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Se presentan en estas memorias las principales Políticas e Indicadores Esta
dísticos del Sector Energético durante el período 1991-1992.

No ha sido éste, ciertamente, un período fácil para el sector energético. El
racionamiento eléctrico queJue preciso establecer en el país a partir del 2 de
marzo de 1992, puso al descubierto la profunda crisis institucional, financie
ra y operativa por la cual viene atravesando el sistema eléctrico colombiano
desde hace varios años.

Elfuerte verano que se presentó, las deficiencias en la operación del sistema,
los constantes atentados guerrilleros contra las líneas de interconexión y las
interferencias sindicales en el buen mantenimiento del parque térmico, fue
ron factores de coyuntura, adicionales a los de carácter estructural, que ex
plican los racionamientos eléctricos que ha experimentado el país durante el
período reseñado en estas memorias.

El sector eléctrico y las otras instancias gubernamentales responsables de
ben sacar lecciones de estos racionamientos, con un amplio espíritu de auto
crítica. El gobierno ha entendido también que es su deber poner en marcha
múltiples políticas - medidas de emergencia y otras de mediano plazo - en
caminadas a evitar que el país vuelva a enfrentar en elfuturo la dura y cos
tosa prueba de un racionamiento eléctrico. En estas memorias se recoge la
información básica sobre las políticas y medidas que se han iniciado para
mejorary modernizar el sector eléctrico.

El sector de hidrocarburos registra en el período reseñado dos novedades
significativas: la primera se relaciona con la controversia jurídica que se
adelanta en el contencioso - administrativo en tomo a la propiedad del sub
suelo en los yacimientos de Cusiana. Se han incluido aquí algunos documen
tos a través de los cuales pueden apreciarse las razones de tipo jurídico que
el Ministerío de Minas y Energía - en representación de la Nación - ha ex
puesto ante el Consejo de Estado, en busca de la declaración de propiedad
del subsuelo de estos importantes yacimientos en cabeza de la Nación.



La segunda novedad está asociada al gas natural: El país ha emprendido un
ambicioso programa energético de masificación del uso del gas, que consti
tuye un gran aliento. Se busca llegar con gas domiciliario a cerca de 12 mi
llones de personas, a lo largo de esta década. Este programa, que ya está en
marcha, y sobre cuyos detalles se informa también en estas memorias, ha
constituido uno de los frentes principales de la labor adelantada por el Mi
nisterio durante este período.

La legislatura de 1991-1992 tuvo especial significación, pues constituyó la
primera ocasión para desarrollar las normas de la nueva Constitución de
1991. El Ministerio de Minasy Energíapresentó tres proyectos de ley a con
sideración del Congreso Nacional: La llamada Ley eléctrica que busca
modernizar la operación y algunos aspectos institucionales del sector ; con
juntamente con otros ministerios se presentó el proyecto de ley que desarro
lla el capítulo 5o. del título XII de la nueva Constitución sobre los servicios
públicosdomiciliarios, tema de gran importancia en la sociedad contempo
ránea, Ypor último sepresentóelproyecto para desarrollar el Fondo Nacio
nal de Regalías, creado en el artículo 361 de la Nueva Carta,

Laplanificación ordenadadel sector enrgético es un imperativo del país pa
ra lospróximos años. El buen usode sus recursos requiere que haya una po
líticaarmónicaentre todas lasfuentesde energíadisponibles.

En tal sentido, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Energía se
han iniciado los trabajos que permitirán tener un "Plan Energético Nacio
nal", antes definalizar 1992. Este documento, junto con el Plan de Expan
sión del sector eléctrico que se adoptará en el segundo semestre de 1992,
deben ser la Carta de Navegación que oriente con orden y precisión de pro
pósitos y con claras prioridades al sector enegético colombiano, en este últi
mo tramo de siglo XX y en el despuntar del siglo XXI.

Las cada vez mayores interdependencias energéticas tanto nacionales como
internacionales exigirán del país una constante reflexión sobre estos crucia
les temas de su desarrollo. La creación por primera vez en esta legislatura
de Comisionespermanentes especializadas en temas energéticos en el H. Se
nado y en la H. Cámara de Representantes, facilitarán, aún más que en el
pasado, un diálogo permanente yfructífero entre el Ejecutivoy el Legislati
vo en tomo a las políticas energéticas y mineras.

Honorables Congresistas: Cumple el suscrito con el deber constitucional im
puesto por el artículo 208 de la Carta Política a los Ministros del Despacho
de presentar, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, un in
forme sobre el estado de los negocios adscritos a cada Ministerio y sobre las
reformas que se consideren convenientes.

Atentamente,

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR

Ministro de Minas y Energía.
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Capñulo I
POLÍTICA SECTORIAL

CAPITULO í

La política enetgética y minera adelantada por la actual administración, se
ha venido orientando al adecuado y eficiente aprovechamiento y suministro
de los recursos energéticos-mineros y protección del medio ambiente, dentro
del proceso de apertura al capital y tecnologías intemacicaiales, en armonía
con los mandatos que en éstas materias, se hayan previstos en la Carta
Constitucional de 1991.

Si bien los resultados alcanzados en el último año se han visto afectados por
la delicada crisis surgida en el suministro de energía eléctrica, el Gobiemo
vieneacelerando algunas delaspolíticas sectoriales, a la vezqueintroduciendo
medidas de corto plazo tendientes a superar estaemergencia y a prevenir su
resurgimiento en el futuro.

PLAN ENERGETICO NACIONAL

Con la coordinación de la Comisión Nacional de Energía y la participación
de las entidades encargadas enel manejo del sector energético, el Ministerio
está elaborando un Plan Energético Nacional, que contendrá el conjunto in
tegral de directrices orientadas a satisfacer eficientemente los requerimientos
energéticos de la comunidad, mediante el aprovechamiento óptimo de las
fuentes y buscando maximizar la contribución del sector energético al desa
rrollo de la economía nacional.

El Plan fijará prioridades de desarrollo sectorial; procurará incrementar la
eficiencia energética global mediante una adecuada administración de la de
manda yla instalación de una infraestructura energética diversificada que sea
consistente con la evolución del mercado internacional; incorporará adecua
damente lavariable ambiental ypropiciará un desarrollo nacional de laciencia
y la tecnología en el campo energético.

El Gobiemo aspira a tener formulado este Plan Energético antes de finalizar
el presente año yconfía en que el mismo sirva de referencia para las decisiones
deinversión delosdistintos agentes públicos y privados,bienseaéstos últimos
de origen nacional o extranjero.



MinistBrio de Minas y Energía 1991-1992

1. POLITICAS DEL SECTOR ELECTRICO

Frente a la delicada crisis financiera a que llegó el sector eléctrico desde
finales de los años 80, el Gobierno del Preádente Cesar Gaviria consideró
inaplazable la introducción de cambios administrativos e institucionales, que
comprendenratre otros, medidas de saneamiento financiero y políticas claras
en cuanto a tarifas, mercados regionales e inversiones. Es esta una estrategia
integrada, puesto que una solución definitiva enla parte financiera reqmere
cambios estructurales como los de abrir el sector a la participación privada,
con elfin depromover una sana competencia enel suministro deesteservicio.

Elmarco y lincamientos depolítica para este sector se establecieron inicial-
mente en el documento de "Estrategia de Reestructuración del Sector Eléc
trico ,aprobado por el CONPES enmayo de 1991. Esta estrategia seconfirma
y con^lementa en elProyecto de Ley presentado al Honorable Congreso de
la República, en febrero de 1992, por el Ministro de Minas yEnetgía mediante
el cual se establece el "régimoi para la generación, transmisión ydistríbuciói
de electricidad en el territorio nacional".

elsurgimiento de lagrave crisis de suministro eléctrico a partir de marzo
1presente año, que hizo necesario la adopción de un programa de racio-

naimento enproporciones cercanas al25%del consumo,sehaestadorevisando
y ajustando la estrategia sectorial, particularmente con lasmedidas adoptadas

el marco de la emergencia económica decretada a mediados del pasado
mes de abril.

1.1 AJUSTE INSTITUCIONAL YADMINISTRATIVO

La raíz de una ^an parte de los problemas surgidos en el sector eléctrico
colombiano, ha sido la falta de un adecuado marco institucional y adminis
trativo para su manejo. (Gráfico N® 1).
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GRAFICO N2 1

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELECTRICO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA DEP. NAL. DE PLANBAC.

FEN CNE

ISA

JNT
ALCALDIAS

CORELCA ICEL C v C EEPM EEB EH.MUNIC

ÍLIALES

li

CHB

T. NALS. 14 FILIALES CHEC

Desde comienzos del actual gobierno se ha venido adelantando una reestruc
turación institucional que comprmde los siguióles frentes:

FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

La estrategiade reestmcturación del sector eléctrico consideró que la capacidad
de regulación y de planificación sectorial son funciones exclusivas del Mi
nisterio de Minas y Energía, el cual deberá adelantar las acciones pertinentes
para su ejercicio, apoyándosepara ello en la Comisión Nacional de Energía
como ente técnico adscrito a la entidad.

En desarrollo de lo previsto por la Constitución Política en el numeral23 del
artículo 150 y en el artículo 48 transitorio, el Ministerio presmtó al Congreso
el Proyecto de Ley Eléctrica en el cual se propone que la regulación de las
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actividades relacioiiadas con la prestación del servicio de energía eléctrica
queden a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Dcnniciliarios
y que la Coniisi(^ Nacional de Energía adelante la tarea de establecer los
planes de referencia para la expansión de la generación y transmisión, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Energético Nacional y las
políticas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.

REGIONALIZACION DE LA GENERACION Y DISTRIBUCION

El Gobiemo ha vemdo trabajando enla reestructuración de lossistemas ICEL
y CORELCAy en el análisis de la conformación de empresas regionales de
generación eléctrica, con participación mayoritaria del Gobiemo Nacional y
ccmtiol del Ministerio de Minas y Energía. Igualmente seproyecta laconso
lidación de empresas distribuidoras de energía a nivel departamental y mu-

apoyadas en el esquema de subsidios explícitos para los mercados
debdes.

Se desmatará iguabnente la función de intermediación del ICEL respecto a
electriflcadoras filiales ysubsidiarias. Mientras éstas consolidan su capa-cid^ tecmca, el Gobiemo continuará asistiéndolas en las labores de dirección

y pianeatxuento técnico y financíelo.

apertura al sector PRIVADO
e ^cenatio mundial se está incrementando la presencia de los particulares

en actmdades tradicionalmente manejadas por el Estado, en razón de factores
como as restricciones fiscales y el elevado endeudamiento e inefíciencia de
as ernpresas estatales. El mejoramiento de los índices de productividad es
m^ viable cuando se opera en un ambiente de competencia con participación
del sector privado.

Con el proyecto de Ley Eléctrica se busca crear las condiciones para que el
^ctor privado intervenga en la etapa de la generación eléctrica con el fin
de cubrir el déficit de inversiAi en esta área ypromover también un mercado
competitivo y más eficiente. El Estado reorienta su acción a propiciar la
competencia y a evitar los abusos monopólicos en las relaciones entre gene
radores y distribuidores.

•.'i
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CONVENIOS DE GESTION Y AUTONOMIA EMPRESARIAL

Una realidad que se debe reconocer es que nuestras empresas de servicios
públicos dejan mucho que desear en cuanto a eficiencia, lo cual se traduce
en encarecimiento del costo del servicio.

Un elemento importante es la reestmcturación administrativa que se adelanta
en las empresas estatales, con el fin de mejorar su eficiencia para operar en
un amblóte competitivo. Estas empresas firmarán convenios de gestión o de
desempeño con la Financiera Energética Nacional (FEN), en donde los accesos
al crédito y la permanencia de los gerentes dependerán del cumplimiento de
metas de saneamiento administrativo y financiero.

El sector eléctrico tiene el deber de seguir avanzando hacia una mayor efi
ciencia, una menor burocratización y unas relaciones laborales modernas. A
través de los Convenios de Gestión se aplicarán en las empresas las herra
mientas de gerencia estratégica quelespermitan definirclaramente su Misión,
objetivos, metas y políticas y asignar los recursos requeridos para su logro.

Al final de 1991 sólo fue posible suscribir el convenio con la EEB. El de
EPM se firmó en febrero de 1992 luego de acuerdos sobre las proyecciones
financieras.

Por otra parte, en marzo delmismo año el Gobiemo Nacional definió quela
FEN y el CONFIS igualmente debían celebrar convenios de desempeño con
las siete electriflcadoras de CORELCA y las quinceelectriflcadoras del grupo
ICEL. Estos convenios también serán suscritos por las entidades matrices,
ICEL y CORELCA.

Dentro de los lineamientos señalados por el CONPES, la FEN preparó las
minutas correspondientes que fueron analizadas y discutidas conel CONFIS
y cada una de las empresas.

La ejecución del convenio con la EEB, en los meses transcurridos desde la
fecha de la firma del mismo, se ha desarrollado según lo pactado.

Los convenios con EPM, ISA, CVC y CORELCA firmados recientemente,
al igual que el de ICEL próximo a firmarse, están iniciando su ejecuci^ de
acuerdo con los términos previstos.
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Vale la pena anotar que ISA firmó el convenio para que la FEN pudiera
efectuar giros pendientes de esa empresa con el BIRF. Sin embargo, en la
carta remisoria deja constancia de su inconformidad ccm algunos de los com
promisos establecidos.

Las minutas del convenio referentes a las electrificadoras de ICEL y CO-
RELCA se discutieron y definieron con cada ima de las empresas, con la
participación de funcionarios del COMEIS, Ministerio de Minas y Energía,
ICEL y CORELCA.

Por último, conviene destacar que la celebración de los convenios implica
responsabilidades parala FEN, especialmente en lo relacionado con el apoyo
crediticio a las principales empresas, el cual puede tener restricciones dado
el régimen de limites de crédito aplicable actualmente a la FEN.

EFICIENCIA EN LA DISTRIBUCION

^ los planteamientos discutidos en el sector eléctrico sobre su reestructura-
ci^ se hizo especial énfasis en las orientaciones dadas a las empresas dis
ta uidoras de energía, con el fin de buscar empresas eficientes que en el
largo plazo se desempeñaran dentro de un mercado de libre competencia.

Dratro de los temas que aún se analizan se pueden destacar las políticas
anas ^e permitan costear la producción de oiergía, la búsqueda de

^quem^ cleros que faciliten el ingreso de inversionistas privados yla
TCuacion yadaptación de las empresas al espíritu de la nueva constitución

sobre los servicios públicos domiciliarios.

Respecto alos planes de las empresas distribuidoras para los programas de
expansión y mejora de los sistemas, se registró una disminución apreciable
en os inontTC de inversión con relación a los presupuestos, debido a las
dificultades financieras por las que atraviesan la mayoría de eUas.

Como parte de los objetivos para el desarrollo de metodologías adecuadas en
el plaiieamiento de la expansión de redes eléctricas, se destaca la versión
preumiliardel Manual de Planeatniento de Sistemas Eléctricos de Distribución,
que^ recopila las experiencias de las empresas del país así como metodologías
foráneas que están dentro de su alcance tecnológico y financiero. Con este
manual se pretende que lasempresas , cualquiera seasu tamaño o desarrollo,
puedan disponerdeuna herramienta ágilyeficienteparaproyectar laexpansión

(ff I
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de los sistemas eléctricos de distribución, con el fin de llevar al usuario el
servicio con niveles aceptables de calidad y continuidad a un mínimo costo.

PERDIDAS DE ENERGIA

En el año 1991 las pérdidas de energía en el sector eléctrico colombiano se
estimaron en 7.502 GWH que representan el 21.1% de la energía generada,
alcanzándose así la meta propuesta para dicho año.

En Gráfico N- 2 se ilustra la participación de las pérdidas en el total de la
demanda de generación eléctrica.

GRAFICO N2 2

COMPOSICION DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD 1991

VENTAS

77*

PERDIDAS NO TECNICAS
8%

PERDIDAS TECNICAS
13*

CONSUMO PROPIO
2*

Fuente 1.8.A
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Las pérdidas de energía tienen su origen en dos aspectos: el primero se refíere
a la energía disipada como calor en conductores y transformadores y corres
ponde a las denominadas "pérdidas técnicas", que necesariamente se presentan,
pero por deñciencias en las redes pueden estar por encima de lo normal.

El segundo se debe principalmente a la energía consumida por usuarios pero
no facturada, y corresponde a las llamadas "pérdidas no técnicas" o "pérdidas
negras". Estas últimas pueden originarse en el uso fraudulento de la eneigía
o en defíciencias administrativas de las empresas en los procesos de medición
y facturación.

La desagregación dé las pérdidas para 1991 se estimó en un 60% en pérdidas
técnicas y el 40% restante en pérdidas no técnicas. En la Gráñco N-3 se
presenta la desagregación del índice de pérdidas por empresas.

GRAFICO N2 3

SECTOR ELECTRICO 1991

Desagregación índices de pérdidas

EEB EEPPM OVO ICEL CORELCA SISTEMA

TECNICAS NO TECNICAS
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El índice de pérdidas en el sistema eléctrico colombiano tuvo en el período
1981-1988 una tendencia creciente acelerada hasta llegar al valor del 24.4%
de la generación de energía. A partir de 1988 este hidice ha estado disminu
yendo como respuesta a los programas de control de pérdidas, destacándose
el Plan de Emergencia para Reducción de Pérdidas y Cartera que contó ccm
un mayor apoyo por parte de las administraciones de las empresas en los
años 1989 y 1990. En el año 1991 la evolución del índice de pérdidas naci<mal
presentó un menor ritmo de reducción debido a que varias empresas dismi
nuyeron los recursos y no se dió priotidad al control de las mismas.

Este control de pérdidas de energía hace parte de los retos más importantes
para una administración eñciente de las empresas eléctricas, y requiere un
mayor compromiso en los niveles directivos pafa valorar la real dimensión
del problema y orientar las acciones y los recursos hacia el mejoramiento
continuo en la prestación del servicio.

REESTRUCTURACION Y PAPEL DE ISA

En desarrollo de la nueva estrategia para el sector eléctrico, en 1991 el
Gobierno Nacional adquirió el 51 %del capital deISA. Enla misma estrategia
se le asignó a esta empresa la operación de la red interconectada de voltajes
iguales o superiores a los 230 kV. Enelproyecto deLey Eléctrica seconfirma
esta función a cargode ISA, sinque elloimplique un monopolio conrespecto
a las redes o a las interconexiones internacionales, las cuales podrán ser
prc^iedad de otras empresas eléctricas.

PLAN DE EXPANSION INDICATIVO Y FLEXIBLE

La conformación de un sector eléctrico competitivo y moderno, obliga al
Estado a fortalecer su capacidad de planeamiento para una orientación ade
cuada de los programas de inversión.

La rigidez de los planes de expansión favorece la construcción de grandes
proyectos que, ex-ante, muestran costos unitarios inferiores, pero cuya cons
trucción toma usualmente tiempos y costos muy superiores a los estimados
inicialmente. Es por ello que los ensanches hacia elfuturo deben ser flexibles
a fin de no concentrar la seguridad del suministro eléctrico del país en me-
gaproyectos.

Un cambiofundamental en el Proyectode Ley Eléctricalo constituyeel hecho
de que los planes de expansión del sistema eléctrico no serán impositivos u
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obligatorios, sino planes indicativos, para orientar y racionalizar el esfuerzo
de las empresas públicasy privadas, elaborados mediante un amplio proceso
de análisisy en consonancia conlos preceptosconstitucionales que promueven
la planeación participativa.

La planeación del sector eléctrico tiene los siguientes elementos básicos: 1)
Adecuada consideración del sector dentro de la ecoaomia nacional; 2) Inte
gración conelresto del sector energético y 3)Lanueva estructura institucional
y comercial prevista en laLey Eléctrica. Competerá a laComisión Nacional
de Energía establecer los planes de referencia para la expansiónde la capacidad
de generación y de la red nacional de transmisión. A mediados del año el
Gobierno presentara al país elprimer plan indicativo de expansión.

REGULACION DEL MERCADO DE ELECTRICIDAD
^ el requema que se está promoviendo se ha considerado que las etapas de
transmisión y (üstribución tienen características de monopoüo natural, ha-
c onree^o el CMitrol del Estado para prevenir abusos. En la etapa de

de.^ergía déctrica es más viable la competencia ypara lograrlode^ permitir la libre concurrencia de agentes económicos públicos y
^vadre en un mercado de ventas en bloque alas empresas distribuidoras y
a granare consumidores.

1.2. ESTRATEGIA DE INVERSIONES YFINANCIAMIENTO

^ la expansión del sector eléctrico se ha venido generando un fenómeno
cíclico que hay que eliminar: se realizan grandes inversiones en el desarrollo
de la infraestructura eléctrica; se produce, entonces, una sobreinstalación que
debihta la posición financiera de las empresas; luego se reduce la inversión
sectonal que origina atrasos en la construcción de los proyectos, situación
que puede conducir nuevamente a racionamientos.

Pam corregiresta deficiencia, además de eliminar la rigidez enelplaneamiento,
se debe promover la constmcción de proyectos de menor tamaño, diversificar
la oferta energética, inducir una cultura en el uso eficiente de la energía y
reflejar correctamente en los precios el valor de los recursos energéticos.

El programa de reestmcturación para el sector eléctrico establece que se debe
racionalizar la inversión del sector público de acuerdo con la capacidad fi
nanciera de las empresas y que se debe promover la creciente participación
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del sector privado, así como el suministro de recursos altemos o sustimtos
de la electricidad.

Asi entonces, para el caso de las inversiones que se requieren en la expansión
futura de la generación, la capacidad financiera de las empresas públicas o
privadas será determinante para su participación en la ejecucit^ de proyectos.

En el plan de expansión vigente de la generación están en ejecución los
proyectos de Guavio, Riogrande y Urrá. La terminación del proyecto Guavio
es prioritaria, como parte de la solución a la actual situación de racionamiento,
por lo cual el Gobierno ha acelerado el programa financireo que se elaboró
en 1991, con el fin de que la Empresa de Energía de Bogotá disponga de los
recursos que garanticen la [n-onta terminación de dicha Central.

