

2020 2 

                    Fuente: SISPRO; elaboración propia 

 

De acuerdo con datos SISPRO, en 2016 existían 2,6 camas por cada 1.000 habitantes, en 2017 2,7, en 2018 2,4, en 2019 2,2 y en el 2020 2. Situación 

que llama la atención, dado el contexto epidemiológico y/o de salud y lo que esto implica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CULTURA 

 

Ilustración 38 Eventos Culturales (2016) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 

PRIMERA

INFANCIA
INFANCIA

ADOLECEN

TES

JOVEN

ADULTO
ADULTO

ADULTO

MAYOR

GENERAL

TODO

PUBLICO

CANTIDAD

EVENTOS

EVENTOS CULTURALES  -

PRESENTACIONES,CONFERENCIAS Y

ACTIVIDADES ACADEMICAS CULTURALES
0 15 2116 79 2715 1274 29

EXPOSICIONES, CINE Y CONCIERTOS, VISITAS

GUIADAS
0 0 1610 1092 0 0 135

ACTIVIDADES ARTISTICAS 0 150 133 45 0 0 2

FIESTA DEL LIBRO DE CÚCUTA 3248 7373 11949 150

ACTIVIDADES ARTISTICAS - ACTIVIDADES

EXTRAMURALES Y DE LECTURA
4965 5102 2098 7916 59424 14050 920

TOTALES 8213 5267 13330 9132 74088 15324 0 1236

C
A

N
T

ID
A

D



 

 

 

En el marco de estadísticas culturales, y sobre consolidados gráficos, se evidencia al detalle la cantidad de eventos culturales coordinados en 2016. 

Sobre el particular y a la luz de sumatoria, se tiene que fueron coordinados en el año de referencia un total 1.236 eventos, entre los que se incluye   

presentaciones, conferencias y actividades académicas, exposiciones, cine y conciertos, visitas guiadas, actividades artísticas, fiestas del libro y 

actividades extracurriculares y de lectura. De estos, los dos último en mención, con un total de 150 y 920 eventos reportados respectivamente, 

registran los mayores aportes al consolidado general. En lo que atañe a fiestas del libro y actividades artísticas y extracurriculares, con 11.949 y 

59.424 los adultos registran la mayor participación. 

Ilustración 39 Eventos Culturales (2017) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 
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En el marco de referencia y a la luz del acumulado, se tiene que fueron coordinados un total 854 eventos durante el año 2017, de los cuales 480 

correspondieron a actividades artísticas, extracurriculares y de lectura y 200 a fiestas del libro, las más altas dentro de los registros observados en 

gráfico. Sobre el particular se observa que, con 31947 y 17696 registros, la primera infancia e infancia reportan la mayor participación en actividades 

artísticas y extracurriculares y de lectura. Para el caso de las fiestas del libro, los adultos reportan la mayor participación, a saber, 17.057. 

Ilustración 40 Eventos Culturales (2018) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 
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Sobre estadísticas culturales 2019, se tiene información que incluye un acumulado por tipo de evento para el año de referencia. Al respecto, el mayor 

aporte dentro del acumulado general se dio por parte de las actividades artísticas, extracurriculares y de lectura, con un total de 635 eventos en el 

año. Sobre el particular, la primera infancia e infancia reportaron una participación de 21428 y 12105 respectivamente. Por su parte, con 212 eventos 

reportados, las fiestas del libro registran el segundo mayor aporte al consolidado general (989 eventos).  

 

 

Ilustración 41 Eventos Culturales (2019) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 
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A la luz del acumulado, se tiene que fueron coordinados un total 987 eventos en el año 2019, de los cuales 600 correspondieron a actividades 

artísticas, extracurriculares y de lectura y 281 a fiestas del libro, las dos más altas dentro de los registros observados, Al respecto, con un total 18.019 

y 5.619 registros, la primera infancia e infancia respectivamente reportan la mayor participación en actividades artísticas, extracurriculares y de 

lectura. Al tiempo que para fiestas del libro, el general de la población reporto una participación de 40.068.  

Ilustración 42 Eventos Culturales (2020) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 
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Conforme consolidados gráficos, 493 eventos se registraron en el 2020, de los cuales 217 correspondieron a fiestas de libros, 212 a actividades 

artísticas, extracurriculares y de lectura y 64 a eventos culturales, presentaciones, conferencias y actividades académicas culturales. Al tiempo y 

diferencia de los 4 años anteriores, se observa que los eventos reportados, se realizaron al amparo de la virtualidad. Sobre lo referido, con un total 

44.310 y 17.670 registros, la primera infancia y los adultos, reportan la mayor participación en espacios artísticos, extracurriculares y de lectura. Al 

tiempo que, para fiestas del libro, el general de la población reporto una participación de 548.281 para fiestas del libro y 1.838 para eventos culturales, 

presentaciones, conferencias y actividades académicas culturales 

Ilustración 43 Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero: Consolidado Lectores (2016-2020) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 
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Sobre consolidados, se establece una clara tendencia a la baja, basta observar, la tasa de variación que deriva de la comparación entre datos del año 

t con los del año inicial t-n. Al respecto, entre el 2016 y 2020, el número de afiliación decreció un -97,45%, cifra considerable a razón del signo, al 

tiempo que, el número de libros pedidos en préstamo disminuyo un -99,3%. Sobre el particular, y contrario a lo observado para los indicadores 

referidos, la cifra de libros pedidos en préstamos cada año en morral viajero creció un 19,4%, pues paso de 1.487 en 2016 a 1.775 en el 2020. Llama 

la atención el aumento de servicios virtuales de referencia y consulta de libros observado entre 2016 (0) y el 2020 (108). 