El plan indicativo de expansión del sector eléctrico exigirá, de todas maneras,
que una porción de la nueva inversión requerida siga recayendo en los hombros
del sector público. El establecer unos volúmenes suficientes de financiamiento
multilateral hacia el sector eléctrico constituye un punto vital en la agenda
de nuestras relaciones con el Banco Mundial, el BID y otros organismos
multilaterales.

DIVERSIFICACION Y CONSERVACION DE ENERGIA

En el país, el 50% de la energía eléctrica se consume en los hogares en usos
como el calentamiento de agua y la cocción de alimentos, que bien pueden
satisfacerse con otros energéticos más eficientes y económicos, como el gas
combustible. Esta es una situación atípica en el contexto internacional. En la
mayoría de los países las ventas al sector residencial no superan el 30% de
las ventastotales. Cocinar con electricidad, por ejemplo, le sale al país cuatro
veces más costoso que con gas natural y tres veces más costoso que con gas
propano.

Recientemente, el CONPES aprobó el "Programa para la Masificación del
Consumo del Gas", que contempla extender el consumo del gas propano,
incentivar la participación privada en su producción y comercializaci(^, acer
car los precios a los costos reales y optimizar la utilización de las reservas
de gas natural disponibles, mediante la construcción de la red nacional de
gasoductos.

Para llevar a cabo esta transformación en el suministro de energía, el Gobiemo
Nacional, con el concurso de ECOPETROL, viene adelantando un conjunto
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de estudios y realizando inversiones para ampliar la infraestructura de abas
tecimiento, transporte y distribución del gas propano y natural.

Sin lugar a dudas, el programade sustitución de electricidad por gas constituye
uno de los elementos fundamentales para la solución de la crisis del sector
eléctrico.

Otro elemmto de la estrategia energética lo constituye la eficiencia en el
consumo de todas las fotmas de energía y aplicación de tecnologías para
reducir los efectos nocivos del consumo de energéticos sobre el medio am
biente, con elfin de preservar lavida en elplaneta. En tal sentido, elMinisterio
de Minas y Energía a través de la Comisión Nacional de Energía, adelanta
un estudio de eficiencia energética cuyos resultados se presentarán al país a
mediados del año en curso.

Conb^e en este estudio, en el de gestión de carga yen otros que se encuentran
spontbles, el Ministerio está diseñando un programa permanente de uso

raaonal de la energía, el cual será presentado en sus lineamientos generales
alos diferentes estamentos públicos yprivados, en un mecanismo de concer-
tación, para luego establecerlo como acción permanente del Estado.

tarifas y subsidios

igual que para otros servicios públicos, las tarifas del servicio de energía
eléctrica son reguladas por laJunta Nacional de Tarifas. Para lamodificación
^ ap ca una indexación mensual, determinada por la evolución del índice
de costos del sector eléctrico, lo cual permite mantener el valor constante de
la tarifa y asegura a las emnresas Herecursos.
uc COSIOS oeisector eléctrico, lo cual permite mantener el valor constante de
la tanfa yasegura alas empresas distribuidoras un flujo adecuado de recursos,
destinado agarantizar el mantenimiento yla expansión regional del servicio.

Ala fecha, la tarifa media de venta de energía en bloque de las empresas
generadoras a las distribuidoras representa el 69% del costo real del servicio,
la tarifa media al usuario final el 81% yk tarifa media del sector residencial
alcanza apenas el 52%. El Gobierno Nacional definió la política tarifaria para
elperíodo de 1991-1994, mediante las resoluciones Nos. 089 y 090 de 1990
de la JNT, las cuales buscan equilibrar las tarifas medias de vaita en bloque
y al usuario final en el 84% del costoreal, en diciembre de 1994. Adicional-
moite, corrige la tendencia que traían las tarifas de los sectores no residen
ciales, al reglamentar que máximo deberán ser del 110% del costo.

ÍL
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Se ha detectado que la actual base de costos tiene problemas de calidad y no
contempla consideraciones e indicadores que tomen en cuenta una gestión
eficiente de los sistemas eléctricos. Por tal razón, y dentro de las expectativas
de reorganización institucional, se ha iniciado un proceso de evaluación y
ajuste de las bases de cálculo para la fijación de tarifas, en un ámbito que
incorpore el concepto de eficiencia y que sirva para la consecuente revisión
de los costos de distribución de las empresa eléctricas del país.

El régimen tarifario de servicios públicos incluye elementos de solidaridad y
redistribución de ingresos que se manifiestan entre otras, por el deber de las
autoridades de destinar recursos presupuéstales para subsidiar los consumos
básicos de las personas de menores recursos. Es necesario entonces identificar
los grupos poblacionales susceptibles de recibir subsidios.

La estratificación socioeccsiómica es un estudio mediante el cual se clasifica

social y económicamente la población, según las características expresadas
por las condiciones de ubicación en el espacio físico, ya sea este urbano o
rural.

1.3. RACIONAMIENTO DE ELECTRICIDAD

En el mes de febrero de 1992, se anunció a los miembros de la Junta Directiva
de ISA que habría necesidad de hacer un racionamiento eléctrico. Se inició
conun "racionamiento de tensión",imperceptible paramuchosusuarios. Pocos
días más tarde fue necesario ampliarlo a treshoras diarias. Sin embargo, los
embalses continuaban su descenso vertiginoso, pues el "verano" que había
empezado en diciembre,se perfilabacomo el más seco en los 38 años de que
se tienen mediciones hidrológicas.

De los 100 GWH diarios que consume el país, se estaban produciendo sola
mente 75, de los cuales 30 correspondían a generación térmica.

A partir del mes de abril el racionamiento se situó en un porcentaje cercano
al 25%. La carga más fuerte corresponde al sector residencial; la industria,
en los circuitos en que ha sido posible, ha mantenido racionamientos volun
tarios alrededor del 15%. Aunque estas son pautas generales, cada empresa
distribuidora de electricidad ha manejado el cumplimiento de las metas en su
área de influencia y los horarios de racionamiento en forma totalmente au
tónoma.
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A junio, se han racionado cerca de 2000 GWH, y de no presentarse un invierno
por lo menos dentro del promedio, será necesario mantener la restricci<^ en
el servicio hasta finales del año.

1991 file un año seco, especialmente en los últimos meses, como puede
apreciarse en los Gráñcos N° 4 y S, que compara las hidrologías del sistema
agregado en 1991, con las llamadas **críticas" para cada mes, que son las que
tienen un "80% de probabilidad de ser superadas". Solamente en los meses
de julio y agosto estuvieron por encima del nivel crítico y fueron, además,
más altas que el promedio como puede observarse en el Gráñco 5. Los
vertimiaitos que se presentaran en algunos embalses en ese período contri
buyeron a la confusión sobre las perspectivas del resto del año y 1992.
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Durante el período de invierno (mayo a noviembre) de 1991, los embalses
no se recuperaron satisfactoriamente. La estación seca se inició con reservas
de agua que escasamente servían para atender la demanda de energía eléctrica,
si las hidrologías estaban por encima del nivel crítico ya descrito antes, con
la disponibilidad de térmicas dada.

Sinembargo, la dispcoiibUidad de plantas de g^eración térmica no fue la
esperada por distintos motivos, y los primeros meses de 1992 fueron los más
secos en muchos años, alcanzando el 97 % de probabilidad de no ser superados.

El sistema eléctrico colombiano está basado principalmente en generación
hidráulica que representa cerca del 78% de la capacidad instalada, y tiene un
componente bajo, de sólo 22% de generación térmica. Las plantas térmicas
adicionalmente presentaron un estado bastante precario, tanto por la falta de
mantenimiento que venía de tiempo atrás, como por los mantenimientos que
se impidieron y los saboteos que se han vuelto corrientes durante las nego
ciaciones laborales.
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El año pasado hubo también un elevado número de atentados (34) a las torres
de trasmisión de electricidad con lo cual, al aislarse el sistema, pierde efíciencia
la interconexión.

Adicionalmente, las reglas con que se venía operando el sistema interconectado
mostraron no ser suficientes en situaciones extremas como las que se presen
taron.

La conjimcióti de estos factores determinó la necesidad de racionar el servicio
en las magnitudes ya descritas.

COMISION EVALUADORA

El Gobiemo, ante lanecesidad deesclarecer las causas y las responsabilidades
de la emergencia, creó, mediante Decreto N® 600 de abril 8 de 1992, vma
Comisión Evaluadora de la Situación Eléctrica ysus Perspectivas, conformada
por personalidades del sector empresarial.

Esta Comisión se concibió como un "órgano de carácter consultivo del Pre
sidente de la República, que tendrá a su cargo las siguientes funciones:

a. Rendir un informe al Presidente de la República sobre las causas que a
juicio de dicha Comisión, han conducido a la actual situación de racio
namiento del servicio de energía eléctrica en el país.

b. Rendir concepto al Presidente de la República sobre el manejo ymoda
lidades que en opinión de la Comisión resulte conveniente dar al racio
namiento de energía eléctrica, durante el tiempo a que a ello hubiera
lugar.

c. Emitir su opinión, con destino al Presidente de la República, respecto
del futuro eléctrico del país y la orientación que debe darse al plan de
expansi^ engeneraciónytrasmisión del recurso eléctrico enlospróximos
años, con mirasa asegurar una oferta confiable del mismo en el futuro".

Los integrantes de dicha fueron:

Heniy Eder
Hernán Beltz Peralta

José Femando Isaza
Germán Silva Fajardo
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Carlos Arturo Angel
Guido Nule'
Alejandro Galvis
Sabas Pretelt de la Vega
Germán Bula Escobar

Hemando Celedón

Esta Comisión inició sus labores el 22 de abril y entregó el primer informe
sobre "Causas del Actual Racionamiento Eléctrico" el 27 de mayo, el cual
se incluye en el segundo tomo de estas memorias.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

Con el fin de conjurar la crisis en el servicio de energía eléctrica e impedir
la extensión de sus efectos, por medio del Decreto N- 680 de abril 23 de
1992, se declaró el Estado de Emergencia Económica y Social, desdela fecha
de su expedición hasta las 24 horas del 27 del mismo mes.

De no ser posible contratar rápidamente nueva generación, si no entra en
operación la hidroeléctrica del Guavio en diciembre, y en la eventualidad de
im año seco en 1992, será inevitable un nuevo racionamiento oi el primer
semestre de 1993.

Por ello, con base en las facultades de emergencia, el 24 de abril se expidió
el Decreto N® 700 por medio del cual se adoptaron medidas especiales en
materia de contratación, endeudamiento, presupuesto y reestructuración de
algunas entidades del sector, y otras disposiciones, dirigidas algunas de ellas
a aliviar la crisis, como la eliminación de IVA y aranceles a la importacióti
del plantas eléctricas.

Se ha pensado en la ejecuci<^ de varios proyectos para preveiúr un nuevo
racionamiento y como "colchón de seguridad del sistema":

1. Se ha incrementado la capacidad de trasmisión en las fronteras con
Venezuela y Ecuador.

El doctor Guido Nule fue nombrado Ministro de Comunicaciones por lo cual se
retiró de la Comisión.
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2. Recuperación de 250 MW del parque térmico y de pequeñas hidroeléc
tricas. Se espera recuperar 159 MW al terminar 1992.

3. Planta térmica a gas en el Tolima, instalada por ECOPETROL. Se confía
en que esté generando en octubre 34 MW.

4. Plantas térmicas en la Costa Atlántica, cuya energía será comprada por
CORELCA (alrededor de 120 MW).

5. Barcos generadores que venderían energía temporalmente.

6. Proyectos de generación privada:
Proyecto Proeléctiica 90 MW en Mamonal (Cartagena).
Proyecto hidroeléctrico de Ovejas (Antioquia).
Proyecto de cogeneracirái, ingenios azucareros del Valle del Cauca.

Los proyectos privados requieren que lasreglas del juego sean claras, por lo
que se consideran necesarias la ley eléctrica y la de servicios públicos.

Igualmente, dentro de los proyectos que están en marcha y que es necesario
acelerar, se ^cuentran:

1. La Interconexión con Venezuela, 100 MW que entrarán en diciembre.

2. Las primeras unidades de Guavio. El plan inicial es que se acelere de
tal manera que entre en operación la primera unidad de 200 MW m
diciembre, y de allí en adelante, una cada mes.

3. El traslado de las turbogases de Chinú a Barranquilla.

ADELANTO DE LA HORA NACIONAL

Por medio del Decreto N® 717 deabril 28de 1992, se adelantó lahoracolombiana
«1 60 minutos. Esta decisi^ se basó en los estudios desarrollados por ISA.
Sobrepartieipadón del uso de alumbrado dentro de las curvas de carga de los
sectores tesidendal, comercial, de servicios y oficial, no se consideró el sector
industrial por cuanto losccmsumos allí scm independientes del horario solar.

En los Gráficos N® 6 y 7 se presentan las curvas de carga estimadas por
sectoresparael horariotradicional y el de adelantode una hora, discriminando
la participación del alumbrado.

I '
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GRAFICO N® 6
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En término de ^ergía se eq>eraun ahoiro total del 2%, siendo más signiñcativo
el logrado &i el sector residencial, en donde sería de 5%, destacándose el
desplazamiento de la coincidencia de los picos de alumbrado con los de otros
usos en las horas de la tarde, aunque se presenta un pequeño incremento de
alumbrado a comienzo del día, al iniciar las labores cotidianas con menor
disponibilidad de luz solar.

La evaluación de los resultados del adelanto de la hora es poco confiable
cuando hay racionamiento nocturno de electricidad. Sinembargo, hay efectos
adicionales como unmayor tiempo disponible para la vida familiar en horas
diurnas; el comercio también se ve favorecido por el cambio de horario y
una hora más de luz diurna, al regreso de la jomada laboral contribuye en
gran forma a la tranquilidad ciudadana.

Una vez se levante el racionamiento, se volverá a la hora anterior, salvo que
los estudios arrojen resultados muy favorables al cambio de hora yrecomien
den dejar la nueva, que se concibió como temporal.

2. POLITICAS EN HIDROCARBUROS

Los lineamientos de política para el sector de hidrocarburos se orientan a
garantizar la autosuficiencia y mantener y aumentar la posición exportadora
<^e time el país en esta matwia, dentro del esquema de modernización, mayor
e cienctó y apertura de la economía, armonizando la participaci(to de los

ow uros enelbalance energéticoysuadecuada contribución aldesarrollo
social y regional del país.

Además de propiciar las labores de exploración yexplotación de petróleo y
gasnatural, se promueve también la extensión de la infraestructura de trans
porte enhe los campos de producción, los centros de refinación, puertos de
exportación y centros de consumo.

Un ^^pecto importante de la actual política lo constituye el programa de
masificacion del consumo de gas naturalygas propano en el sector residencial,
como una forma dé disminuir la intensidad del uso de energía eléctrica y
(^timizar la eficiencia en la utilización de energéticos en el mercado interno.

Las políticas, en las diferentes ramas de la industria de hidrocarburos, hacen
indispensable el cumplimiento de los mandatos del nuevo ordenamiento cons
titucional de 1991, sobre planificación en el uso ordenado de estos recursos
naturales, su conservación y sustitución, en forma tal que se traduzcan en el
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saneamiento ambiental, que según ese mismo ordoiamiento conlleva el ca
rácter de servicio público a cargo del Estado.

2.1. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE PETROLEO
Y GAS NATURAL

Colombia ha desarrollado unesquema mixto parala eiqiloración y explotación
de su riqueza de hidrocarburos, el cual se basaen la propiedad nacional del
subsuelo, condición ésta ratificada por la Constitución PoKtica de 1991. La
administración y desarrollo están a cargo de ECOPETROL, directamente o
en asociación con la inversión privada, nacional o extranjera, enccnscoancia
con las características y grado de desarrollo de la economía del país, y las
de la industria del petróleo en su ámbito intemacicoial.

Al reafirmar la modalidad mixta de inversiones, el Gobierno ha visto la
conveniencia de buscar para estas actividades de alto riesgo y cuantiosas
inversiones de capital, las condiciones adecuadas de segundad, que garanticen
elnormal desarrollo delaindustria ensusetapas deexploración y explotacióiL

Parte de estapolítica consiste no sólo en mantenerle aestas actividades vigoite
el tratamiento cambiario especial que hastahoy dia han gozado, sino ampliarlo
a la rama de los servicios técnicos inherentes a estas actividades temendo en
cuenta su forzosa complementariedad, lo cual se hizo mediante la 1^ 9a. de
1991 refonnatoria del sistema cambiario del país. Dicho trat^ento cambiario
especial consiste básicamente en permitir que estas actividades no puedan
realizar sustransacciones internas enmoneda extranjera y disponer libremoite
de la misma.

Asimismo, el desarrollo de este subsector debe contribuir aldesenvolvimiento
regional, a través, entre otros, de la generación de onpleo y del pago de las
contraprestacionesatitulo de regalía que por virtud de la ConstituciónNacitm^
les fueron asignadas ypara cuyo cumplimiQito el Gobierno Nacional presentó
un proyecto de ley al Honorable Congreso Nacional.

En este proyecto se destaca el ordenamiaito que se le pretende dar a estos
recursos para lograruna utilizaciónracionalyeficiente, afavor de los proyectos
de inversión de las regiones y que guarden armonía y consistencia con los
postulados esenciales de la política macroecoQomica.



24 Ministerio de Minas y Energía 1991-1992

2.2. TRANSPORTE, REFINACION Y PETROQUIMICA

Con relación al tran^wrte de petróleo crudo a los centros de refinación o
puertos de exportación, la política vigoite prevé su desarrollo igualmente por
el sistema mixto de fínanciamiento entre productores, o por terceros, según
la localizaciónde los centros y los volúmenes de producción.

Esta política contempla tratamientos a la inversión extranjera acordes consu
riesgo y al igual que en refinación se garantiza una remisi(ki de utilidades
hasta del 100%, de acuerdo con las normas vigentes.

El objetivo es superar los obstáculos que aún se tienen en forma tal que, en
concordancia conel desarrollo económico y social, se refleje hacia el interior
del país una apertura en las actividades de producción de derivados, dentro
de un más amplio y diversificado esquema de fínanciamiento, que incentive
al ahorro extemo ynacional privado a participar en el desarrollo y mejora-
imento deesta actividad, accede conlasnecesidades de la demanda nacional
e internacional.

fundamento de esta política estriba en el imperativo de incorporar a la
cconomia del país una estmctura productiva que consulte las más avanzadas
tecíiologías y se obtenga así un beneficio social cierto en la calidad de sus
ptoductos.

^^^g^dafase de la industrialización del petróleo la constituye la actividad
troq ca, para cuyo desarrollo se ha adaptado una modalidad de finan-

mixta por parte del ahorro estatal, representado enECOPETROL, yprivado nacional y extemo, que en su esfuerzo conjunto
, ' » J IJUC OIl AU Srwxaj wu.xi.vga acti le que esta fase de industrialización ofrezca, por la exigencia de
rma ta tecnología, términos ventajosos de productividad y competencia en
el mercado internacional.

2.3. DISTRIBUCION YCOMERCIALIZACION

Históricamente estas actividades se han venido desarrollando por empresas
extranjeras, principalmente en la distribución mayorista. Recientemente el
mteres nacional se ha vinculado a dichas operaciones.

Si bien es cierto que en ellas no se han dado los términos de competencia
real debido a la regulación de los precios de los combustibles, en la medida
enque eldesarrollo económico previsible lopermita, espropósito del Gobierno

I
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superar este obstáculo y obtener una distribución y ccnnercialización nacional,
dentro de un esquema de competencia efectiva.

3. POLITICAS EN FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA

La interconexión a la red nacimal de energía eléctrica, los derivados del
petróleo y otros energéticos tradicionales, no son la solución más barata para
todos los nuevos usuarios que se vinculan al servicio de energía en algunas
áreas rurales del país.

En tal sentido, se ha venido impulsando el desarrollo y utilizaciónde fuentes
alternas de energía, cuya transformación y aprovechamiento sea posible en
corto plazo y a costos razonables, es decir de viable consecución sin afectar
las frágiles economías regionales o municipales.

SimiiltáneaTnftfitf! seestá promoviendo una cooperación interinstitucional para
conseguir la financiación necesaria en la implantación de las soluciones. En
esta labor se busca la participación comunitaria en todas las fases de los
proyectos, así como el aporte de la empresa privada y la ingeniería nacional.

Este trabajo se ha venido orientando a los proyectos piloto del Plan de De
sarrollo de 'Zjooas Aisladas,a la extensiónde la aplicación de FuentesAlternas
de Energía, a la institucionalización de PESENCA y a los proyectos de los
Planes de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas del ICEL y CORELCA.

3.1. PLANIFICACION ENERGETICA
PARA EL SECTOR RURAL

En desarrolo de lapolítica energética, elMinisterio de Minas yEnergía define
los planes y programas de energización rural con base en la respuesta a tres
interrogantes: Energía para qué ?, para quién?, y cómo suministrarla ?.

Sobre el primer interrogante: ¿Energía para qué? La orientación básica define
que el suministro de laenergía se hace con el objetivo supremo de aumentar
la calidad de vida de la población, mediante la satisfacción de las demandas
energéticas para las necesidades básicas, como agua potable, refrigeración,
iluminación y comunicaciones.

Elsegundo interrogante: ¿Paraquién? Lapoblación- objetivodelosprogramas
de energización rural, lo constituyen las comumdades ubicadas en zonas
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aisladas o cercanas a los mercados, pero como altematíva a los programas
de interconexión eléctrica.

Soln-eel tercer interrogante: ¿Cómo suministrarla? La respuesta indicada está
en que para dar la solución a las necesidades energéticas de la población,
partiendo de los recursos locales más abundantes y preferiblemente renovables.

3.2. PROYECTOS PILOTO DE ENERGIZACION RURAL

Los proyectos piloto seleccionados se están llevando a cabo mediante coti-
vouos con las electrificadoras y con otras entidades regicmales como los
GORFES.

La financiación para los proyectos de inversión ya realizados y en ejecución,
ha iwovemdo básicamente de recursos ordinarios del presupuesto nacional y
adicionalmente vía el Plan Nacicmal de Rehabilitación - PNR.

PLAN DE DESARROLLO MINERO-ENERGETICO
DEL SUR DE BOLIVAR

ElNfinisterio deMinas y Energía - MME, encoordinación conla Gobernación
de Bolívar, está participando en la implantación de un plan regional de eje
cuciones para el desarrollo minero y energético del Magdalena Medio Boli-
varense, conocido como Sur de Bolívar, donde se ha previsto que a través
de la Gobemaciói del Departamento se integren todos los esfuerzos que están
haciendo los diferentes establecimientos públicos, empresas industriales y
comerciales del estado, corporaciones regionales y en general entidades del
orden tiacional y departamental presentes en la zona, así como los nueve
municipios territoriales.

4. POLITICAS EN EL SECTOR MINERO

Para el desarrollo de los recursos mineros, en el que seincluye el carbón, la
política sectorial dentro del proceso de apertura e intemacionalización de la
econtanfa, se orienta a una más amplia participación de la inversión privada
nacional o extranjera, en forma talque los proyectos en que se desenvuelve,
consulten unalto grado decompetitividad tanto interna como extema y reflejen
un nivel de precios de mercado.

Capitulo I
POUTICA SECTORIAL 27

Esta política de inversión contempla igualdad en el trato y garantía de derechos
cambiarlos y riesgos de inconvertibilidad,exprt^iación y guerra o revolución,
concretados en acuerdos suscritos a nivel intemacicmal.

Simultáneamente a esta modalidad de la vinculación del capital y la tecnología
intemacicnales, la política se orienta igualmente al fottalecimiento de la pe
queña y mediana minería, principalmente en metales preciosos y carbón, m
que tradicionalmente ha venido participando el interésprivado nacionaly que
traduce en la asistencia técnica y financiera para mejorar su productividad,
así como en el apoyo jurídico reqrectivo para lograr queestas explotaciones
se realicen dentro del marco legal establecido.

El Gobiemo Nacional, en desarrollo de la Constitución Nacional, ha c(msi-
derado necesario que las regiones participen en el desarrollo y control de la
minería queseadelante enel respectivo territorio. Deallí que sehayan llevado
a cabo actividades diversas con el concurso y cooperación de entidades del
orden regional, departamental ymunicipal, y en especial de las gobernaciones
de los Departammtos deBolívar, Antioquia, Valle y Chocó: atendiendo a las
necesidades yposibilidades de cada departamento, elMinisterio hapromovido
y coadyuvado las gestiones de los gobernadores por ordenar laminería ensu
jurisdicción y adelantado un proceso de delegación de funciones y compe
tencias que propende por la descentralización en la toma de decisiones.

De acuerdo con el nuevo ordenamiento constitucional de la República co
rresponde al Estado intervenir en la explotación de los recursos naturales,
planifícar el manejo y aprovechamiento de los mismos en forma que se
garantice su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución
como formas de aplicación de los mandatos sobre mejora del medio ambiente
y calidad de vida.

4.1. POLITICA EN CARBON

La política mencionada anteriormente y con referencia alcarbón, busca una
mayor participación de este recurso en el mercado interno de energéticos y
de contribuir activamente en su comercialización internacional. Esta política
cuenta ya con resultados positivos que se reflejan en las altas tasas de creci
miento de la producción nacional, que promedian más del 17% anual para
los últimos diez años, constituyéndose enelcuarto proveedor anivel mundial
y con la posibilidad de superar esta posición, dadas las expectativas de un
crecimiento sostenido en su producci<to, por las grandes reservas dispombles
y su alta calidad.
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Para este efecto, el esfuerzo se traduce en ampliar el márgen de identifícación
y catactetizacicn de resm^as carboníferas, con apoyo en la exploración a
nivel de geología de superñcie y detalle que permita ampliar la oferta para
consumo intemo, y el desarrollo de proyectos que por su posición geográfica
coadyuven a la participación «i el mercado intemacicaial.

4.2. Otros minerales

Las políticas descritas al inicio de este acápite sectorial en materia de la
participación de la inversión privada nacional o extranjera, cuya vinculación
está prevista desde la fase de e^loración, contribuye asimismo el Estado en
^taúltima actividad alconocimiento delas posibilidades geológicas, mediante
investigaciones de superficie, como aporte en la búsqueda de índices de
BMiieralización y mayor cubrimiento de la carta geológica del país.

Esta política de conocimiento geológico se verá fortalecida mediante el fi-
^nciamiento previsto en la Ccmstitución, a través del Fondo Nacional de
egal^ para proyectos regionales de desarrollo minero yambiental. Aunque

®stá en trámite el respectivo proyecto de ley, se han formulado programas en
aquellas regiones mineras, donde se acusa un avance de deterioro ambiental
y de problemas sociales, dando prioridad a los centros de explotación de
metales preciosos dada su contribución significativa al balance cambiarlo del
^ís. Esta política de desarrollo minero regional armoniza con el proceso de
' • administraciói de los recursos mineros, que se hao la creación de la Secretaría de Minas en departamentos como
os eAntioquia ySantander, donde se cuentan con regionales mineras y de

investigación geológica adscritas al Ministerio.
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CAPITULO 11

1. PROYECTO DE LEY SOBRE REGIMEN
DE SERVICIOS PUBLICOS

En desarrollo del artículo transitorio 48 de la Constitución Política de Co

lombia, que establece la obligación del Gobierno de presentar los proyectos
de ley relativos al régimen jurídico de los servicios públicos, los Ministerios
de Minas y Energía, Comunicaciones, Hacienda, Obras Públicas y el Depar
tamento Nacional de Planeación, presentarona la consideración del Congreso
el Proyecto de Ley "por el cual se estableceel régimen de servicios públicos
domiciliarios".

El Proyecto de Ley de Servicios Públicos realiza un desarrollo integral de
los preceptos consignados en la Carta Constitucional. Se parte de la base de
que esdeber delasautoridades organizar laprestación delos servicios públicos
asegurando lamayor cobertura posible, laeñciencia ylacalidaddelosmismos.
Para el logro de estos objetivos se consideran como instrumentos: la libertad
deentradaa quienes quieran prestar losservicios, lacompetencia entrequienes
los presten; control sobre quienes estén en condiciones de monopolio y vigi
lancia y sanciones efícaces para los infractores de las normas.

Se asume el deber del Estado de subsidiar a los usuarios de menores ingresos
para que puedan atender sus necesidades básicas, pero con subsidios "trans
parentes" en cuanto a beneficiarios y financiación. Asimismo se considera
que el municipio es la entidad política y regional alrededor de la cual debe
organizarse la prestación de los servicios públicos domiciliarios, pero que
corresponde a la Nación y a los departamentos apoyarlo en esa labor.

PROYECTO DE LEY ELECTRICA

También en desarrollo de las normas constitucionales propuestas para los
servicios públicos, el Ministerio presentó a consideración del Congreso, en
febrero de 1992, un Proyecto deLey para regular lasactividades relacitmádas
con el servicio de electricidad en el territorio nacional.

En una secuencia lógica, el proyecto presenta los principios generales que
deben regir al servicio de energíaeléctrica,lasnormasbásicasdel planeamiento
y regulaci<m del sistema interconectado y su operación en las etapas de
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generación, transmisión y distribución de electricidad. Se consignan los pre
ceptos fundamentales del régimen económico, tarifario y de conservación del
medio ambiente, así como del contrato de ccmcesión para prestación del
servicio.

ElProyecto de Ley Eléctrica busca entre otros fines: promover lacompetencia;
la opción eficiente, segura y confiable del Sistema Eléctrico; permitir y
facilitar la ]^cipación de la inversión privada; protección de los derechos
de los usuanos ycumptoiento de los compromisos de los agentes económicos
vinculaos; r^uneracion de los recursos aprecios económicos. Ubre acceso
a Redes de Transmisión; Plan de Referencia de la expansión; y clara
defimcion de la regulación, vigüancia ycontrol acargo del Estado. Esta Ley
se complementa con la Ley de Servicios PúbUcos.

3. PROYECTO DE LEY SOBRE FONDO
NACIONAL DE REGALIAS

1^ C^t^cion PoUtica de Colombia reafirmó la propiedad del F.t ^ v
el subsuelo (art 332) ypreceptuó que la ley deter^iLÍf
la explotación de los recursos naturales no renovables así coi^ l ^
de las entidades territoriales sobre los mismos. Est^bleciiTídJ^ '̂
explotación de tales recursos causará afavor del Estado im que la
económica a título de regaUa, sin peijuicio de cualaui«- ^ '̂f^ '̂̂ Prestación
pensación que se pacte (art. 360). ° derecho o com-

Ord^a también laConstitución lacreación de un Fondo Nac*
cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales para ^®8®lías
promoción minera, preservación del medio ambiente yde desarr^^*^^°®
(art.36I). En cumplimiento de este mandato el Ministerio de Minas°
presentó aconsideración del Congreso Nacional un Proyecto de L^ «
cual se crea el Fondo Nacional de Regalías, se regula el derecho del
a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovabl
establecen las reglas para su liquidación y su distribución, y se dictan '
disposiciones".

El Fondo actuaría como un instrumento de política sobre la explotación d
recursos naturales no renovables y como un mecanismo financiero de d
rrollo nacional, regional y municipal, con tres objetivos básicos: ^

Inducir la inversión productiva de las contraprestaciones obtenidas por
el Estado, para que cuando se explote un recurso natural no renovable
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el activo que así desaparece sea transformado en otros activos, de tal
manera que se mantenga e incremente el acervo de capital del país como
un todo.

Fortalecer la descentralización y aumentar la inversión regicmal y muni
cipal.

Promover un uso más eficiente de los recursos nacionales y regionales
y im aumento de la productividad de la inversión pública.

Estos tres objetivos tienen un carácter general macroeconómico y hacen parte
integral del Plan de Desarrollo Económico y Social 1990-1994.

El ProyectodeLeypropone^ su capítuloprimero lacreación deunaComisión
Nacimal de Regalías,que se encargará de administrar el Fondo Nacional de
Regalías, con participación de las entidades nacionales y regionales involu
cradas en el desarrollo sectorial y territorial.

Enel capítulo segundo se propone la creación delFondo Nacional deRegalías
que Ordena la Constitución, comoun sistema de manejo separado de cuentas,
sin personería jurídica, tomando como patrón de referencia otros fondos que
han demostrado sus bondades, como el Fondo Nacicmal del Café, el Fondo
de Garantías de Instituciones Financieras, el Fondo de Promoción de Expor
taciones.

En el capítulo tercero se propone el régimen de regalías y compensaciones
por la explotación de recursos naturales no renovables. Se establecen allí los
porcentajes de la regalía según elmineral, labase deliquidación y surelación
con los impuestos específicos y las contraprestaciones.

En el capítulo cuarto del proyecto se propone la forma de participaciife de
las entidades territoriales en las regalías y compensaciones, incluidos los
departamentos y municipios productores, losmunicipios portuarios y las em
presas industriales y comerciales del Estado.
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CAPITULO 111

El artículo 20 transitorio de la Constitución Política confiere atribuciones

especiales al Gobierno Nacional para reestructurar las oitidades de la rama
ejecutiva del orden nacional, con el fin de ponerlas "ai consonancia" con los
mandatos de la nueva Carta Fundamental y, en especial, con la redistribución
de las competencias y recursos que ella establece.

Dentro de las Políticas del actual Gobierno, se encuentra la modernización
del Estado, lo cual conlleva a una modernización de su estructura organiza-
cional.

El Ministerio de Minas y Energía, consciente de la importancia de esta tarea,
ha iniciado un programa de planeación estratégica, con la participación del
personal de la institución, y lo ha dividido en cinco fases:

Fase 1; Formulación de la Misión, Objetivos y Estrategias.
Fase 2: Planeación operacional y definición de la estructura

administrativa del Ministerio.
Fase 3: Programa de Desarrollo de la Organización.
Fase 4; Ley Marco y elementos orientadores del sector.
Fase 5: Desarrollo del proceso para las entidades vinculadas

y relacionadas.

Actualmente se tienen adelantadas las dos primeras fases, cubriendo los si
guientes aspectos :

1. MISION Y DERROTEROS ESTRATEGICOS DEL
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

El punto de partida de la reestructuración del Ministerio de Minas y Energía
es la definición de su Misión Institucional. Esta ha sido definida de la siguiente
manera:

MISION

ElMinisterio deMinasyEnergía esuna EntidadPública, de carácter
nacional, del nivel superior del ejecutivo central que ejerce las
funciones de planeación, regulación, promoción, seguimiento y coor
dinación delsector minero-energético y en talsentido es la encargada
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de administrar los recursos no renovables de la Nación de talforma
que se asegure su mayor utilización, orientar el uso y regular el
aprovechamiento de los recursos energéticos en procura de su mejor
utilización y garantizando el abastecimiento suficente de los mismos.

Del análisis de las implicaciones de la anterior declaración se desprende que
el Ministerio debe ser:

Formulador de políticas sectoriales
Ente planifícador, orientador y coordinador del sector
Administrador de los recursos naturales no renovables.

El Ministerio definió sus derroteros estratégicos para su área demodernización
y desarrollo del sector, su área legislativa y de desarrollo interno en tal forma
que pueda asegurar una estructura normativa que le permita impartir y regular
M̂líticas energético-mineras del país en forma racional ycoherente, retomar

el liderazgo en la planeación yorientación del desarrollo del sector ycolocarlo
en capacidad de impulsar al máximo el desarrollo social del país, ypor último,
establee^ ypromover una estructura interna del Ministerio que haga posible
e cumplimiento de la Misión a él encomendada.

2. PLANEACION OPERACIONAL Y DEFINIGIGN
DE SU ESTRUCTURA

1 responsabilidades básicas de tipo permanente con baseen a isión del Ministerio y considerando el entorno en que ella debe
ograi^. Se definieron 17 finalidades con las cuales se pretende fortalecer la

capaci dregulatoria del Ministerio en procura de satisfacer lo ordenado por
la Constítución Política, es decir, dirigir la actividad administrativa y ejecutar
la Ley del sector eneigético-minero.

De igual forma se definieron las misiones yfinalidades de cada área funcional
ysu esarrollo subsiguiente através de planes de desarrollo y de acción que
deben cumplir dichas áreas en el período 1992-1994.

Con el objeto de que el Ministerio logre a cabalidad el cumplimiento de su
Misión, se requiere contar con la adecuada estructura orgánica. A través de
talleres de trabajo se ha estado adelantando el diseño de dicha estructura,
temendo en cuenta las responsabilidades básicas de tipo permanente que se
desprenden de la Misión y el entorno en el cual ésta debe cumplirse.

i
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3. DESARROLLOS PENDIENTES

39

Próximamente se iniciará la tercera fase del proceso que consiste en un
programa de desarrollo de la organización en el cual se hará una revisión a
la luz de los requerimientos de personal, tecnología, procesos productivos y
procesos de dirección que necesita el Ministerio de Minas y Energía para
lograr su real transformación.
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CAPITULO IV

1. SECTOR ELECTRICO

El sector eléctrico colombiano ha sido objeto de periódicas preocupaciones
por parte del Gobierno Nacional debido a su alto nivel de inversiones y
endeudamiento. En cumplimiento de las políticas de extensión del servicio a
toda la población, las empresas acometieron cuantiosas inversiones, financia
das con crédito extemo y el aval del Gobierno Nacional.

Para atender la presión de una creciente demanda, el sector tuvo que realizar
grandes inversicmes en infraestmctura eléctrica, incrementando en 20 años su
capacidad instalada cuatro y media veces, al pasar de 2.080 MW en 1970 a
8.793 MW en 1991. La mayor parte de la inversión realizada se concentró
en expandir la capacidad de generación y del sistema de transmisión de alto
voltaje, descuidando los sistemas de subtransmisión y distribuciíto.

La problemática actual del sector en el aspecto financiero se caracteriza por
una deuda que representa cerca del 25% del endeudamiento extemodel país.
El servicio de ésta no puede ser atendido por el mismo sector, dado que en
los últimos años las amortizaciones por créditos e intereses valen tanto como
los ingresos totales por venta de electricidad.

Esta situación es reflejo de tres serios problemas: el tarifario, el cambiarlo y
el de condiciones de flnanciamiento de los créditos. En lo que hace relación
a tarifas, se tieneque las vigentes en los segmentos medio y bajodel sector
residencial cubren apenas un36% delcosto deprestacirái delservicio, mientras
que la aplicada en los niveles de ingresos altos en el mismo sector y en el
industrial y comercial cubre algo más del 90% de dichos costos.

Por otro lado, el problema cambiarlo hace relación al hecho quelas devalua
ciones del peso y del dólar acumulados en 1984-1985 casi que doblaron el
valorenpesosde loscréditos extemos, dando lugar a un aumento, enmoneda
local, del 60% en elcosto de prestación del servicio y neutralizando así gran
parte del esfuerzo tarifario. En cuanto a las condiciones de flnanciamiento de
los créditos, durante los últimos 14 años los plazos de amortización de los
préstamos se redujeron a la mitad y las tasas de interés casi que se han
duplicado, con lo cual la relación entre el servicio de la deuda y su saldo
pasó de 9.4% en 1970 a 20.72% en 1991.
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1.1. GESTION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

La situación financiera de las empresas del sector eléctrico refleja a mediano
plazo un estado de insolv^cia en algunas de ellas y de iliquídez en casi todas
las demás. Para el presente año los fallantes estimados en algunas entidades
del orden nacional y municipal son de tal magnitud, que la FEN se vería
imposibilitada paracontinuar elproceso de refínanciaciones por vía de recursos
captados en el mercado interno.

En términos generales, la Central Hidroeléctrica de Betania e ICEL, presentan
una situación de completa insolvencia, en las cuales el valor económico de
sus activos, acorde con su potencial de producción, no les permitirá en su
vida útil cancelar sus pasivos acumulados.

En el caso de CHB, la empresa ha acumulado unos pasivos a diciembre 31
de 1991 porvalor deMUS$633, de loscuales másde MUS$200se encontraban
vencidos mi dicha fecha, es decir un 32% del total de la deuda. El flujo de
caja para elpresente año presenta requerimientos por financiar del orden de
los MUS$311.4, aún suponiendo recuperación de deudas vencidas. Se prevé
que los requeriimentos por financiar se vean aumentados, como consecuencia
del racionamiento que se está presentando en el país.

A 31 de diciembre de 1991, el ICEL presentó unos pasivos estimados en
MUS$650 debido al efecto de la capitalización en ISA efectuado por el
Gobierno Nacional. El ahorro bruto, en el cual prácticamente la totalidad de
los pasivos será exigible, sólo lepermitirá cubrir menos del 18% delos totales
que presentaba alfinal de1991. Para 1992, el flujo decajapresenta unfaltante
de MUS$118.7 sin atender las obligaciones vencidas con ISA que son del
orden de los MUS$197.

En los casos de CORELCA e ISA, aunque presentan un valor económico
superior a sus pasivos a diciemln'e 31 de 1991, el valor presente de su ahorro
bruto enelperíodo deproyección 1992-2000, en el cualseránexigibles dichos
pasivos, es prácticamente igual a los mismos. En esta forma, no contarían
con recursos para adelantar los programas de inversión y transmisión reque
ridos. Para 1992, estas entidades presentan faltantes de MUS$131.1 y
MUS$238.9 respectivamente.

La situación financiera del sector eléctrico es muy grave, por cuanto la utilidad
en términos de su patrimcmio es negativa, mientras que la utilidad operacional
sobre activos, sin incluir gastos financieros, es apenas del orden de 4.9%,
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muy inferior al promedio de otros países latinomaericanos según estudios
realizados por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

Por otro lado, la generación interna bmta (ingresos totales menos costos
operacionales), presentó un incremento del 1.7%, situándose en 1991 en cerca
de MUS$712. El servicio de la deuda fue de MUS$1.S31, lo cual arrojó una
generación intema negativa de MUS$819. La inversión realizadaen el mismo
año fue de MUS$681. Se puede concluir que el sector eléctrico en sí no
genera recursos suficientes paraatender suservicio dedeuda extema yrealizar,
además, nuevos proyectos de inversión.

SANEAMIENTO FINANCIERO

Las proyecciones de CORELCA e ICEL, asumen que las electrificadoras
filiales estarán en condiciones de efectuar las contribuciones previstas. Para
cumplir con tal propósito se está implantando el programa de saneamiento
previsto en el documento CONPES 2585 de marzo 4 de 1992.

Este proceso de saneamiento se inició con la adopción de medidas dirigidas
a solucionar los problemas delosgrandes generadores del país. Así, laNaciói
asumió deudas quelas empresas tenían conInterconexión Eléctrica S.A. y la
Nación por MUS$650, a cambio de acciones en ISA. Por su parte, la FEN
y el CONFIS adelantan contratos de desempeño con todas las empresas
eléctricas para monitorear el cumplimiento de las metas de saneamiento.

El saneamiento financiero de las empresas continuará en el presente añocon
la liquidación dé la Central Hidroeléctrica de Betania -CHB, y las reformas
delInstituto Colombiano deEnergía Eléctrica ICEL ylaCorporación Eléctrica
de la Costa Atlántica -CORELCA. Estas medidas implican el cambio de
deudas poractivos de las empresas enun monto aproximado deMUS$1.200.

PROGRAMA DE AJUSTE SECTORIAL

Elprograma deajuste delaselectrificadoras, emprendido en1991, habuscado
aumentar los ingresos y disminuir los gastos. En 1990 estos representaron el
43% de los ingresos de operación. Gracias al esfuerzo de control, en 1991
se redujeron al 39%. Para el presente año se espera que disminuyan al 32%,
sin tener en cuenta los efectos ocasionados por el racionamiento.

Las pérdidas de energíei, que representan menores ingresos para las electrifi
cadoras, se han ubicado en tiiveles cercanos al 21% en los dos últímos años
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frente a un nivel del 15% que se consideraría aceptable. De otra parte, las
empresas recaudaran en 1990 el 80% de la energía facturada, el 82% en 1991
y se estima que este año el recaudo aumentaría al 85%.

De persistir la actual situación, durante los próximos diez años, las electriñ-
cadoras en conjunto no podrán cubrir sus necesidades de inversión, p)or su
estado de insolvencia. En el caso de las fíliales del ICEL, la utilidades ope-
racionales hasta el año 2000 (MUS$60) son aún inferiores al saldo de la
deuda (MUS$110 ). Las subsidiarias de CORELCA presentan ima situación
más crítica, pues sus utilidades (MUS$40) sólo cubren el 27% del saldo de
la deuda (MUS$145).