 

 

Ilustración 44 Caracterización de Asistentes Lectores (2016-2020) 

 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 
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En lo que respecta a asistentes lectores, los datos oficiales de la biblioteca muestran el consolidado por años según grupos de edad. En 2016, con 

referencia a la primera infancia e infancia, se contabilizaron 19.647 y 21.777 asistentes lectores, cifra que contrasta con los 496 y 588 registrados en 

el 2020 para cada grupo respectivamente, por lo que implica. En el marco de lo referido, la tendencia es general, pues la cantidad de asistentes 

lectores para cada grupo poblacional se redujo considerablemente. Sobre el particular, se registra la siguiente variación por grupo: primera infancia 

- 97,5%, infancia - 97,3%, adolescentes - 97,9%, jóvenes adultos -90,3%, adultos -97,1% y adultos mayores un -74,4%. Como se evidencia, la 

cantidad de asistentes lectores en todos los grupos poblacionales se redujo considerablemente. 

 

Ilustración 45 Red Municipal de Lectura (2016-2020) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 

 

En el 2016 se contabilizaron 2.322 afiliados a la biblioteca, 283 eventos culturales realizados en la red municipal, al tiempo que, la asistencia de 

14.259 personaras a eventos realizados y 2.295 pedidos de libros en préstamo externo. Situación que contrasta con lo registrado para en el año 2020al 

observar datos se evidencia una marcad tendencia a la baja; tendencia que difiere para el caso de los eventos culturales realizados en la red municipal 

cada año, como se detalla, 1.760 eventos se realizaron. 
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Ilustración 46 Población Atendida Red Municipal (2016-2020) 

 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 

 

 

En atención a acumulados, y sobre población atendida por la Red, se registró una variación negativa considerable entre el 2016 y 2020 para cada 

grupo población.  Para mayor detalle, en 2016 la red atendió 2.050 personas del grupo primera infancia, 7.665 infantes, 4.823 adolescentes, 1.452 

jóvenes adultos, 1.715 adultos y 1.558 adultos mayores, por su parte en el 2020 la red atendió 354 personas del grupo primera infancia, 1297 infantes, 

265 adolescentes, 194 jóvenes adultos, 448 adultos y 89 adultos mayores. Para todos los grupos, la variación y/o tendencia negativa es evidente. 

 

 

 

PRIMERA

INFANCIA
INFANCIA ADOLECENTES JOVEN ADULTO ADULTO

ADULTO

MAYOR
TOTALES

AÑO POBLACIÓN ATENDIDA RED MUNICIPAL

Series1 2016 5050 7665 4823 1452 1715 1558 22263

Series2 2017 3235 12230 3651 3373 1310 1601 25400

Series3 2018 0 0 0 0 0 0 0

Series4 2019 3084 10956 6137 1273 1671 1692 24813

Series5 2020 354 1297 265 192 448 89 2645
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Ilustración 47 Usuarios de Servicios Bibliotecarios Red Municipal (2016-2020) 

 

Fuente: Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero; elaboración propia 

 

 

Sobre consolidados, se establece una clara tendencia a la baja, basta observar y/o comparar los datos registrados en gráfico. Entre el 2016 y 2020, el 

número de usuarios se servicios bibliotecarios por grupo poblacional descendió. Po un lado, en 2016 se reportaron para primera infancia 55.550 

usuarios, 84.317 usuarios infantes, 53,054 usuarios adolescentes, 15,973 usuarios adultos jóvenes, 18,873 usuarios adultos y 17,139 usuarios adultos 

mayores. Por otro, en 2020 para primera infancia 3.543 usuarios, 12.975 usuarios infantes, 2,659 usuarios adolescentes, 1,924 usuarios adultos 

jóvenes, 4,485 usuarios adultos y 891 usuarios adultos mayores. Al observar los datos la tendencia es evidente.  

 

 

PRIMERA
INFANCIA

INFANCIA ADOLECENTES JOVEN ADULTO ADULTO ADULTO MAYOR TOTALES

AÑO USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS  RED MUNICIPAL

Series1 2016 55550 84317 53054 15973 18873 17139 245004

Series2 2017 33967 128415 38335 35417 13755 16810 266699

Series3 2018 40463 91816 50475 13527 18685 14869 229835

Series4 2019 30835 109557 61369 12727 16703 16912 248202

Series5 2020 3543 12975 2659 1924 4485 891 26477
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