ESTADO ACTUAL DE LA CARTERA
DE LAS ELECTRIFICADORAS

La cad^a de incumpliento en los pagos es causa fundamental del bajo nivel
de recaudo a sus usuarios finales porparte de las electrificadoras. Este hecho
arigina a su vez moras considerables en los pagos de energía de dichas
empresas a ICEL y CORELCA y de éstas a ISA.

Las deudas de diñcil pago de los usuarios con las empresas ascendían a
M$94.500 a finales de 1991, de los cuales el 48% corresponden al sector
I»ivado y el restante al sector ofícial (Cuadro N°l). Dentro del sector ofícial,
las deudas delas entidades del orden municipal representan el 60% y las del
orden departamental y nacional el 20% cada una.

I
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CUADRO N2 1

COMPOSICION DE LA CARTERA

DE LAS ELECTRIFICADORAS

DICIEMBRE 31 DE 1991

(Millones de Pesos)

Entidades del orden Total Total

Nacional DeptI. Munlcip. Públicas Privadas

8.900

1.100

21.500

7.900

33.350

16.100

27.500

17.500

47

Total

60.850

33.600

Electiif. de CORELCA 2.950

Electrif. de ICEL 7.100

TOTAL 10.050 10.000 29.400 49.450 45.000 94450

Por su lado, las electriñcadoras le adeudan a ICEL y CORELCA por concepto
de energía vencida en intereses M$48.000y M$79.000, respectivamente; estas
sumas equivalen a cerca del 70% de los ingresos de dichas empresas para el
presente año.

A su vez, CORELCA le adeudaba a ISA M$30.000 que fueron cancelados
por la Nación el año anterior, a cambio de sus acciones en ISA. El ICEL le
adeudaba a ISA cerca de M$130.000, que serán cancelados por la Nación a
cambio de activos del instituto.

La situación de las electriñcadoras se puede resumir de la siguiente manera:

a. Cuentas acumuladas de difícil pago entre los usarlos y las empresas por
cerca de M$95.000y de éstas con sus casasmatrices ICELy CORELCA
por M$ 130.000.

b. Un fallante por M$40.000 en 1992 por mayores gastos (38%), menos
recaudos sobre lo facturado (30%) y subsidios por la prestación del
servicio a los estratos bajos (32%).

c. Cerca de 780.000 usuarios de bajos ingresos a los cuales las empresas
subsidian el consumo.
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SANEAMIENTO DE LA CARTERA

La cartera que registran las empresas es uno de los principales factores que
afectan sus finanzas. Por lo tanto, el Gobierno Nacional viene llevando un
proceso de auditaje y reconocimiento de la cartera vencida a 31 de diciembre
de 1991, con miras a adoptar un esquema de refinanciación de las deudas y
elestablecimiento denormasque garanticen el pagoen el futuro.Este esquema
contempla las siguientes acciones:

a. Las electrificadoras refinanciarán a largo plazo, on condiciones blandas,
las deudas delas entidades delorden nacional, departamental ymunicipal.
El plazo total de pago oscilará entre 20 y 30 años, con cinco años de
gracia para capital e intereses entre el 5% y el 10%.

b. Para noafectar las finanzas de laselectrificadoras conla anterior medida,
en ICEL y CORELCA refinanciarán a largo plazo con similares condi
ciones, montos equivalentes por deudas vencidas de energía e intereses
asociados.

c. Dentro del proceso de reestructuración que seadelanta para las empresas
g^eradoras, ICEL y CORELCA, la Nación efecmará los cruces de cuen
tas y operacionesfinancierasnecesarias para cubrir los mantos financiados
a las electrificadoras.

FINANCIACION DE SUBSIDIOS

Apartir del 16 dé abril de 1992, el Gobierno Nacional, por intermedio del
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Minas y Energía
determina los montos, con cargo al presupuesto nacional, que les permitía a
las electrificadoras con mercados débiles mantener menores tarifas a los
usuarios de bajos ingresos.

El esquema consiste en financiar directamente, por vía presupuestal, el con
sumo básico de los grupos más pobres de la población, clasificados en los
estratos 1, 2 y 3 . Para el presente año, el monto de las transferencias a las
electrificadoras se estima en unos M$13.300.

El financiamiento de las tarifas subsidiadas se obtiene con recursos que en
el pasado se han destinado a auxiliar las empresas sin mayor impacto sobre
su buen comportamiento o la atención de las poblaciones más necesitadas.
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1.2. EL ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO

El endeudamiento total (deuda extema más deuda interna) del sector ha
presentado en los últimos cuatro años un cambio muy relevante en cuanto a
su composición. Mientras la deuda extema presentó una tasa de disminución
anual del 4.67%, la deuda intema creció a una tasa anual del 6.18% (Cuadro
N2 2).

CUADRO Ne 2

SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO

EVOLUCION DE LA DEUDA

1988-1990

(US$ Millones)

Años Deuda Deuda Deuda Interna

Total Externa Total M.E ML

1988 5.009 3.189 1.820 1.631 189

1989 5.033 2.854 2.179 2.006 173

1990 5.305 2.922 2.383 2.081 302

1991* 4.941 2.762 2.179 1.574 605

Tasas de Ctecimiento Anual (%)

91/88 (0.45) (4.67) 6.18 (1.18) 47.37

FUENTE: FEN-Base de Datos Deuda

* Preliminar

Durante el año 1991, la deuda extema del sector continuó con su tendencia
de disminución, ocasionada ésta por los emees de cuentas efectuadas por el
Gobiemo Nacional y que generan una cancelación de créditos de presupuestos
y créditos Fodex por una suma muy cercana a los MUS$500.

Es importante anotarque la anteriormodificación en su estmctura no obedece
a un aumento significativo del ahorro intemo destinado al sector eléctrico,
toda vezqueelendeudamiento enmcaieda extranjera mantiene unaproporción
muy significante.

La deuda tanto intema como extema, de las empresas del sector eléctrico se
detalla en el Cuadro N® 3, en donde se puede observar que el 98.5% del
endeudamiento total está concentrado en las principales empresas, de las
cuales ICEL, CORELCA, ISA, CVC y CHB, presentan los mejores índices
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y niveles de endeudamiento, acompañadas de una generación interna neta
negativa en los últimos años, colocándolos en una situación de insolvencia,
que les impide el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

CUADRO N2 3

SECTOR ELECTRICO COLOMBIANO

DEUDA A DICIEMBRE DE 1991

(US$ Millones)

Deudores Deuda Deuda Deuda Interna

Total Externa Total M.E. M. L.

TOTAL 4,941.0 2,762.0 2,179.0 1,574.0 605.0

EEB+GUAV 1.530.7 1,116.9 413.8 260.5 153.3

ISA 1,177.6 797.9 379.7 222.4 157.3

CORELCA 4S8.0 128.6 324.9 269.4 60.3

CHB 539.3 130.5 408.8 263.3 145.3

EPM 447.0 336.0 111.0 90.0 21.0

ICEL 318.0 113.4 204.6 183.5 21.1

CVC 381.3 124.6 256.7 243.2 13.5

ELEGIR. CORELCA 12.2 6.6 5.6 2.2 3.4

ELEICEL 35.2 4.1 31.1 12.0 19.1

OTROS 17.5 3.7 13.8 0.0 13.8

FUENTE: FEN-Base de Datos Deuda

Elservicio deladeuda del sectoreléctrico enelaño de 1991 fue deMUS$1.531
yseestima que este ascienda a MUS$1.780 para elpresente año, deloscuales
las empresas tienen financiado el 50% (MUS$882.9), mientras EPM, CVC,
EMCALI y Electrificadoras del ICEL y de CORELCA cubren la totalidad de
sus obligaciones.

2. SECTOR HIDROCARBUROS

2.1. GESTION FINANCIERA DE ECOPETROL

IXirante el añode 1991 la Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL,
registró unautilidad neta deM$141.940, quesignifican unaumento del 14.5%
frente a los resultados del año anterior.
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El balance del ejercicio financiero se vió afectado por los atentados contra
la infraestructura petrolera y los campos de producción, y por las menores
ventas y precios de petróleo en los mercados internacionales.

Las transferencias a la Nación, incluyendo regabas e impuestos, dividendos.
Plan Nacional de Rehabilitación y financiaciones se acercaron a los
M$4«).000.

Las inveráones de ECOPETROL en 1991 superaron los MUS$268, y los
subsidios otorgados fuerrai del orden de M$137.000.

RESULTADOS ECONOMICOS

Como ccmsecuencia de los efectos de los atentados a los Oleoductos y a los
campos de producción, poruna parte, y al fin de la gerra delOriente Medio,
por la otra, ECOPETROL realizó ima menor exportación deHidrocarburos
en 1991 comparada con la alcanzada en 1990. La Balanza comercial, inclu
yendo servicios, ascendió aMUS$763.3, que es menor en MUS$210.3 (21.6%)
a la del año anterior. Influye en los resultados el hecho de que los precios
internos de los combustibles aumentaron en un 22% contra un aumento de
la inflación del 26.8%.

En términos del flujo de caja que es el instrumento demanejo más utilizado
en la administración de los recursos financieros de la Empresa el superávit
operacional ascendió a MUS$301 equivalentes.

ECOPETROL invirtió en diferentes proyectos la suma de MUS$268.4 equi
valentes, que agregados a la disminución en la deuda financiera total suma
MUS$415.2 equival^tes. La generación interna de fondos (gastos causados,
no desembolsados), representados en provisión para pensiones de jubilación,
depreciación, agotamiento y amortizaciones, ascendió a MUS$417.0 equiva
lentes, que comparados con la aplicación arriba mencionado nos genera im
neto de MUS$1.8, de mayor gaieración no invertida dentro de la Empresa.

Las utilidades después de impuestos ascendieron aM$141.940, que representa
un aumento del 14.5% sobre los resultados del año anterior.

ENDEUDAMIENTO Y FINANCIACION

En 1991 los desembolsos porfinanciación endólares a largo plazo fueron de
MUS$40.8loscualesse destinaronpara la financiación de los estudios iniciales
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de la Nueva Refinería y para la compra de tubería, bienes y equipos. Igualmente
se obtuvieron créditos de corto plazo por MUS$ 199.9, los cuales se destinaron
en su mayoría a financiar la compra de gasolina. Las amortizaciones de largo
plazo durante el mismo año fueron de MUS$158 y las de corto plazo de
MUS$302.8. En dicho período la deuda total en dólares se redujo a
MUS$215.0.

Intemamente se recibieron créditos por M$71.034, incluido un préstamo de
Tesorería General de la Nación por M$S0.000 y se pagaron al mismo tiempo
M$20.000 a los Bancos. El dinero restante se aplicó a la compra de divisas
para proceder al prepago de la deuda de corto plazo en dólares.

FONDOS EN EL SECTOR ELECTRICO

Se destaca la capitalización del fondo de exploración del petróleo (FEXPE-
TROL) en MUS$30.0, fondos administrados en fiducia por la Financiera
Biergética Nacicmal (FEN) en cumplimiento de lo ordenado por la ley. Estos
fondos no están comprometidos en financiar al sector eléctrico, como si lo
están los MUS$113, también de FEXPETROL, que habían sido aportados al
liquidado FODEX, En total la FEN administra en fiducia de FEXPETROL
la suma de MUS$143.

ECOPETROL en apoyo al Gobierno Nacional ha destinado MUS$226.0 en
financiaciones a CARBOCOL y MUS$175.8 al sector eléctrico, incluido
FEXPETROL. Aeste respaldo directo debe agregarse el efecto de caja causado
por los impuestos generados por unos ingresos financieros no recibidos en
efectivo pero causados contablemente. Este efecto en 1991 cuesta aproxi
madamente MUS$8.6 equivalentes.

RESULTADOS ADMINISTRATIVOS

En desarrollo de laapertura económica implantada por elGobiemo Nacional,
el SMtor petrolero, incluido ECOPETROL se benefició ampliamente cotí
medidas como la vigencia anual de la licencia de importación (84% de los
pedidos se ampararon con esta licencia); lasimplificación de los trámites ante
el Incomex; ladisminución en la reserva de carga que permitió tener una más
amplia participación de transportadores y significativos ahorros. El desmonte
gradual de aranceles, la disminución del sobrecargo por Ley 75/86 y el
aumento del Iva (del 10% al 12%) presentaron como efecto neto una dismi
nución en los costos de importación.
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La Empresa para su operación normal y de proyectos colocó pedidos de
importación por M$34.045 (MUS$53.7), y de origennacional por M$44.790,
cifra que muestra el alto grado de participación de la industria y comercio
nacional: 57%.

Los inventarios de materiales ascienden a M$106.000, lo cual significa un
crecimiento del 29%. Dentro de éstos es significativo el crecimiento de in
ventarios para proyectos con un 39%. Para 1992 nos proponemos una reduc
ciónde los inventarios y delnúmero derenglones quelo componen, mediante
una reducción de lostiempos dereposición y del catálogo único demateriales.

En 1991 se consolidó el concepto de administrar la Tesorería también como
una actividad productora de ingresos. Con el manejo de los excedentes tem
porales se lograron ingresos por M$9.000 bajo el criterio, en su orden de
seguridad, liquidez y rentabilidad.

Ha sido política el utilizar en el grado posible los modernos servicios de la
bancanacional yextranjera reduciendo lacongestiónyhaciendo más eficientes
las funciones de recaudo y pago para mayor comodidad denuestros clientes
y proveedores. Para 1992se esperacompletar el servicio de pagode provee
dores y contratistas a través del sistema bancario. Nuestra meta es reducirel
número de cuentas corrientes, lograr mejores descuentos por ^onto pago, la
obtención de ingresos por el efeciente manejo de los recursos financieros, y
continuar ccmel cumplimiento estricto denuestras obligaciones. ECOPETROL
estudia nuevas fórmulas de financiación paraproyectos a través del mercado
intemacional de capitales.

PROYECTOS DEL AREA FINANCIERA

1991 marcó la entrada en vigencia del nuevo plan de cuentas y la instalaciíhi
de un nuevo sistema de manejo contable que permitirá una mejor y más
oportuna información gerencial. Una delas aplicaciones será laconformación
deunprocedimiento decosteo corporativo respondiendo asía las aspiraciones
de laadministración delaEmpresa, del Gobiemo Nacional ydelaContraloría
General de la República. Para 1992 se espera consolidar el manejo de 1m
nuevas aplicaciones como una herramienta de análisis de información más
confiable y oportuna, así como entregar los primeros resultados de costos.

En sistemas se inició laaplicación del estudio estratégico contratado con una
firma extranjera: mayor cobertura a lasdiferentes áreas de la empresa; nueva
cultura de proyectos, gerenciados por elusuario, que a través de laplaneación
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y el control, garanticen la entrega oportuna de soluciones de calidad para
ECOPETROL.

Con la participaciónde todos los distritosse está desarrollando la implantación
de la red nacional de datos para ECOPETROL con el fin de integrar todos
los equipos y redes locales existentes, con el apoyo del sistema de información
vía satélite en construcci(te.

SUBSIDIOS Y PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

En 1991 el mcmto de los subsidios otorgados por ECOPETROL fue de
MUS$210.8 representados en: subsidios a la gasolina M$84.900, al cocinol
M$1S.400 y a las electrifícadoras M$25.300.

Los precios de los combustibles derivados del petróleo, principalmente la
gasolina motCT, constituye un elemento fundamental para lagestión financiera
de ECOPETROL, por cuanto determinan el comportamiento de buena parte
de sus ingresos intemos.

La gasolina moteo- representa el 60% del consumo total de combustibles
blancos en el país ypor lo tanto amerita un análisis más profundo respecto
al compOTtamiento de su precio. El incremento en el mes de diciembre de
1991 fue una proporción similar a lainflación, 26.9%. Sinembargo, seresalta
que m elperíodo dic.88-dic.91, este combustible presenta unincremento en
temimos reales del 11.9%, que significa alzas susperiores a la inflación en
los años 1989 y 1990.

&to se ba llevado acabo con el fin de subsanar las pérdidas que la Empresa
tiene que asumir al importar el 25% del consumo nacional yvenderlo por
debajo de su costo. En este sentido vale destacar que en 1991, el ingreso para
ECOPETROL representó sólo un 57% del precio CBF de importación de la
gasolina.

El precio al público de la gasolina que rigió durante los años 88-90, promedió
en US$0.52 por galón ypara el año 1991 fue de US$0.57 por galón, para un
aimento del 9.6% debido ala revaluación que ha tenido el peso en el último
año, como resultado de la aplicación de nuevas políticas cambiarías dentro
del proceso de apertura económica que vive el país.

Haciendo un análisis comparativo ccm otros países, se observa que en Lati
noamérica solamente Venezuela y Ecuador tienen precios inferiores al que
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tiene la gasolina en Colombia. Siguen en escala hacia arrriba Estados Unidos,
México, Chile, Costa Rica, Brasil y Bolivia, drmde el combustible cuesta
aproximadamente el doble. De ahí en adelante en países como Canadá, Ni
caragua,Paraguay,Perúy Argentina, el costoes tresvecesmayor. Lasgasolinas
más costosas del mundo se registran en Japón e Italia y representan entre 5
y 6 veces más del valor en Colombia.

La estmctura de precios permanece constante en su distribución, donde el
ingreso para ECOPETROL es del 59%, los impuestos representan un 34%,
de los cuales el 75% corresponden al Fondo \ñal, y el 7% restante está
destinado a losmárgenes dedistribución. Respecto alprecio deotros productos
blancos, se destacan el cocinol y el propano, queincremrataron su precio en
diciembre de 1991 en un 48% y el gasnatural en susdiferentes usos presaitó
un aumento del 33%.

Lanivelación en losprecios de estos energéticos se está llevando a cabo con
el fin de impulsar el programa de masiñcación de coasumo de gas enelpaís
para lograr un uso más eficiente de los energéticos en Colombia.

3. SECTOR MINERO

El financiamiento para el desarrollo de este sector ha vemdo contando con
recursos de inversión de origen extemo, en forma directa o de crédito, prin
cipalmente en los grandes proyectos, y de recursos intemos tanto propios
como de crédito a través de los fondos especiales como los de carbón y
metales preciosos y la banca nacional. Para investigación se cuenta con re
cursos de presupuesto nacional yaportes sectoriales enfondos como elFONIC.

Acontinuación se presenta la situación de financiamiento para el desarrollo
de estos recursos en lo que corresponde a las entidades estatales.

3.1. GESTION FINANCIERA DE CARBOCOL

EL PROCESO DE ENDEUDAMIENTO DE CARBOCOL

Cuando en septiembre de 1980 se dió la declaratoria de comercialidad del
contrato de asociación Cerrejón-Zona Norte, se preveía un alza en los precios
del petróleo en tal magnitud, que escalaría los precios del carbón a niveles
del triple a los alcanzados hoy (1992) en el mejor mercado posible. Estos
precios no solonuncase dieron, sinoque cuando alcanzaron su máximo nivel
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en 1982 (USD 46- 53/Ton), el proyecto aún no había iniciado su fase de
producción y ventas (Cuadros N® 4 y 5).

Los primeros años de producción del proyecto se hicieron con los precios
más bajos de la década USD28/Ton. Para los años 89-90 y 91 los precios
han estado entre 37 y 40 USD/Ton, de cualquier manera muy inferiores a los
proyectados en 1980 (Cuadro N® 6). La decisión del tamaño de planta y la
tecnología esconda se adoptó con base en aquel escenario de tn-ecios, que
OI teoría sería suficiente para pagar la más avanzada. El resultado fue una
inversi(te del orden de MUS$2.800 (US$180/Ton para 15 MTA de máxima
capacidad), una de las más altas en el mercado para explotad^ de minas de
carbón a cielo abierto.

CUADRO N® 4

PRECIO DEL CARBON DEL CERREJON

(US$TON FOB)

Pn>yecck>nes (1)
Años Escenario Escenario Real (2)

B^jo Alto Cerrejón

1984 43.38

1985 37.00

1986 80.50 93.90 36.15
1987 93.30 106.50 28.41
1988 104.30 118.20 28.92
1989 117.40 126.90 36.76
1990 134.30 139.20 40.19
1991 146.30 151.30 38.57
1993 173.50 178.80

1998 254.90 279.10

2003 359.80 429.70

Fuente:

(1) Cifras tomadas de Coal Week Intemational de 11/03/91
cuyafuente es la Carta de Comercialidad del Cerrejón.

(2) CARBOCOL-Vicepresidencia Comercial

Es pertinente recordar que esa inversión incluye la infraestructura de puerto,
ferrocarril y apoyo (desarrollo del campamento habitacional minero de Alba
nia) que no es usual en este tipo de proyectos y que normalmente son obras
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que se encuentran ya realizadas o hacen parte del paquete de inversiones en
infraestructura a cargo del Estado. Esa mayor inversión forma parte del de
sarrollo de la región, pero gravita exclusivamenteen losbalances empresariales
de CARBOCOL S.A., en su cuarta parte de 50% acordada en el Contrato de
Asociación Intercor-CARBOCOL (MUSD600).

El proceso de endeudamiento de CARBCKÍOL S.A. se enmarca dentro de la
crisis fiscal y de comercio exterior que vivió el país entre 1980-1985, la cual
determinó en gran medidaque la inversión correspondiente a la parte colom
biana del proyecto se efectuará principalmente con endeudamiento extemo.
Los intereses y amortizaciones generados por esta deuda, se pagaban con
nueva deuda, ya que estas obligacioneseran mayores a losaportes de "capital"
que podía hacer el Gobierno, dando como resultado un crecimiento ccnt&iuo
del nivel de endeudamiento de CARBOCOL. (Cuadro N® 7 y Gráficos N® 8
y 9).

CUADRO N® 5

COLOMBIA PRODUCCION Y CONSUMO DE CARBON
(Miles de Toneladas)

Años PRODUCCION

CERREJON

Consumo

Total

Norte Central Resto País Total

1980 0 0 4.112 4.112 4.000

1981 0 0 4.325 4.325 4.200

1982 0 90 4.579 4.669 4.300

1983 0 347 4.845 5.192 4.500

1984 777 572 5.288 6.637 4.600

1985 2.650 657 5.667 8.974 4.600

1986 5.100 0 5.637 10.737 4.600

1987 7.633 0 5.821 13.454 4.700

1988 8.768 11 6.498 15.277 4.800

1989 11.411 522 6.969 18.902 5.300

1990* 13.000 70 7.398 20.468 5.000

1991* 11.906 300 7.994 20.200 5.000

* Estimativo

Fuente: Estadísticas Básicas de Carbón
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Mciada la producción en firme en 1986, la situación de endeudamiento
continuó empeorando no sóloporquelos preciosnó se recuperaronni siquiera
a niveles de "break-even** del proyecto, sino tambite porque las ventas han
venido incrementándose cada año con respecto al anterior, aún no han llegado
a su capacidad máxima de 15 MTA.

CUADRO 6

VENTAS CERREJON ZONA NORTE

(Millones de Toneladas)

Año Ventas

1985 2.2

1986 4.7

1987 8.2

1988 9.4

1989 11.0

1990 11.8

1991 13.4

Fuente: Estadísticas Básicas del Sector Carbón,

Durante cuatro años (1986-1989) CARBOCOLse acogió alapráctica contable
que permite capitalizar costos durante la etapa preoperativa de los proyectos
mineros, no mostrando la situaciói real del PyGy de laoperación, que eran
de pérdidas todos los años. Si bien la presentación del Py Gera manejable,
la caja en cambio mostraba la situación deficitaria del proyecto: Déficits
durante todo este período, que se cubrían con nuevos préstamos.

No obstante que desde 1989 elproyecto hagenerado significativas utilidades
operacionales, éstas nohansido suficientes para cubrir los intereses del nivel
de deuda del proyecto y mucho menos los vencimientos de principal de los
préstamos. Desde' 1989, ECOPETROL hizo aportes a manera debonos y de
pagarés renovables a su vencimiento, lo que permitió cubrir los déficits de
caja,pero acosta de crearse un pasivo adici(mal. De otraparte, refinanciaciones
obtenidas a través de nuevos créditos integrados, tambi^ fueronaumentando
el nivel de la deuda, porque susmontos se utilizaron no solopararefinanciar
deuda, sino también para subsanarfaltantes de caja, producto de las pérdidas
de la Empresa.
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Solamente, a partir de febrero de 1990, cuando terminó la fase pre-operativa
de puesta en marcha, los estados financieros de 1990 y 1991 mostraron por
primera vez todos los efectos deficitarios de la empresa en sus estados de P
y G, balances, así como en los flujos de caja.

CUADRO Ns 7

PROCESO DE ENDEUDAMIENTO DE CARBOCOL

(Millones de US$)

Año Inver. Aport. Neces. Capita- Exced. AcumuL Costo Inter. Saldos
Oper. de liza- o FalL Antes Financ. Acumu- de
a Inv. Capt. clón de C%|a GtF. (A) lados Deuda

(B)

1981 - - - - - - - - -

1982 225.5 (22.5) (248.0) 138.6 (109.4) (109.4) 7J 7.5 116.9

1983 337.1 (30.3) (367.4) 81.6 (285.8) (395.2) 15.7 23.2 418.2

1984 322.3 (22.0) (344.3) 113.4 ^.9) (626.1) 65.3 88.5 714.7

1985 306.3 (3Z1) (338.1) 144.5 (193.Q (819.7) 95.3 183.8 1003.5

1986 102.1 (43.1) (145.1) 56.6 (88.5) (^Z) 119.8 303.6 1211.8

1987 66.0 (23.0) (89.0) 23.2 (65.8) (OT4.0) 126.3 429.9 1403.9

1988 31.7 14.0 (17.7) 30.3 12.6 (961.4) 157.9 587.8 1549.2

1989 - 70.0 - - 70.0 *(881.4) 175.7 763.5 1644.9

1990 - 103.0 - - 103.0 *(768.4) 187.1 950.6 1719.0

1991 - 75.5 - - 75.5 (692.7) 170.7 1121.3 1814.2

* Excluye MUS$ 10 de caja para manejo de Tesorería
A Ver Gráfico 8
B Hr Gráfico 9

FLUJO DE CAJA

Para dar cumplimiento a las obligaciones financieras, garantizar eldesarrollo
normal de las operaciones del Cerrejón Zona Norte y cubrir los gastos admi
nistrativos requeridos durante los años 1990 y 1991, CARBOCOL sefinmció
fundamentalmente con los ingresos generados por sus ventas que ascendieren!
a MUS$260.6 y MUS$250.5, respectivamente.

Se utilizaron créditos de corto plazo básicamente para cubrir necesidades de
capital de trabajo, llegando a una utilizaci(te máxima de prefinanciación de
exportaciones de MUS$105 en 1990 y MUS$125.4 en 1991.
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Para cubrir oportunamente el servicio de la deuda, se requirió de recursos
adicionales,cuyas fuentesmás importantes fueronlas transferoiciasque ECO-
PETROL realizó a CARBOCOL por MUS$177.4 en 1990 y MUS$85.4 en
1991.

Por otra parte, se dió utilizaci(^ a desembolsos de los Créditos bitegrados
"Challenger" en 1990, por MUS$100, y del "ILF 1991-1994" en 1991, por
MUS$125.

Loscréditos con agencias de exportación participarcm conMUS$34 en 1990
y MUS$19 en 1991.

MANEJO DE CREDITOS

A finales de 1990, CARBOCOL solicitó y obtuvo de la Jimta Monetaria
autorización para manejar lineas de prefinanciación de exportaciones hasta
por MUS$1S0, que le permiten a la empresa manejar su tesorería de una
manera más flexible. Al finalizar el año 1990se t^iían lineas disponibles por
MUS$130 y en 1991 por MUS$165.6.

Se firmó y se dió cumplimiento a lascondicicxies previas al desembolso del
Crédito Integrado 1991-1994 por MUS$425, habiéndose desembolsado du
rante el año MUS$125. Estos recursos garantizarán el cubrimiento parcial del
servicio de la deuda comercial de CARBOCOL por igual período.

Para cubrir déñcits deflujo decaja durante los meses de mayo, junio y agosto
de 1991, se contrataron créditos puoite por MUS$65 al primer desembolso
del Crédito Integrado, el cual estaba previsto para el mes de ocmbre.

Igualmente, y para cubrir déñcits de 1992, se adelantaron gesticxies para
contratar créditos puente hasta por MUS$100 al segundo desembolso, los
cuales fueron autorizados por el Ministerio de Hacienda en noviembre 26 de
1991, yfilmado elcontrato en febrero 6de 1992, con NMB Bank de Holanda.

Lo anterior muestra claramente la confianza del sector financiero internacional
en CARBOCOL, basada también en su buena imagen, puesto que siempre
ha cumplido oportvinamente sus compromisos.
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CAPiTALIZACiON

En la Asamblea General de Accionistas de 1991, se aprobó un aumento del
capital social de la empresa a la suma de M$660.000. Asimismo, la Nacicki
suscribió y pagó oi especie mediante la valorización de la ventaja fiscal que
ti^e CARBOCOL en la mina El Cerrejón, accicmes equivalentes a la suma
de M$300.000. Esta operaci<^ cambió sustancialmente la composición ac
cionaria de la empresa, así: Nación 81.17%, ECOPETROL 11.15%, Banco
de Comercio Exterior(PROEXPO) 7.11 %, IFI 0.55%, MINERALCO0.01%,
INGEOMINAS 0.01%.

RENEGOCIACION EXIMBANK

Enagosto de 1991 el Góbiemo Colonibiano a través del Ministerio de Hacienda
y en trabajo ccmjunto con la administración de CARBOCOL propuso al
EXIMBANK deEstados Unidos la reestructurad^ delcrédito queCARBO
COL tiaie con esta entidad.

CONTRATACION DE ASESOR FINANCIERO EXTERNO
Con elpropósito de determinar y «nalíTar elvalor del proyecto Cerrejón Zona
Norte, medido en términos de laparticipación de CARBOCOL on elmismo,
se contrató en 1991 una asesoría con la firma J.P. Morgan, cuyos resultados
le han suministrado a laEmpresa yalGobierno Colombiano elementos útiles
para definir políticas de corto, mediano y largo plazo, relacionadas con su
pattidpacién en elCmnplejo Cerrejón Zona Norte.

INGRESOS Y EGRESOS DE CARBOCOL 1990-1992
El iffesiqiuesto de ingresos de CARBOCOL se ha venido incrementando en
40% entre 1990-1991 yseproyecta un incremoito de 43% para 1992 respecto
a 1991. La partida de mayor incremento es la deprefinanciación de expor-
taciim^ con 76% entre 91 y 92 y 136% presupuestado para 1992. Este
crwiimento se e^lica porque en años anteriores no se había recurrido a
utilizar estas lineas de crédito, que le da una gran flexibilidad de manejo a
la tesorería de la empresa.

La segunda fuente de ingresos de mayor crecimiento la tienen los recursos
de crédito extemo coi 61% entre 1990-1991 y 88% para 1992. El alto cre
cimiento de estos recursos tiene que ver ccm la situación deficitaria de caja
de CARBOCOL. No obstante que la operación del Cerrejónes superavitaria.
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su muy alto nivel de endeudamiento implica un alto servicio de la deuda, que
es creciente año a año y debe ser cubiertocon más endeudamiento.

Finalmente, el tercer renglón en importancia en ingresos de la empresa lo
representa las ventas de carbón. Los menores incrementos en pesos entre
1991-1992 (25%) respecto a 1990-1991 (33%) no obstante el mayor incre
mento en toneladas vendidas, se debe a la revaluación del peso en el año
1991.

Conrelación a los egresos se observó un alto crecimiento del servicio de la
deuda por las razones explicadas anteriormente. El mayor crecimiento oi los
gastos de funcionamiento entre 1990-1991 (30%), respecto a 1991-1992
(41%),se e^lica fundamentalmente por el crecimiento de los gastos de vmta
deZona Norte (120% paraelúltimo período), debido a uncrecimiento sunilar
en las tarifas de transporte por tonelada.

Actualmente seestá trabajando, conjuntamente con elMinisterio de Hacioida,
en un plan completo de reestructuración Patrimonial de CARBOCOL que
debe estar definido en el 2o. semestre de 1992.

FONDO DE FOMENTO DEL CARBON
Programa Financiero

Elprograma financiero consistió enobtener losrecursos provenientes enparte
de los impuestos que genera laminería colombiana para financiar los ocho
programas deapoyo a laindustria del carbórt En laactualidad esos impuestos
según el Código de Minas son el 5% del precio del carbón en boca de mina,
precio que es fijado semestralmente por el Ministerio de Minas y ^ergía.

Del totalde los recursos recaudados vía impuestos, le quedan a CARBOCOL
para fomento minero a la industria del carbón, una vez realizadas todas las
distribuciones del mismo (municipios, departamentos, corporaciones, COR
RES, MINMINAS-MINERALCO, administración del Fondo del Carbón-
CARBOCOL), un27% o 14% (para elprimer caso ladistribución draide no
existen corporaciones autónomas de desarrollo y tiene jurisdicción laRegión
de Planificación de la Costa Atlántica).

Quiere decir esto, que ese porcentaje contribuiría aproximadamente en un
28% de los recursos necesarios para desarrollar los ocho programas de la
industria del carb^.
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La aágoaciób (sesupuestaria.para 1992 es de M$600 y para 1993 se prevé
eiiM$700.

En materia de impuestos se estima recaudar en impuestos a la producción
del carbón M$2.800 equivalentes a 7.9 millones de toneladas, los cuales se
distribuirán conforme a lo previsto en el Código de Minas.

Lasinversiones pm' concepto decréditos serándeM$300 depesoscumpliendo
con el 50% de la meta propuesta.

Para facilitar el acceso a créditos de fomento, al pequeño y mediano minero
y en general a la industria del carbón el programa prevéseis lineas de créditos
a saber:

Explotacim
Exploración
Comefrcializacirái de carbón
Comercialización de insumos mineros
Especiales (sustitucirái, transformación, otros)
Especiales de emergencia

Estos créditos contemplan intereses que oscilan entre DTF-4 y DTF+6 puntos
trimestre vencido, con plazos de 0.6 hasta 6 años deduración y montos Iñnites
de $5, $40 y hasta MSlOO según lineas. Estos recursos se vienen manejando
a través de contratos de administración de ñducias con intermediarios finan-
cieros de cobertura nacional como lo son FINANCIACOOP, Banco Cafetero
y Caja Agraria, ,este último en proceso de revisión.

En lahistoria de los Programas de Apoyo a laIndustria del Carbón (PAIC)
^ hall invertido M$12.608. Especíñcamente en lo que toca a créditos las
inversiones alcanzan M$1.240 que equivalen aun 10% del plan de inversión.

La continuidad de este programa dependerá engran medidadeloquedetermine
finalmente el Congreso sobre la reglamentación del F(xido Nacional de Re
galías y de la situación rinanciera que se defina.

INICIACION

El recaudo y distribución del impuesto se viene haciendo por CARBOCOL
desde el primero de enero de 1980 mediante la creación del antiguo Fondo
Nacional del Carbón, hoy en día Fondo de Fomento del Carbón.
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Los créditos de fomento se iniciaron con la celebración de los contratos de

administracii^ de ñducias mercantil FINANCIACOOP-CORFIBOYACA-

Caja Agraria en 1986, pero su puesta en marcha se hizo efectiva en 1987.
Posteriormente se firmó un contrato con el Banco Cafetero y se liquidó la
fiducia con CORFIBOYACA.

3.2. OTROS MINERALES

3.2.1. Gestión Financiera de iNGEOMINAS

El Cuadro N® 8 presenta en forma consolidada los presupuestos ejecutados
de 1989 a 1991, así como el apropiado para 1992, en pesoscorrientiss.

En términos generales, las áreas técnico-científicas se pueden ordenar de
mayor a menor inversión así:

Exploración geológica

Geofísica

Recursos Minerales e Hídricos

Química

Ingeniería y Riesgos Geológicos

Es evidente que siendo la elaboración de lacartografía geológica uno de los
objetivos fundamentales de la entidad, esta área ha mantemdo unporcentaje
de participación por encima del 13%, con excepción del año 1990 en donde
descendió a un 11.1%.

En los últimos años y como consecu^cia de los desastres ocasionados por
los terremotos y las erupciones volcánicas se lehan asignado recursos signi
ficativos al área de Geofísica, cuya participación en la inversión llegó a un
33.7% en 1989, muy por encima de las demás áreas. De 1990 a 1992 el área
de Geofísica participa en proporción similar al área de Exploración Geológica
por la adquisición e implementación de equipos para la vigilancia de los
volcanes y el establecimiento de la Red Símica Nacicmal.
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CUADRO N2 8

PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO

(Millones de pesos corrientes)

Concepto 1989 1990 Variac. 1991 Variac. 1992* Variac.

% % %

Puncionamicnlo 1.398.4 1.819.8 30.1 2.222.3 22.1 2.810.0 26.4

Apotes Ptesiqiiiesto Nacioiial 1.3984 1.722.0 23.1 1.951.4 13.3 2.441.7 25.1

Recinos Pnipios
- 97.8 - 270.9 177.0 368.3 36.0

Invssióii 1.126.6 1.080.2 -4.1 1.446.8 33.9 1.953.0 35.0

Apartes Piesi^ueslo Nacioiial 836.8 632.8 -24.4 982.5 55.3 1.121.4 14.1

Recursos Propios 289.8 447.4 54.4 464.3 3.8 831.6 79.1

TOTAL 2S24.9 2.900.1 14.9 3.669.2 26.5 4.763.1 29.8

i^ottes Presupuesto Nacional 2.23S.2 2.3S4.9 5.4 2.933.9 24.6 3.563.1 21.4

Recmsos Propits 289.7 S4S.2 88.2 735.3 34.9 1.200.0 63.2

*Apropiación inicial

La participación del área de Recursos Minerales e Hídricos se ha mantenido
ennivelesbajos, del 10%a ll%,dismmuyendoaun7.1%en 1991. Sinembargo
yccm elobjeto dedar debida consideración a las investigaciones relacionadas
con los recursos naturales y el desarrollo minero del país laparticipación del
área para 1992 seha incrementado estratégicamente a 14.1%.

De manera similar la participación del área de Investigaciones Químicas en
^ inversiones reahzadas se había mantenido en niveles muy bajos, del orden

16%. Para 1992 se espera lograr una participación del 11% ccm el objeto
fortalecer 1^ investigacicsies relacionadas con la caracterización, beneficio

y transformación de minerales, y su aplicación a usos industriales, para for
talecer el apoyo al desarrollo industrial yminero del país.

Por último, lainstitución ha tenido necesidad de volcar su atención hacia los
problemas relacionados con el medio ambiente ylos riesgos geológicos, rio
sólo por los fenómenos volcánicos ysísmicos, sino también como consecuen
cia del aumento de emergencias asociadas con deslizamientos y avalanchas.
Es por eso que el área de Ingeniería y Riesgos Geológicos ha pasado del
1.9% en 1989 a 6% en 1992, porcentaje que aún sigue siendo insuficiente
fíente a las grandes responsabilidades que se tienen para contribuir demanera
efectiva a la prevención de desastres asociados con fenómenos naturales.
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Para poder incrementar los recursos de inversión en las áreas técnico-cientfficas
en 1992, fue necesario disminuir los recursos destínados a infraestmctura los
cuales en 1991 crecieron significativamente con una participación del 31%.

GESTION FINANCIERA DE MINERALCO S.A.

Como se observaen el capítuloN®5 sobreprogramas y proyectos en ejecución
en minería, esta empresa participa en el financiamiento para el desarrollo
sectorial y es así como durante el año de 1991 y estimado para el primer
semestre de 1992, estas inversiones ascienden a M$784.S, de los cuales el
66.2% corresponden a inversiones en programas especiales en metales pre
ciosos, piedras preciosas y minerales industriales y el 33.8% restante a in
versiones en sociedades mineras.

FONDO DE FOMENTO DE METALES PRECIOSOS

Mediante Decreto N®2657 de diciembrede 1988,se creóel Fondode Fomento
deMetales Preciosos (FFMP), cuya administración sedelegó enMINERAL
CO S.A. Elobjetivo principal del Fondo, es el aumento en laproducci<ki de
los metales preciosos y el incremento en los úidices de rendimiento y recu
peración en los proyectos de la pequeña y mediana minería.

Durante el actual gobierno se ha venido fortaleciendo el Fondo mediante la
inyección de recursos del presupuesto nacional, que han permitido durante
las vigencias de 1991 y primer semestre de 1992, adelantar los siguientes
programas.

Programa de Crédito Minero

El Fondo, a través de contratos de fiducia con la Caja Agrana y Fiducafé,
viene patrocinando imprograma decrédito a los pequeños mineros de metales
preciosos, con el objeto de mejorar su capacidad financiera y operativa;
incrementar la producción y establecer un adecuado manejo del medio am
biente. (Cuadro N® 9).



68 Minisierío efe Minas y Energía 1991-1992

CUADRO 9

PROGRAMA DE CREDITO MINERO

(Inversión estimada en $ Millones para 18 meses)
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CUADRO Na 10

EVALUACION Y DESARROLLO DE DISTRITOS MINEROS

(Inversión estimada en $ Millones para 18 meses)

Regiones (1)

Ftoyeetos

Costa

AUánlka Ocddcn.

Centro

Oriente Orinoquia Amazonia Totai

Regiones (1)

Proyectos

Costa

Atlántica Ocdden.

Centro

Oriente Orinoqula Amazonia Total

1. ADQinSiaON DE 1 1. MINAS EN PRODUCaON (1) 45.5 157.0 80.0 60.0 - 339S

MAQUINARIA Y EQUIPO (2) 118.0 204.0 23S 12.5 5.0 363.0 2. AREAS POIENCIALES (2) 50.0 5Z5 - -
45.0 147S

2. CAPriAL DE TRABAJO 27.5 4&S 7.0 . - 81.0 3. OBRAS DE

3. AMHIAaON DE INFRAESTRUCTURA (3) 97S 96.0 27.0 30.0 - 250.5

RESERVAS EN 4. CAPACITACION Y

MINAS PRODUCTORAS (3) 39.0 25.0 9.0 24.5 20.0 117.5 SERVICIOS (4) 15.0 12.5 15.0 - - 425

4. COMERCIAUZAaON (4) 19.0 23.0 - - 48.5 TOTAL 2054) 318.0 1224) 904) 45.0 7804)

TOTAL 203^ 298^ 46j0 37M 25.0 610jO

(1) Paraladesagregación delpresupuesto seha tenido encuenta la regionalizoción adoptada
por Pkmeaáón Nacional.

(2) MaquinariayEquipoparaexplotación ybeneficio minero. Compresores, molinosy tanques
de cumuración para minería de vela; dragas, motobombas y monitores para aluviones. La
mayor inversión se realizará en el Sur de Bolívar, Antioquia (Bajo Cauca) y Chocó.

(3) Se refiere básicamente a lafinanciación de obras subterráneas (túneles) y otrasobras
comprendidas en la etapa final de exploración que permiten asegurar reservas probadas y
jmr lo tanto respaldar los créditos. Las zonas de mayor inversión serán: Sur de Bolívar,
Nordeste Antioqueño y Nariño.

(4) Esta línea está destinada afinanciar cooperativas yasociaciones de orfebres de oro. Se
piensafortalecer regiones tradicionales como Andagoya (Chocó), Mompox (Bolívar) y Bar
bacoas (Nariño).

Evaluación y desarrollo de distritos

Uno de los problemas básicos enlaminería del oro es la falta deestudios de
evaluaci(^, ccMi bases ccmñables sobre el volumen ycalidad del mineral, lo
cual impide promover inversiones serias para lograr su desarrollo. El Fondo
ha cumplido una serie de acciones tendientes a solucionar, por lo menos
parcialmente este problema (Cuadro 10).

mineros

(1) Planeamiento minero para minas en producción con el objetivo de alcanzar a metñano
plazounaumentosustancialenlaescaladeproduccióndelSurdeBolívar, NordesteAntioqueno,
Chocó, Nariño y Santander.

(2)La inversión se destinará al desarrollo de las etapasfinalesde exploración quesirvan de
base a estudios, a nivel depr^actibilidad. Setrabajará enforma integrada conINGEOMINAS
en objetivos específicos en el Sur de Bolívar, Traira (iámpés), Urabá Antioqueño y Costa
Pacifica (Cauca y Nariño).

(3) Obras deirfiaestructura minera, tales como redes eléctricas, víasdeacceso, campametaos,
etc., destituidos exclusivamente a distritos de pequeña minería, explotados porcomunidades
mineras, especialmente en elSur de Bolívar, Chocó y Costa Pacífica (Cauca y Nariño).

(4) Cursos de capacitación en coordituición con SENA, Artesanías de Colombia y entes
privados como laFurulación Carvajalpara orfebres del oro. Asisteruña técnica directa eri las
operaciones de pequeña minería, mediante la demostración y utilización de maquituirias y
equipos modernos de beneficio. En lo mterior secontará con elapoyofinaruriero del Banco
de la República.

Actualmente se estructura un programa de asociación o participación del
Fondo, en empresas o sociedades vinculadas a la explotación, beneficio y
comercialización de metales preciosos. Se ha determmado que la vinculación
del fondo en dichos entes jurídicos sea transitoria, mientras se fortalecen las
operaciones mineras yselogra un incremento en la producción. Lo anterior,
permitirá pactar mejores contraprestaciones económicas y establecer progra
mas de reinversión en nuevos desarrollos mineros (Cuadro N®11).
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Analmente, se ha establecido como política, una integración y complemen-
taciónentrelosproyectosde la Empresay el Fondo,buscando una optúnización
en la ejecución de los recursos financieros.

CUADRO N2 11

INVERSION EN SOCIEDADES

(Inversión estimada en $ Millones)

Costa Atlántica Oeddcnfe Total

pnqwctas

1. EXPLORACION (Nivel Facübilidad (1) 70.0

2. EXPLOTAaON YBENEHCIO

DE MINERAL (2)
TOTAL 70.0

60.0

60.0

120.0

130.0

60.0

190.0

(1)La aploracián a niveldefactibilidad se proyecta en el Sur de Bolívar, donde actualmente
se adelantan proyectos de exploración básica que han mostrado excelentes resultados. Asi
mismo, enNariño (zona deLaUanada-Guachavez) donde se cuenta ya conestudios básicos.
Se proyecta complementar esta información con unestudio defactibilidad, quesirvade base
a la participación del Fondo.

(2) Enexplotación y bendicio se atalantará elproyecto en el nuevo aporte de MINERALCO
enel Chocó, donde existen estudios confiaMes quegarantizan una operación de bajo riesgo.
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CAPITULO V

1. ENERGIA ELECTRICA

1.1. GENERACION

Como hoy en día ya no es válida la afíimación "el sector eléctrico está
sobredimensionado", el Gobiemo definirá en el segundo semestre de 1992 el
Plan de Expansi<^ para el resto de la década. Al momento de preparar estas
memorias aún no estaba definido dicho plan,razónpor la cualno es posible
incluir el detalle del mismo en este informe.

Sinembargo se tienen ya definidos algunos razgos generales que ccmtendrá
el plan, y que pueden resumirse de la siguiente maneta:

a. Se le dará mayor atención que el pasado a la generación térmica. La
experiencia del actual racionamiento demuestra que no es sano que el
país sea tan altamoite dependiente de la energía hidráulica.

b. Se trazará un plan flexible e indicativo, a fin de ir adaptándolo a las
cambiantes circunstancias.

c. Seledará uncampo deacción claro al sector privado. Notoda laexpansión
puede seguirla asumiendo el sector público en Colombia.

d. Fmalniente,_ para que el plan no se quede escrito habrá que financiarlo
adecuadamente, en un contexto de financiamiento internacional mucho
más difícil hoy que el que existía en la década de los setentas.

e. Se evitarán los Megaproyectos.

Como anexo de estas memorias se incluye la conferencia que el suscrito
pronunció en las Jomadas de ACIEM el viernes 29 de mayo de 1992, en
donde se desarrollan conmásdetalles las orientaciones que quiere dársele al
Plan de Expansión.
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1.2. AVANCE DE PROYECTOS DE GENERACION

PROYECTO HIDROELECTRICO GUAVIO (EEB)

Dentro del plan de expansión actual sólo quedan por terminar los proyectos
Guavlo y Riogrande (Niquía y Tasajera), |n-ogramados para iniciar operaci^
OI 1992 y 1993 respectivamente, de acuerdo con las políticas macroeconó-
micas y las deciáones tomadas porel Gobiemo Nacional en 1987.

El Proyecto Guavio registra un avance del 91% y la programación vigente
contempla la entrada enoperación de la primera unidad (200 MW) a finales
de 1992. Ante la situación financiera dela Empresa de Energía de Bogotá y
los acontecimientos registrados en la obra durante los últimos meses (para
lización de trabajos y ivoblemas laborales del contratista), se revisó el pro
grama de construcción y montaje previendo que la primera unidad pueda
estar lista para entrar «i operación a finales del presente año y las cuatro
testantes de maneta consecutiva cada tres meses hasta completar la quinta
unidad en diciembre de 1993.

La entra^ en operación del Proyecto Guavio significa confiabilidad yfirmeza
para el sistema eléctrico nacional en el período 1993-1997 ypermitirá atender
el 64% de la demanda incremental de energía y el 73% del incremento de
^tmda, considerando una tasa promedio de crecimiento del 5.3% anual en

c. operiodo. Esta situación permitirá además, en el próximo futuro, evitar
racionamientos por contingencias del sistema eléctrico nacional..

HProyecto Guavio construido para una capacidad total de 1600 MW será
mayor capacidad en el país, inicialmente entraránen operación

MW que representan el 12% de la capacidad actualmente instalada en
f yposteriormente cuando el sistema lo requiera seinstalarán
^ - . ®dicionales. La producción de energía media anual será de 5700
(35 60^Gwh)*°^ ^ ^ demanda de energía del país durante 1991

El costo total del Proyecto es de MUS$2.494, de los cuales MUS$1.528
corres^den alos cratos directos de inversión yMUS$966 agastos finan
cieros durante doce años de constracción (1981-1993). El costo del proyecto
se incrementó sensiblemente por los atrasos ccmsiderables en que se incurrió
durante su ejecución.

L

Capítulo V
RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION

PROYECTO HIDROELECTRICO RIOGRANDE II (EPM)
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Este es un proyecto adelantado por las Empresas Públicas de Medellíny su
finalidad principal es el suministro de agua para la ciudadde Medellio. Hene
una capacidad de 322 MW y entrará en operación en el segundo semestre de
1993.

PROYECTO HIDROELECTRICO DE URRA I (CORELCA)

Esteproyecto localizado en el rioSinú, en el departamento deCórdoba, hace
parte del Plan de Expansión actualmente vigente y está programado para
entrar en operación a finales del decenio con una capacidad de 340 MW.

Para mediados del presente año está proyectado ccmcluir la construcción de
los campamentos paraalojar al personal de la interventoria y la construcción
de la línea Tierralta-Urrá a 110 KW, prevista parael suministro dela energía
requerida en la ejecución de las obras civiles principales contratadas con el
Consorcio Colombo-Sueco SKANSKA-CONCIVILES. Ala fecha se ha com
prado el 30% de los terrenos requeridos.

El inicio de la construcción de las obras civiles principales se ha vemdo
prorrogando debido a que no se dispone de una financiación total deñmda.
La firma SKANSKA ofrece financiar su contrato pero condicionando este
ofrecimiento aque elBanco Mundial oelBanco Interamericano de Desarrollo
participen en el esquema de financiación.

La banca multilateral condiciona su participación al saneamiento financiero
y reestmcturación del sector eléctrico, además de observar que las ccmtrata-
ciones para obra y suministro del proyecto están prácticamente defímdas
quedando pendiente sólo financiar los intereses a causarse durante la cons-
tmcción.

Ante la retic^cia de la banca multilateral para participar en el proyecto, se
están buscando soluciones alternas de financiación. Sobre este tópico dingí
al Dr. Edmundo López Gómez el 5 de mayo de 1992 la siguióte carta:
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"Sanutfé de Bogotá, D.C., 5 de mayo de 1992

Doctor

EDMUNDO LOPEZ GOMEZ

Ciudad

Apreciado doctor López:

Recibí su carta de marzo 26 acercadelproyecto muüipropóslto de
Urrá. Como es de su conocimiento, este proyecto, aunque ya se
encuentra en ejecuciónpues ya sefirmaron algunos de los contratos,
como losde suministro de equipos y obras civiles y se iniciaron las
obrasde vías y campamentos, no tiene financiación completa.

El Gobierno ya solicitó financiación al BID. Para este efecto, el
doctor Armando Montenegro, Jefe del Departamento Nacional de
Plamación, en oficios de septiembre 25 de 1991 yfebrero 7de1992,
dirigido éste último alpresidente el BID le manifiesta nuevamente
el gran interés del Gobierno en adelantar elproyecto Urrá I y le
solicita adelantar el estudio de lafinanciación con fundamento en
el avance del programa de reestructuración del sector eléctrico
colombiano. Le acompaño copia de la respuesta que hemos recibido
del BID confecha abril 21 de 1992.

Para^ proseguir con Urrá I no basta con manifestar la voluntad
política de realizar este proyecto, sino que es necesario concretar
su financiamiento.

En realidad Urrá I no es proyecto cuya ejecución dependa del
próximo pian de expansión: es un proyecto que fue. incluido en el
plan de expansión último definido en 1989. Por lo tanto, doctor
López, esdecisión del Gobierno Nacional concretar en laspróximas
semanas con el BID si efectivamente podemos contar con elfinan
ciamiento quefalta, encaso contrario, elGobierno Nacional buscará
otrasfuentes de financiamiento dferentes a las multilaterales afin
deque seaseguren los recursos que no han podido concretarse hasta
elmomento, pitesla determinación políticade construir Urrá I vamos
a acompañarla de la realidad financiera necesaria para que el
proyecto no sufra demoras adicionales a las múltiples que ya ha
tenido. Quiero darle seguridades a usted, a la comunidad cordobesa
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y a toda la Costa Atlántica que el Gobierno Nacional pondrá todo
su empeño para que hagamos prontamente de Urrá I una reaUdad
en ejecución más que un tema de permanente debate en el ámbito
eléctrico.

Reciba un cordial saliuh,

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR

Ministro de Minas y Energía"
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PROYECTO HIDROELECTRICO PORCE II (EEPM)

Este proyecto con capacidad de 392 MW tiene totalmente terminados sus
diseños y está listo para iniciar las licitacimies tendientes a la construcci^
de las diferentes obras. Las Empresas Públicas de Medellih cuentan con la
posibilidad de generar los recursos necesarios correspondientes a los desem
bolsos en moneda local y que equivalen aproximadamente al 40% del valor
del proyecto.

MANTENIMIENTO DE CENTRAL HIDROELECTRICA
DE CHIVOR (ISA)

La central estálocalizada cerca a la población de Santa María enel departa
mento de Boyacá, aproximadamente 160 Km al noroeste de Santafé de Bogotá.
Fue construida por ISA en dos etapas, con una capacidad de gaieraci^ de
500 MW cada una, las cuales entraron en operación desde 1977 y 1981
respectivamente.

En el período agosto de 1990 a noviembre de 1991 se hizo el diseño y se
inició la construcción e interventoría de obras adicionales en la galería de
drenaje, las cuales permitirán el vaciado controlado del túnel de conducción
de lasegunda etapa yelmantenimiento mecánico de las unidades generadoras
de la casa de máquinas 11.

La inversión hasta noviembre de 1991 fiie de M$152. Durante el primer
semestre de 1992 se invertirán M$205 en la terminación de dichas obras en
la galería de drenaje en el vaciado de la segimda etapa y el mantenimiento
de los equipos de la casa de másquinas U.
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RECUPERACION DE CENTRAL CALDERAS -TAFETANES (ISA)

La Coitral Calderas, que es complementodel complejo hidroeléctrico de San
Carlos, está fuera de operaciráicomo consecumcia de una avalancha registrada
el 22 de septiembre de 1990.

Durante el año 1991 se realizaron estudios y trabajos tendientes a la rehabi
litacióndelaCentral y esmdios climáticos, hidrológicos y decobertura vegetal
para la recuperacim de las cuencas de las quebradas La Arenosa y Betulia.

Se realizó un diagnóstico y evaluación parcial de los equipos en la casa de
máquinas, estimándose necesario reponer el 100% del equipo electróttico, el
96% del eléctrico y el 50% del mecánico.

Elprograma general deactividades para la rehabilitación de la casa de má
quinas indica que la cotral estará operando nuevamente a finales de 1994.

ESTUDIO MICROCENTRAL BAHIA SOLANO (MME-ICEL)

Este proyecto con capacidad total instalable de 2.4 MWen el departamento
del Chocó, sehareactivado y tiene previsto unrediseño para su construccicte
inmediata, mediante unidades de generación de 600 KW.

Asíi^mo se enmarca dentro del Plan Nacional de Rehabilitación y en cum
plimiento de lapolítica trazada por elGobiemo Nacional, enfocando esfuerzos
y recursos hacia regiones deprimidas, mediante la cooperación interinstitu-
cional.

MICROCENTRAL LOPEZ-PUERTO SERGIO (ICEL)

A través del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica - ICEL, Centrales
Eléctricas del Cauca S.A. - CEDELCA, seestán adelantando los trabajos para
laconstrucción de laminicentral hidroeléctrica de 300 KW y posibilidad de
ampliación hasta 600 KW que beneficiará a esta región deprimida del depar
tamento del Cauca.

Actualmente se están contratando los rediseños para continuar las obras civiles
y los montajes electromecánicos.
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CENTRAL TURBOGAS LAS FLORES (CORELCA)

Este proyecto consiste en aumentar en 100 MW la capacidad de generación
en la ciudad de Barranquilla,mediante el traslado de tres unidades de gene
ración Turbogas de 33 MW cada ima desde la Central Chinú (Córdoba).

El proyecto se inició en febrerodel presenteañoy se esperatenerlo terminado
en el primer semestre de 1993, con un costo total de MUS$36.1.

NUEVA CENTRAL DE GENERACION

El proyecto quese inició en mayo de 1992 y está a caigo del sector privado
consiste en la instalación de una central térmica de 120 MW en la ciudad de
Barranquilla, mediante la modalidad de compraen firme de energía.

PLAN DE RECUPERACION DE UNIDADES -PRU- (CORELCA)

Este proyecto que se inició en septiembre de 1991, tiaie como objetivo la
recuperación de96MW en unidades avapor y con costo total de MUS$15.6.

Los trabajos en la unidad 2 de TermobarranquiUa se encuentran adelantados
en un 90% y ima vez concluidos se iniciarán los trabajos de la unidad 1 de
TermobarranquiUa y posteriormente ai lasunidades 3 deTeimobairanquiUa
y Termocartagena, de tal manera que los mantenimientos a estas umdades
finalizarán en junio de 1993.

Enloreferente alas unidades agas CORELCAya ha encontradolasupervisión
y el suministro de repuestos. De acuerdo con la programación la primera
unidad turbogas en operar sería BaUenas 2, la cual estaría operando en di
ciembre de 1992 y el programa de turbogases culminaría en abril de 1993.

PLAN DE EMERGENCIA PARA RECUPERACION DE PLANTAS

Dentro de lasmedidas deemergencia para superar los problemas que enflata
actualmente el país en el suministro de energía eléctrica, se ha puesto en
marcha unplan derecuperación de plantas de generación mediante una linea
de crédito especial a través de la Rnanciera Energética Nacional - FEN,
incluida en el Decreto 700 de 1992.

Teniendo en cuenta que la recuperaciónde unidades de generaciónes crucial
para reducir las dificultades actuales del sector eléctrico, se ha conformado
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un gnqK) de trabajo interinstitucícmalcompuesto por el Departamento Nacional
de Planeación - DNP, la FEN, el Ministerio de Minas y Energía - MME y
un consultor extemo, ccoivocandoa las empresas del sector que tienen plantas
ccm posibilidad de recuperarse en el corto y mediano plazo.

El plan ha incluido 16 empresas, 42 plantas y la recuperaciái esperada de
319.8 MW. ^ cuanto a las inversiones y potencia recuperada, se ha estimado
que con estas medidas se logrará obtener una capacidad adicional de SS.3
MW de emergencia, 155.6 MW de corto plazo, 24.5 MW de mediano plazo
y 184.4 MW de largo plazo.

Fn el Cuadro N- 12 y los Gráfícos N- 10 y 11 se muestra la lista de empresas
y potencia, la participación porcentual por empresa y el programa de entrada
en operación acumulada por mes.

CUADRO N2 12

PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA RECUPERACION

DE UNIDADES

EMPRESAS POTENCIA A RECUPERAR

MW

CORELCA 98.0

EEB 70.5
ELECTRANTA 57.3
CHIDRAL 17.0
ESSA 15.0
EADE 14.7
EP. PEREIRA 9.0

ELECTROBOYACA 8.0
ELECTRIBOL 8.0
CEDENAR 5.0
CHEC 4.7
CEDELCA 4.0
ELECTROHUILA 3.2
EDEQ 2.2
EP. CALARCA 1.2
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GRAFICO Ns 10

RECUPARACION DE PLANTAS DE GENERACION
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1.3. Transmisión

El Plan de Expansión en curso, incluye los proyectos para la ampliación de
la red de transmisión a 230 y 500 kV.

Los proyectos de transmisiikt a cargo de ISA cumplen ñmciones de interco-
nectar regiones y se agmpan en paquetes denominados: Refuerzos de Trans
misión, Segundo, Tercer y Cuarto Plan de Transmisión, y Proyecto de
Eiterconexión con Venezuela. El resto de proyectos del plande transmisión
esta a cargo de los socios y cumple fimciones locales.

Los proyectos pertenecientes a los Refuerzos de Transmisión actualmente se
encuentran en la fase de constmcción con excepción de la línea San Carlos-
Comimeros cuya construcción y montaje están programados para iniciarse a
finales de 1992.

Todos los proyectos del Segundo Plan de Transmisión, con excepción de la
línea Betama-Mirolindo, se encuentran diseñados y están atrasados con res
pecto a la fecha requerida, debido a problemas de financiación. Del conjunto
de proyectos que conforman el Segundo Plan de Transmisión, el único que
presenta holgura es el de Betania-Mirolindo, en función del escenario de
demanda.

Del Tercer Plan de Transmisión actualmente se encuentra en diseño la primera
etapa de la Subestación San Marcos, diseño que está programado terminar
en agosto de 1992. El diseño de los otros proyectos de este plan, especialmente
de la hnea a 500 kV San Carlos-San Marcos, debe iniciarse en el segimdo
semestre de 1993, supomendo un cronograma con fecha de entrada para'
finales de 1998, conbase enel escenario de demanda concrecimientopromedio
del 4,6%. Con excepción de la subestación San Marcos todos los ¡a-oyectos
del Tercer Plan tienen holgura para su ejecución, dependiendo del escenario
de demanda.

Los proyectos del Cuarto Plan de Transmisión deberán iniciar trámites de
diseño con posterioridad a 1995 y algunos pueden presentar modifícaciones
y retrasos dependiendo de la evolución de la demanda y la oferta de electri
cidad.
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COMPENSACION REACTIVA

Seadelantaron estudiosparaanalizar lasnecesidades decompensaciónreactiva
en cada uno de los sistemas eléctricos de las áreas servidas por las empresas
asociadas en ISA.

Asimismo, se determinó que es posible compensar en serie el sistona de
transmisión de San Carlos hacia el Valle, con un aplazamiento de la línea
San Carlos-Cartago-Cali a 500 kV, y adicimialmente cuando esta línea esté
en qperación se puede lograr una mejor distribución de flujos entre la línea
de 500 kV SanCarlos-Cali y las líneas de 230 kV que parten de San Carlos
hacia el Valle, con los beneñcios de ima mejor utilización de la red de 230
kV, reduccióndepérdidas,aumento enelmargendeestabilidad yaplazamiento
en el largo plazo de nuevos refuerzos a 500 kV hacia el valle.

REFUERZO DE INTERCONEXIÓN COLOMBIA-VENEZUELA

Colombia y Venezuela realizarán una interconexión firme entre los dos sis
temas eléctricas para llevar a cabo intercambios de energía y potencia hacia
finales de 1992, con una capacidad de 100 MW, que se incrementará a 200
MW en 1994.

Adicionalemente, de acuerdo cMi las perspectivas de los dos sistemas eléc
tricos, se consideró atractivo estudiar la factibilidad técnica y económica de
ampliar la interconexi<te prevista, mediante proyectos adicionales a 230 kV.
o tensiones superiores.

Hasta el momento se han culminado algunasde las actividades preparatorias,
comorevisión deestudios anteriores ydemetodologíasycriterios, formulacioo
de alternativas y recopilación de la informaci&i básica y se encuentra en
proceso el análisis energético. Los resultados preliminares muestran atractiva
una alternativa con una capacidad de intercambio del orden de 300 MW
adicionales.

REVISION PLAN DE EXPANSION DE GENERACION
Y TRANSMISION

Dentro del nuevo esquema de reordenamiento institucional previsto para el
sector eléctrico por el Gobierno Nacional, bajo la dirección de la Comisión
Nacional de Energía (CNE) se inició la revisión del Plan de Expansión pro-
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puesto en 1988, teniendo en cuenta los resultados de las actualizaciones y la
situacirái financiera del Sector.

Esta tevisi^ incluye también los cambios producidos con el surgimiento de
•opciones no ccmvencionales de suministro de energía eléctrica en nuestro
medio (como la de ciclo combinado, la ampliación de las interconexiones
intemacicnales, el hallazgo de grandes reservas gasíferas), las variaciones en
el catálogo deproyectos ccmvencioiales porrevisión de la información am
biental, el cambio en el comportamiento de los usuarios como respuesta a
los programas de masifícación del consumo degas y deuso eficiente de los
recursos energéticos y la posibilidad de participación por parte del sector
privado en la prestaciói de este servicio.

D^tm de este contexto, a mediados de 1991 se presentaran a la CNE los
criterios utilizados para los análisis de los planes de expansicte, al igual que
una {^opuesta de los supuestos y lineamientos de política macroeconómica
y eneigética necesarios para la revisión del Plan.

Aunque no se han establecido en su totalidad dichas pautas, ISA ha venido
c(unplementando la información básica y está desarrollando las siguientes
actividades:

• Revisión de la proyección de demanda de energía y potencia, la cual
mccvporara lasustitución por gas deacuerdo con los últimos estimativos
yescenarios preparados por las entidades responsables.

• Actualización del catálogo de proyectos convencionales hidroeléctricos
y t^oeléctricos a mvel de diseños y de factibilidad y un conjunto de
opciones no convencionales como plantas turbogás yde ciclo combinado,
repotenciación de umdades térmicas yrefuerzos de laintemconexión con
Voiezuela.

Apoyo logístico, en coordinación con la CNE, CORELCA y ECOPE-
TROL,.a través del Comité Interinstitucional que se conformó para el
seguimento del estudio de factibilidad técnica de la conversión a ciclo
combinado de las luudades térmicas a vapor de Termobarranquilla y
Termocartagena (de propiedad deCORELCA) utilizando turbinas degas.

Revisión de los estudios ambientales existentes y disponibles para deter
minar la necesidad de estudios complementarios.
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• Actualización y mejora de la metodología utilizadapara obtener los costos
por concepto de acciones de mitigación y compensación por posibles
daños que los proyectos causen al ambiente.

El Comité Ambiental del Sector Eléctrico (CASEC) ajn'óbó la metodología
de evaluación ambiental del Plan de Expansiónpresentado por ISA y acordó
su aplicación.

Como ya se ha dicho, en el segundo semestre de 1992 se espera completar
la revisión del Plan de Expansión, para que la CNE adopte las decisiones
pertinentes, las cuales serán sometidas a consideración del CONPES.

1.4. Avance de Proyectos de Transmisión

PROYECTOS DE ISA

• Primer plan de transmisión

Este proyecto comprende obras para aumentar la capacidad de transporte y
mejorar la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacicaial en el interior
del país y entre éste y la Costa Atlántica. Durante 1991 se lograron los
siguientes avances:

• Segundo Circuito a 500 kV. San Carlos-Sabanalarga

La construcción ymontaje de este tramo de 543 Km. de longitud se iniciartm
en mayo de 1991, con un plazo de dos años. En el primer semestre de 1992
se había recibido la totalidad del suministro correspondiente al conductor,
cable de guardia, aisladores y herrajes para lalüiea, el 80% de las estructuras
y el 50% de los espaciadores-amortiguadores.

Se inició la fabricación de los materiales y equipos para las subestaciones y
se ejecutarcni la mayorparte de las obras civiles.

Se realizó el seguimiento y control de la interventoría ambiental y se firmó
el ccHivenio con la Electrifícadora de Antioquia (EADE) para la electrificación
de 1.000 viviendas en la zona del departamento deAntioquia.

De acuerdo con el estado de ejecución de los trabajos, la línea y las subes
taciones entrarán en servicio en el tercer trimestre de 1993.
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• Línea a 230 kV. San Carios-Comuneros

Pata esta línea,con longitudde 185Km. se realizó la licitación y se adjudicaron
los ctmtiatos para el suministro de los matoiales. Asimismo se adelantaren
los trámites para la ptecalificación de la licitación de construcción.

Se fabricaron y recibieron los equipos y materiales para la subestación Co
muneros, se contrató y se inicióla construcción de la obra civil y se prepararan
los documentos para licitar la ctmtratación del montaje.

Ampliación del sistema de comunicaciones para integrar la Subestación La
Esmeralda a la red de interconexión con la Costa Atlántica y establecer una
altetnatíva para atender contingencias en el repetidor Gualí.

Se completó laentrega de los equipos electrónicos y sefabricaron, recibieron
y mcmtaron las estructuras de soporte de antenas y se instaló el equipo en 17
estaciones de las 23 que tiene el proyecto.

Respecto a la parte ambiental y socioecanómica del Proyecto Refuerzos de
Transmisión; se aprobó elmanual de precios unitarios para la adquisición de
servidumbres de la línea San Carlos-Comuneros; y se pagaron M$14,5 por
adquisición de servidumbres enelperíodo, con unavance del25% enla lüiea
San Carlos-Comuneros y del 99% enla linea San Carlos-Sabanalarga.

T^bi^ forma parte de este proyecto la línea Ancón Sur-La Esmeralda a
230 kV. que entró en operada en octubre de 1989.

• Segundo Plan de Transmisión (ISA)

Este proyecto comprende la línea a 230 kV de doble circuito La Mesa-Mi-
rolindo y la línea a 230 kV de circuito sencillo Betania-Mirolindo, así como
laampliación de laSubestación La Mesa y laconstrucción de la Subestaci^
N&olindo en Ibagué. También incluye la Subestación La Reforma enVilla-
^cmcioyla Segunda etapa de la expansión del sistema de telecomunicaciones
de ISA.

Ap^v de que esteba programada la ejecución parcial de varios contratos de
suministro de equipos y obras, no fue posible la iniciación de las obras del
proyecto Segundo Plan de Transmisión, debido a dificultades en los trámites
de financiación.
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• Subestación San Marcos I Etapa

La Subestación San Marcos I etapa, al norte de Cali, servirá para mejorar la
confiabilidad y aumentar la capacidad de intercambios del Sistema Interco-
nectado Nacional al área del sur-occidente del pafe, principalmente al Valle
del Cauca.

Se contratarone iniciaronlos diseños,se obtuvo la financiación delFONADE
para estos trabajos y se presentó el proyecto al BID para tramitar su finan
ciación.

• Interconexión Colombia-Venezuela

Poracuerdos bilaterales, en 1989 se decidió la construcción deuna Iñiea de
interconexión a 230 kV. entre los dos países, cuyos objetivos son 1m de
mejorar laconfiabilidad del suministro de energía, incrementar la posibilidad
deoptimizar losrecursoseneigéticos yservirdesoporteencasodeemergencia.

El proyecto cmisiste en la construcci(te de una línea a 230 kV. de circuito
sencillo, con una longitud total de 150 Km, de los cuales 43 Km estai^ m
territorio colombiano. Igualmente se ampliará la Subestación Cuestecita m
la Guajira, por parte de Colombia y la Subestación Cuatricentenano en Zulia
por parte de Venezuela.

Se contrató el suministro de materiales para lalínea, seprepararen los docu
mentos para licitar la contratación de suconstmcción y el suministro de los
equipos y materiales para la subestación.

Con el estado de avance de los trabajos laIñiea entrará en operación a fines
de 1992 y la Subestación en el primer semestre de 1994.

Se solicitó la licencia ambiental ante el INDERENA y se atendieron varios
de sus requerimientos. Se elaboró el censo predial y se inició el proceso de
negociación de servidumbres con un avance del 38%.



88 Ministerio de Minas y Energía 1991-1992

PROYECTOS DE ICEL

• Montiye Subestación Jamondino (Pasto)

Esta subestación está proyectada para atender la demanda del sur del país y
servirá de punto de partida para las lineas a 230 kV. que alimentarán a Tumaco
y Mocoa.

El proyecto tiene un costo total de M$S.800, de los cuales fueron invertidos
enel año 1991 M$3(X) para un total invertido del proyecto de M$5.200.

Las obras civiles y el montaje se terminaron casi en su totalidad y la puesta
en servicio se ha previsto parael mes de junio de 1992.

Construcción Anillo de Pasto 115 KV.

Con la construcción del último tramo de 18.5 Km se complementa el anillo
previsto en la ciudad de Pasto, enlazando así las principales subestaciones
que suplen el área urbana para mejorar la calidad del servicio en Pasto y
ampliar la cobertura del suministro de energía a Ipiales, Túquerres y zonas
vecinas.

La ejecución de esta obra fue adjudicada alfínaliTar el año 1990 y los trabajos
se aicuentran en su etapa final.

Para el proyecto se ejecutaron en 1991 M$604.3 financiados ccm crédito
mtemo y recursos del presupuesto nacional. La obra se finalizó en febrero
de 1992 con una inversión total de M$1.152.8 complementándose su finan
ciación con recursos de PNR vigencia de 1992.

Línea Natagaima-Chaparral 115 KV

La lüiea Natagaima-Chaparral se ha previsto para mejoraryampliar el servicio
OT las zona sur del departamento del Tolima y forma parte de los proyectos
impulsados por el Plan Nacional de Rehabilitación-PNR.

El proyecto tiene un costo estimado en M$3.275.9, de los cuales se han
financiado M$565, y se han ejecutado M$200 durante el año 1991.
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Subestación San Felipe
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El objeto es el mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio de
energía eléctrica en la zona ccnnpendida por el orioite de Caldas, Nortedel
Tolima y Occidente de Cundinamarca.

El costo del proyecto asciende a M$4.900. En el año 1991 se invirtieron
M$260 en la adquisiciói de algunos equipos fallantes y para el segundo
semestre de 1992 se ejecutará el montaje de la etapa final.

• Línea Doncello-Puerto Rico.

La línea hace parte del proyecto Santuario-Doncello-Puerto Rico a 115 KV
con una longitud de 73 Km., la cual sumiimtratá energía al municipio de
Puerto Rico y beneficiará a una población superior a los 20.000 habitantes,
en Caquetá. Su costo total es de M$3.500.

En el año 1991 se ejecutó el tramo Doncello-Puerto Rico con una longitud
de 40 Km. Para el año 1992 se ejecutará el tramo Santuario-Doncello, pre
viéndose su puesta en servicio en el segundo semestre.

• Interconexión Bucaramanga-Ocaña-Cúcuta

Este proyecto está cotiformado por una lúiea de transmisión a 230 kV entre
las Subestaciones de Palos (Bucaramanga) y San Mateo (Cúcuta).

Beneficiará a los departamentos de Norte de Santander ySantander, así como
el sur de los departamentos de Cesar y Bolívar.

Las obras, que se adelantarán a lo largo de tres años, serán financiadas con
recursos de crédito FEN-EXIMBANK, aportes de ICEL representados en
materiales y equipos y aportes de presupuesto nacional. En el año^ 1992 se
han invertido MUS$9.5. Es posible que esta línea se transfiera posteriormente
a ISA.

Suministro de Energía para Mocoa

El Gobierno Nacional ha ccxisiderado como prioritario este proyecto y ac
tualmente se esta esperando vina propuesta formal dentro del Acuerdo de
Cooperación financiera para el Sector Eléctrico, suscrito entre el Ministerio
de Minas y Energía y la empresa estatal española. Fomento del Comercio
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Exterior SA.-FOCOEX, para ser evaluada conjuntamente con el Departa-
moito Nacional de Planeación - DNP.

La decisión se referirá a la construcción de la Unea de interconexión Pasto -
Mocoa o con los mismos recursos vma Pequeña Central Hidroeléctrica en
Mocoa. Pata lo anteriorse ha previsto utilizar la metodología de evaluación
establecida por el Bancode Proyectos de hivetsión Pública, utilizada actual
mente por el DNP y donde se evalúa desde los puntos de vista técnico,
económico ysocial, considerando laconstrucción, operación y mantenimiento
de los proyectos enel horizonte de largo plazo.

• Interconexión \^terbo-Cértegui

H objeto delproyecto es el refuerzode la interconexión del sistema eléctrico
del departamento del Chocó con el sistema nacional.

El proyecto consiste en la construcción y puesta ai operación de una lüiea
de transimsi^ a 115 kV. yuna longitud de 115 Km. entre las subestaciones
de Viterbo (Caldas) y Cértegui (Chocó).

En agosto de 1991 se terminaron los diseños de la línea de transmisión, los
cuales fueron financiados con recursos del PNR y recursos ICEL porunvalor
de M$140. ^

• Subestación Mirolindo-parte IceVelectrolima

Dentro del Plaii de Expansión de la red de interconexión a230 kV. para la
zona central del Departamento del Tolima se programó laconstrucción de la
Subestación Mirolindo en la ciudad de ¡bagué.

^ ICEL le correspaide el desarrollo del proyecto en su nivel de 115 kV.,
mcli^cndo el banco de autotransformadores 230/115 kV.

La Electrificadora del Tolima desarrolla el nivel de 34.5 kV. incluida la
transformación 115/34.5 kV.

^ ELECTROLIMA han adelantado los diseños del proyecto, elsuministro de energía y los trámites tendientes a definir la financiación de
los equipos faltantes y para la COTistrucción de la obra civil. En el mes de
marzo se dió al servicio la etapa de 115 kV. y transformación 15 MVA.
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• Linea Viilaciencio-Granada

Con el fin de superar los grandesproblemas de suministro de oiergíaeléctrica
en el departamento del Meta oi la zona del Ariari, doitro del Plan de ExpansiÓD
del ICEL, se tiene previsto el desarrollo del proyecto \fillavicencio-Granada.

El proyecto comprende una linea de transmiri^ de 115kV. entre La Refa
ma-Granada en postería de ccmcreto y conloigitud de77Km. y laampliación
en 25 MVA en la Subestación Granada.

El costo es aproximadamente de M$3.500. En el año 1991 se finalizó el
diseño y especificaciones técnicas de la linea con un costo de M$212.

• Interconexión Fasto-lYunaco

Dentro del Plan de Desarrollo Integral de la Costa Pacífica, el Gobierno
Nacional encomendóalaCorporaciónAutónoma Regional del Valle del Cauca
C.V.C., la construcción deeste proyecto que integrará a laCosta Pacffica al
sistema interconectado nacional, para tal efecto elICEL participa con algunas
actividades.

• Interconexión Colombo-Ecuatoriana

Conrelación al Proyecto de Interconexión entre Colombia y Ecuador sehan
discutido varias alternativas de Interccmexión a 115/138 kV, 34.5 kV. y 13.2
kV. En <Uferentes reunionesbinacionales seha «invenido realizar inicialmente
intercambios a nivel de 34.5 kV. hasta 15 MW requiri&dose para ello una
inversum colombiana aproximada de US$185.000 en compra de equipo de
corte y construcciónde un tramo de líneade 34.5 kV. entre ¡piales y ElRosal
(Ecuador). Además se requiere, porparte de los ecuatorianos, la adecuación
de una Unea de 34.5 kV. a 69 kV. entre ¡barra y XülcáiL

PROYECTOS DE CORELCA

• Subestación Sincelejo

Elobjetivo de estejxqyecto essuministrarenergíaaSincelejoysusalrededores
desde la Subestacii^ Chinü. Comprende la ccmstrucci^ de una subestaci<^
en la ciudad de Sincelejoy la Unea a 110 KVentrelaspoblacicmes de Chinú
y Sincelejo.
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La subestación se encuentra en un 40% de avance en su construcciói y la
]¿iea se iniciará una vez que se legalice el contrato de construcción, con un
costo total de MUS$S.l.

• Subestación El Libertador

El objetivo del proyecto es el suministro de energía a la ciudad de Santa
Marta y sus alrededores. Comprende la construcción de una subestaci^
localizada al nororiente de la ciudad de Santa Marta, con una capacidad de
30 MVA. Las obras se encuentran con un 50% de construcción.

El proyecto se inició en 1989, con un costo de MUS$3.9 y se espera que
entre en operación en el mes de diciembre de 1992.

• Linea Valledupar-Codazzi

Este proyecto compr^de la constmcción de una Ibiea a 110 kV. que enlazará
laSubestación Valledupar con laSubestación Codazzi, al sur del departamento
del Cesar. La línea tendrá una longitud aproximada de 51 Km. en circuito s«icillo.

El proyecto se inició enel mes defebrero del presente año, conun costo de
MUS$1.5 y se espera estar terminado en noviembre de 1992.

• Ampliación Subestación Ternera

El objeto del proyecto es reconstruir laSubestaciónTemerá, lacual seincendió
en el segundo semestre de 1991 y se espera entre en funcionamiento en el
mes de octubre del presente año, con inversión cercana al millón de dólares.

2. HIDROCARBUROS

2.1. PERFORACION EXPLORATORIA

El objetivo es perforar en el quinquenio 1988-1992, 105 pozos exploratorios
en las cuencas en donde los estudios geológicos indiquen prospectos con
buenas posibilidades de obtener acumulación dehidrocarburos, su costo total
se estima en MUS$151.3.

En la vigencia 1990 y 1991 se realizó una inversión de M$10.240 y de
M$7.423, respectivamente. Desde 1988y hasta noviembre de 1991 se habían
perforado 51 pozos de los cuales se hicieron seis en el período agosto/90 -
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noviembre/91. Durante el primer semestre de 1992 se encuentran en perfo
ración cinco pozos que requieren desembolsos de MUS$9.

Respecto de la operación asociada, en los dos años citados ECOPETROL
participó con un total de MUS$ 130.4 y de eUos US$123.2 oi desarrollo y
US$7.2 en participación de riesgo. Para estas dos actividades se proyectan
inversiones de MUS$68.7 en 1992, de los cuales US$4.5son para la de riesgo.

EXPLORACION GEOFISICA

Con una inversión de aproximadamente MUS$170, la Empesa Coltmibiana
de Petróleos se ha propuesto durante el período 1988-1992 la adquisición y
procesamiento de información sísmica para definir prospectos en las cuencas
sedimentarias de los LlanosOrientales, Putumayo, valles medio e inferior del
Magadalena, Catatumbo, Guajira, Cesar-Ranchería, Cauca-Patía, Chocó-Pa
cífico y Amazonas.

La ejecución de este proyecto permitirá asegurarel cumplimiento de los planes
exploratorios de ECOPETROL, deacuerdo con los objetivos trazados ensu
Plan Quinquenal de Exploración.

En lavigencia 1990secontrataron5.554 kilómetros conuncostodeM$14.492,
y en 1991 la inversión ascendió a M$12.586.

Para el primer semestre de 1992 se prevén desembolsos en este proyecto por
valor de MUS$17.

2.2. PROYECTOS DE ESTUDIOS CAMPOS
EN PRODUCCION

Con el fin de optimizar el factor de recobro de campos en producción, se
evalúa la información geológica, geofísica, ingemería de yacimientos y pro
ducción.

La actividad principal será la elaboración de los doce estudios de evaluación
durante el año 1992. El costo es de MUS$6.2.

• Geofisica de Producción

Dentro de la política paracontrarrestar la declinación en laproducción de los
campos, aumentar el factor de recobro y descubrir nuevas reservas de petróleo
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y gas en campos de ptoducción, la Geología oi desarrollo ha tomado un lugar
importante comoherramienta invaluable para la administraci(^ óptima de los
yacimientos.

La tecnología más a|nt]piada para el logro de los fines antoiores es la Geofisica
deptoducción, la cual mediante unacuidadosa plarteacicn logradefinir sistemá
ticamente lospuntos enel subsuelo que interesan al yacimiento oi cuestión.

En loque vatranscurrido de 1992 y enloque resta del año, sehan adelantado
una sme deestudios sobre información sísmica deproducción enlascuencas
del Putumayo, Llanos Orientales y Valle Magdalaia.

Se desarrollará entre enero y diciembre de 1992.

• Perforación de desarrollo en Puerto Colón

De acuerdo con los resultados preliminares del estudio "Geología de Produc
ción Campo Puerto Colón", se hace posible incrementar el recobro de apro
ximadamente cuatro millones de barriles de petróleo en laformaci^ Caballos,
mediante la perforación de dos pozos de desarrollo en elcampo.

El Campo Puerto Colón ti^e unas reservas de petróleo originales de 52
MBLS, de los cuales se han producido a junio de 1991, 17 MBLS aproxi-
madamoite a través de nueve pozos.

• Optimización Sistema Recolección Crudo-Gas

Con el objeto de optimizar el factor de recobro de campos en exploraciito,
e 1992 se perforaron un total de tres pozos de desarrollo con una

mversvki aproximada de MUS$5.

C<m relación alos campos de poducción se han pogramado para el mismo
priodo doce «tudios de evaluación sobre información geológica, geofísica
y de producción con un costo de MUS$6.2.

E^ sistema de recolección, se diseñó para transportar todo el gas directamoite
ala planta compresora El Centro, de tal forma que no presente presicmes por
debajo de la atmosférica, para evitar la inyección del aire al sistema.

El gas producido en las nuevas estaciones será transportado hasta la planta
compresora El Centro por líneas independientes.
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• Inyección Cíclica - Vapor Palagua.

El proyecto de inyección de vapor en el "Campo Palagua" está dirigido a la
estimulación de las arenas Tuné y Guaduas de la Formación Oligocoio, con
el fin de acelerar el recobro de 1.9 MBLS de cmdo en im término de ocho
años. De esta manera se obtendrá infotmaciái y experiencia invaluable oi la
aplicación de este tipo de proceso.

Este proyecto se adelanta desde enero de 1989 hasta diciembre de 1992.

2.3. PROGRAMAS DE GAS NATURAL

Encumplimiento delPrograma deMasificacióidelconsumodegasse llevarcm
a cabo una serie de obras como la conexión de 142.527 nuevos usuarios

domésticos, la construcción de nuevos gasoductos parala conducción del gas
natural, la extensión de las redes urbanas de distribución y la iniciación del
suministro endiez nuevos municipios. En laCosta Atlántica se siguió incre
mentando el uso de gas natural comprimido (GNC) para automotores con
resultados satisfactorios.

Concientes de que este energético contribuirá a mejorar la oferta de energía
a los usuarios, al fitialÍMf el período se decidió dar un nuevo impulso al
programa de gas, reducir la factura energética y promover la conservación y
uso racicmal de los recursos energéticos. Portal razón junto con el Departa
mento Nacional de Planeación, se preparó el PROGRAMA PARA LA MA-
SIHCACIGN DEL CONSUMO DE GAS que fue aprobado por el CONPES
el 18 de diciembre de 1991.

El gran reto para el primer semestre de 1992 ha sido estructurar elplan de
desarrollo del programa de masificación.

NUEVAS INSTALACIONES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO

Durante 1991 las empresas filiales, encargadas de la distribución urbana.de
gasnatural domiciliario llevaron a cabountotal de 142.527nuevas conexitmes,
realizadas para beneficiar principalmente con este servicio, a las familias de
escasos recursos económicos.

Los municipios de Puerto Colombia,Sabanagrande, Cereté, Sampués, Chinó,
Tutbaco, Arjona, Puerto Vllches, Cantagalloy Lebrija se integraron a la red
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de servicio de gas. Al finalizar el período se tenían <407.482 familias conectadas
en 37 municipios.

NUEVOS GASODUCTOS TRONCALES

La red nacional de gasoductos se amplió en 60.4 kilómetros al construirse
los siguientes gasoductos:

Cbinú

Puerto Colombia

San Otto&e

Turbaco - Aijcsia
Sabanagrande
Puerto WUches

Cantagallo
San Pablo

Lebiija

Km.

1.59

13.70

7.56

19.03

2.25

3.71

0.19

11.57

0.8

GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA VEHICULOS (GNCV)

Seinstalaronsietenuevas estacicmes desuministrodeGas Natural Comprimido
(GNQ, para un total de 17 puntos de servicio. El número de automotores
abastecidos creció desde 1.308 hasta 2.455.

ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL A LA COSTA ATLANTICA

En conjunto con Tex^ Petroleum Company, PROMIGAS, CORELCA, ISA,
e ICEL, se configuro una C<Mnisión Técnica que definió los planes a largo
plazoparapoderasegurarelabastecimiento de lademandaenlaCosta Atlántica
basta el año 2.010. Esta Comisi<ki sesicma cada mes, para coordinarycontrolar
las diversas actividades relacionadas con el desarrollo de estos planes y pro
yectos de largo plazo.

El suministro de gas natural, que está balanceado con la demanda, se incre
mentó en 3.02%. El suministro de gas del Difícil fue suspendido enmayo de
1991 porrotura del gasoducto Difícil- Barranquilla enel cruce subfluvial del
lío Magdalena, a la altura de Salamina. Por esta razón se hizo necesario
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incrementar la producción de los campos de la Guajira para asegurar el
abastecimiento de la Costa Atlántica.

ESTUDIOS GENERALES

1. Estudio de factibilldad para interconexión gasífera con Venezuela.

De acuerdo con los resultados obtenidos del estudio de masifícación del

consumo de gas, basado en la interconexión Ballena-Cusiana- Apiay- Neiva
que se encuentra en desarrollo, el Gobierno Nacional definirá la viabilidad
de la interconexión.

2. Contrato con la Comunidad Económica Europea.

El programa de cooperación energética EURCOLERG se orientó hacia el
análisis de demanda, redes, normalización y precios, quedando concluido el
trabajo en su primeraparte.

3. Organización institucional del sector gas.

Esteprograma se inició con la participación de expertos de diferentes patees
en un seminario de carácter nacional, donde se discutieron las experiencias
de los países de mayor trayectoria con el gasnatural.

Abastecimiento de GLP

Se aumentó la producción interna de GLP, por ajuste del RVP de las gasolinas,
con el prepósito de satisfacer la demanda realde este combustible.

Igualmente, se decidió aumentar la oferta de GLP con la importación en el
corto plazo de 2.000 barriles por día de este combustible.

2.4. PROGRAMA DE REFINACION Y PETROQUIMICA

• Ampliación Capacidad Procesamientos de Crudo -CIB-

Para el período 1990 a 1992 se amplió la capacidad de procesamiento de
cmdo del Complejo Industrialde Barrancabermeja de 140KBPDa 163KBPD
de mezcla pesada y de 143 KBPD a 170 KBPD de mezcla liviana.
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El costo total de este proyecto iniciado en 1984 ñie de MUS$ 10.9 y se finalizó
en noviemlve de 1990.

• Mejoramiento Planta de Parafínas

Este inoyectobuscaoptimizar algunas de las unidadesdel esquemaparafínico
con el fin de mejorar la realización económica de los fondos de vacío pro
venientes del cmdo parafínico y a su vez satisfacer la demanda futura de
bases parafinicas y ceras.

Para tal efecto fue necesario ampliar la unidad dedesparafinado con Mek, la
umdad de desafaltado crai propano e implantar la instrumentación eléctrica.

Durante 1990 los desembolsos fueron de M$3.266 y en 1991 de M$250.
El costo total del proyecto asciende a MU$5.6 y M$1.598.

• Remodelación Demex-'^^scorreductora -CEB

El objetivo es aumentar la capacidad de procesamiento de fondos de vacío a
40 KPBDO ymejorar los factores de servicio y utilizaci^.

En el período 1990-1991, se invirtieron en este proyecto M$3.216, estimando
la inversión total en MUS$21.6 yM$6.969.

^ 1992 se llevará acabo la construcciói ypuesta en marcha de la planta,
o que permitirá mejorar el margen de refinación mediante una mejor utili-
ZMimi de los residuos pesados del cmdo. Durante el primer semestre de este
año se han hecho desembolsos por MUS$1.5 yM$1.826.

• Planta de Azufre -CAR

Este proyecto fitializado en diciembre de 1991 comprende la constmcción de
^a Planta de Azufre de 15 toneladas/día tomando comobase el procesamiento
e cmdo Caño Limón, con el fin de convertir ciertos gases en azufre yevitar

así el alto grado de corrosión en hornos y calderas y la contaminación at
mosférica.

Durante 1990 y 1991 se invirtieron en el proyecto M$3.060. El costo final
fue de M$2.1 y M$2.747.
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• Nueva Refinería Central

Se pretende el abastecimiento de la demandanacionalde combustibles blancos
(gasolina y destilados medios) durante la próxima década, mediante la cons
tmcción de una refinería de alta conversión cargando cmdos pesados. La
capacidad inicial de carga será de GOKB/DC iniciandooperacumen 1994y
deberá ser expandida a 100 KB/DC en 1997.

Entre 1990 y 1991 se ejecutó la primera fase del proyecto que contempló:
ingeniería conceptual y básica, estudio y localización, estudio de impacto
ambiental y socioeconómico y selección de compañías licenciadoras de tec
nología.

En el año 1990 se efectuaron desembolsos por M$3.414, y ai 1991 estos
ascendieron a M$16.871. Para el prima semestre de 1992 los desembolsos
serán de MUS$1.3 y de M$309. Actualmente se está analizando lacompati-
bilización de esta inversión dentro del plan macroeconómico del país.

2.5. PROGRAMA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

• Ampliación Poliducto Pozos Colorados y Ayacucho -Galan

Con el fin de aumentar la capacidad de transporte del poliducto Pozos-Aya-
cucho desde 37hasta 51.5 KB/dc, secambiaroi 155 KM de10" a 12", adecuar
la Estación de Pozos Colorados para descargar 1.300 psi y aumentar la ca
pacidad del relevo de Copey. Con lo anterior se dificulta el robo de gasolina
por el aumento en el espesor de la tubería y por estar ésta enterrada.

Entre 1990 y 1991 se invirtieron en el proyecto M$7.486. Para el primer
semestre de 1992 se efectuaron desembolsos deMUS$1.1 y M$902 y el costo
total del mismo fue de MUS$361 y M$11.651.

• Estación Recolectora de Crudos Reforma Libertad

Para recoger 3.(XX) barriles por día de cmdo provenientes de los pozos del
área Libertad yReforma yseparar el gas asociado para suministrar ala Planta
de Gas de Apiay se constmyó una estaci<^ recolectora de cmdos.

Durante lavigencia de1990seefectuarcai desembolsos por M$1.772, mientras
que en 1991, éstos fuaon de M$3.319. El costo total del proyecto se estima
en MUS$1.3 y M$1.272.
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• Ampliación del Sistema de Distribución

Dentro del propósito gubernamental de ampliary mejorar el sistema nacional
de distribución de combustibles, especialmente en las zonas marginadas, se
desarrollaron los siguientes programas.

Planta de abasto dePuerto Asís: ccnstruída directamente porECOPETROL,
inició operación acomienzos de 1991. Tiene por objeto racionalizar elsistema
de distribución enlazona del Putumayo y facilitar elsuministro decombus
tibles en la frontera sur del pafe hasta la ciudad de Leticia.

Planta de Florencia: la construcción de esta planta se inició a mediados de
1991 porintermedio deTetpel SurS.A., quien cuenta conel apoyo financiero
de ECOPETROL.

La operación comoizó apartir del mes de mayo de 1992 yel suministro de
o^bustibl^ lo hace Terpel Sur S.A. desde su planta de Neiva. La capacidad

inventario, la racionalización en el transporte y la presencia directa de un
uidor mayorista en la zona se traducen en b^eficio para los consumi

dores de una amplia región del Caquetá.

• Sistema de Distribución en la Coste Pacífica

^te^ctuaüzar la información sobre el sistema de distribución vigente y
un ch .I* 1^ requeridos paramejorarlo, afinales de 1991, se contrató
InictiKi j ®®®do Racionalización del Sistema de Distribución de Com-

®®Costa Pacífica". Los resultados de este estudio indican que es
d mejorar la capacidad de almacenamiento, aumentar la disptHiibilidad
de y Propiciar el establecimiento de un sistema racional
proputoto ®bialmente se adelantan los planes para desarrollar las iniciativas
• Terminal y Linea Litoral Pacífico

gasolina se ha venido incrementando por la creciente
- ^ j capacidad refinadora en el país. Esta importación se ha
. por los puertos de Santa Marta y Buenaventura,sien o aja aparticipación de este último puerto por las limitaciones opera-

cionales. Teniendo en cuenta las condiciones de orden público yla flexibilidad
operacional de la red de poliductos, estratégicamente no es conveniente c<hi-
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centrar en un solo sistema portuario (Santa Marta) la importación del déficit
de refinación interna.

Por lo tanto se ha decidido construir un puerto petrolero en Bahía Málaga
con tanques de almacenamientode gasolinay ptopano con 450 KB de capa
cidad, una estación de bombeo y una Uhea de 150 Km. en 12",para atmder
por partede las importaciones de gasolina que requiere el país, garantizar el
suministro de combustibles al suroccidoite del país y a la zona cafetera de
los departamentos de Risaralda y Caldas.

Este proyecto, que se inició en ^ero del presente año en su primera etapa,
desarrollará unpuerto petrolero para recibir tanqueros de 400 KB degasolina,
una estación de bombeo con tanques de almacenamiento para 450 KB, con
unidades debombeo para 40 KBDC y unpoliducto de 150 Km. de longitud
de 12" de diámetro hasta Buga. Setiene prevista suoperación endiciembre
de 1994.

• Ampliación Oleoducto Central de los Llanos I Etapa

Para atender los incrementos de producción de erado del área de Casanare y
del Meta de 80 KBPC a 200 KB/DC, se requiere ampliar la capacidad del
oleoducto.

Para lograr elobjetivo propuesto, el proyecto requiere de las sig^entes obras.

• Construcción de 60 Km. en 20" en el sector Apiay-El Porvenir.

• Ampliación de las estacicmes El PorveniryMirafiores, mediante lacompra
de 10 unidades nuevas y ampliación de los sistemas auxihares actúale?
de 80 KB/DC a 200 KB/DC.

Construcción deimtramo de93Km. en30" enelsector ElPorvenir- Vasconia.

La ejecución del proyecto comenzó en enero de 1992 y avanzará hasta di
ciembre de 1994.
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3. PROGRAMAS Y PROYECTOS
EN FUENTES ALTERNAS

3.1. DESARROLLO DE ZONAS AISLADAS

Los {vc^ectos piloto que se están llevando a cabo mediante convenios inte-
tadministrativos con las electriñcadoras de Narifio, Chocó, Guajira, Cesar,
Meta, ICEL y CORPONARIÑO son:

• Microcentral hidroeléctrica de Cumbitara (Nariño)
• Minicentral hidroeléctrica deAcandí (Chocó)
• La Macarena (Meta)
• Mimcentral hidroeléctrica de Caracoli (Guajira)
• Pequeña Central Hidroeléctrica de Bahía Solano (Chocó)
• Turbo-bomba y cargador hidráulico de baterías.

3.2. PROGRAMA NACIONAL DE ENERGIAS
NO CONVENCIONALES

Ccai la coordinación y financiamiento a través de la Comisión Nacional de
™etgía yelInstituto de Asuntos Nucleares -lAN-, seadelanta laelaboración

un Programa Nacional de Energías no Convencicmales, que se espera tener
terminado a mediados del presente año.

ATLAS DE RADIACION SOLAR DE COLOMBIA
Et^l in^co del convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Minas

ergí^^ el lAN y el HIMAT para la evaluación y procesamiento de la
'®^teción solar de la Red Radiométrica Nacional y para la

fit, 1 ®Atlas de Radiación Solar de Colombia, se estima tener parafinales del presente año la primera edición.

GENERACION HIDROENERGETICA APEQUEÑA ESCALA
El Nfinisterio de Minas yEnergía continúa estudiando la identificación, se-
eccion yejecución de financiación para proyectos de generaciónapequeña

® seleccionado preliminaimente algunos proyectos para ser re-
hablhtados, que entren en operación a más tardar en 1993 conla financiaci<ta
de emergencia para recuperación de plantas de generación.
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3.4. PROGRAMA DE ENERGIA RURAL

EN LA COSTA ATLANTICA

103

Paraatenderla demanda de energía del sector rural, la Corporación Eléctrica
de la CostaAtlántica, CORELCA, implementó el Programa deElectrificación
Rural de la Costa Atlántica y San Andrés, PERCAS, el cual se basa funda
mentalmente en la construcción de proyectos de transmisi^ ccm la infiaes-
tructura requerida para implementación de los proyectos de subtransmisión
y distribuci^ que beneficiarán directamente al usuario rural.

Los proyectos que se están ejecutando y otros que se han identificado son:

• Pequeña Central Hidroéiectrica (PCH) de Simití
• Minicentral Hidroeléctrica (MCH) de Santa Rosa del Sur
• Aprovechamiento Hídricos Corregimiento de Santa Rosa del Sur
• Electrificación Rural Subproyecto Simití-San Blas
• Electrificaciói Rural Subproyecto Rioviejo
• Electrificación Rural Subproyecto El Sudan (La Pacha) - Municipio Ba

rranco de Loba _ ...
• Electrificación Rural Subproyecto Loba - Altos del Rosario -Mumcipio

Barranco de Loba . . .
• Subproyecto Microcentral de Mico Ahumado (Primera Etapa) Mumcipio

de Morales

3.5. CONVENIO CORPES-COSTA ATLANTICA - PESENCA

El convMiio interinstitucional entre el CORPES y PESENCA se dirige a
efectuar aportes a la energización rural de la Costa Atlántica, rwogieii o
informacirái que sirva para la planificación integral del mismo yala e cion
de proyectos de energización para localidades aisladas através de fuentes no
convencionales.

Se determinaron cuatro accitmes a implementar así :

• Aprovechamiento del recurso hídrico mediante el empleo de micro o
minicentrales hidráulicas (MCH).

• Aprovechamiento de la biomasa existente con fines energéticos yagrícolas.

• Sustitución u optimización del uso de la leña en hogares y pequeñas
industrias.



104 Ministerio de MJnas y Energía 1991-1992

• Suministro de energía eléctrica mediante la aplicación de cargadores
solares de baterías.

3.6. INSTITUCIONALIZACION DEL PROGRAMA PESENCA

El objetivoprincipal deesteprogramaha sido desdeel principio,la promoción
y la difusión de tecnologías para aprovechar con eficiencia los recursos oier-
géticos, especialmente alternativos, para así fomtiitar la disponibilidad y el
aprovechamiento delaenergía enusos la-oductivos, actividades que ha venido
llevando a cabo el prefecto de coqperaci^ técnica intemacional^que resultó
deunacuerdo suscrito entre los Gobiernos de Colombia y Alemania para la
ejecución deun{nograma especial de energía.

ElGobierno Nacional a través del Ministerio deMinas y Energía realizó las
gestiCTK correspondientes para promover y coordinar la cooperación inte-
imstimcional entre entidades colombianas interesadas en laejecución de jwo-
yectos con fuentes alternas de energía, mediantfi lacreaci<ki deunOrganismo
No Gubernamental dedicado al aprovechamiento yutilización de alternativas
^eigéticas, principalmente no convencionales, incluido el uso racional de
energía.

Elpasado 12 de felarero, se firmó elActa deConstitución dela fundación de
patticipaci<^ mixta, sin ánimo de lucro, para el desarrollo energético alterno
de Colmnbia, que seguirá denominándose PESENCA.

I^rmeml^os fímuadores de la nueva entidad son: por parte del sectorprivado,
Pede^ión Colombiana de Industrias Metalúrgicas FEDEMETAL, la Con-

^eraci^ Colombiana de Cámaras de Comercio CONFECAMARAS, la
i^iMicm^lombiana Popular de Industriales ACOPI yla Cámara Colom-01^ de la Construcción CAMACOL Seccional Atíántico. Por parte del sector
^l)üco, el Instituto O^lombiano Agropecuario ICA yla Corporacón Eléctrica
de la Costa Atlántica CORELCA.

E^ fundación con fines de interés público osocial yrecursos de entidades
pu cas yparticulares de ordoi nacional, se ha creado entonces con el pro
posito de contmuar las actividades que ha venido desarrollando PESENCA.

4. MINERIA

1. El Ministerio de Minas y ^etgía ha continuado en el proceso de lega
lización de las minas en el país. Dicho proceso no tiene por objeto
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simplemente otorgar los títulos mineros ^vistos en la legislación, sino
la administración posterior que inqilica dicho otorgamioito.& este sen
tido se adelanta el proceso de modernización el cual permitirá utilizar
nuestro recurso humano en estas labores.

2. La falta de conocimiento de la legislación minera nadonal es fiioite
frecuente de conflictos jurídicos y sociales, en las zonas mineras y ante
el Ministerio. La minería de hecho en el país no se controla ccm el título
minerosinoccm elconocimientoycumplimientodelosdeberes yderechos
que este otorga. Por ello, seha<hseñado unprograma deforos regionales
que tienen por objeto ilustrar a las autoridades munidpales y departa
mentales, así como a los mineros, sobre el ccmtenido y alcance de la
legislaciónminera. Comoapoyográfico, se ha elaborado unacartilla que
en forma corta y muy didácticabrinda infotmadón valiosa pata la cmn-
prensión del derecho minero nadonal y de los trámites administrativos
para obtener y mantener un título minero.

3. Sehabía considerado que la legislación minera entorpecía eldesarrollo
de la minería en el país, arguyendo la existencia de gran cantidad de
pasos e instancias para elotcogamiento delostítulos mineros. No obstante
que el llamado Ifotatuto Minero se destacó por ser un ordenamiento
jurídico insecablemente estmcturado, bien concebido, que no imponía
trámites innecesarios o superflúos, fue reemplazado por un código de
categoría deleyqueigualmenteexigeyestructuraprocesoscortos, simides
y abreviados. Todo este esfuerzo jurídicoha sido acompañado por otro
administrativo de agilización de los trámites internos del Nfinisterio, que
sí asegura para el minero untrato amable y consecuente con suesfuerzo
por legalizarse.

4.1. CARBON

Se adelantan en el país nueve proyectos carboníferos destinados al mercado
extemo, de los cuales siete están en el rango demediana y gran minería, así
como siete proyectos para el mercado doméstico. Además, se realizan pro
gramas con miras a una mayor penetracife del carbón tanto anivel mimdial
como interno.
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PROYECTOS PARA EL MERCADO EXTERNO

• El Cerrejón Zona Norte-Guajira

Debido al alto nivel de inventario a diciembre 31/90 y al bajo nivel de los
embarques durante el primer trimestre de 1991, la producción de catbrái
prevista de 13.0 millones de toneladas (mL), fue revisada a 12 mL, de las
cuales se produjeron finalmente 11.9 mL

La mina de El Cerrejói alcanzó una cifra record de exportaciones de 13.4
mL, equivalente a un incremento de 1.6mL en relacióncon 1990,mantenién
dose en la franja superior de precios del mercado internacional de carbón
térmico y ampliando su portafolio de clientes tanto en Europa como en el
Lejano Oriente.

• Cerrejón Zona Central-Guajira

Apartir del 15 de oiero de 1991 CARBOCOL entregó aLa Comunidad de
Ceriejrá la mina de Zona Central, para que fuera explotada por dicha

ccaniMdad en su calidad de propietaria del yacimiento. Las negociaciones
a venta de los activos fijos, bienes muebles e inmuebles concluyó ai

J oyen los meses sigmentes se procedió ahacasu entrega a la comunidad.
- ^ ^ celebró un contrato de explotación minera con C.I. PRODECO,

uctos de Colombia S.A. el día 17 de enero de 1991. Para su desarrollo
^ optó por acar una empresa, aquien PRODECO cederá el contrato, que
mi constitución ysus socios saán en partes iguales entre el
Ptm Lt r- ^compañía extranjera subsidiaria de Intemational Goal
1itn^/1 Alabama (EEUU) denominada Jersey Coal Company
T nueva empresa sería Carbones del Cerrejón S.A.P '̂oyecto se efectuará de acuerdo a un progresivo aumento
en apr uccrón en los próximos cinco años, con base en el cual se proyectan
ven maximas anuales de 3.0 millcxies de toneladas; la mayoría del carbón
que se produKa se exportará, excepto el que requiera CORELCA para atender
sus necesidades en TERMOGUAJIRA.

• Proyecto Oreganal-Guajira

En septiembre de 1991 se acordó ccai la compañía colombiana Carbones del
C^be S.A., para realizar un contrato de exploración-explotación de gran
minería, en el área de Oreganal, ubicada en el municipio de Barrancas, Guajira.
El contrato correspondiente está en proceso de perfeccicnamiento. Su nivel
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de producción anual se estima en 3 milltmes de toneladas (mt) y las reservas
geológicas minables de carbón térmicoson aproximadamente de 168 mL de
calidad competitiva para la exportacióiL

• Proyecto La Loma (El Boquerón) DRUMMOND - Cesar

En agosto de 1988 se firmó entre CARBOCOL y DRUMMOND LTD., un
contrato paralaexplca-ación, montaje y explotacióndelasreservas carboníferas
del depósito La Loma, solwe un área de 9.020 hectáreas, en el departamento
del Cesar. Los estudios geológicos midieron 361.3 millones de toneladas
brutas de carbón térmico, de los cuales 333.7 millones son explotables por
métodos de minería a cielo abierto. El contrato establece la exploración y
explotación por 30 años en una producéis de hasta 10millones de toneladas
anuales. El craitrato se suscribió el 23 de febrero de 1989.

• Proyecto Calenturitas - PRODECO-Cesar

El objetivo de este proyecto, suscrito entre CARBOCOL y PRODECO S.A.
en febrero de 1989, es el montaje y explotación de un proyecto de minería
a cielo abierto para una producción anual de hasta tres millones de toneladas
por año.

^ el primersemestre de 1991 se terminaran los estudios técnicos y durante
el segundo semestre se avanzó en el estudio de factibilidad minera .

Los resultados del estudio de exploraci^ determinaron reservas demostradas
del orden de 40 millones de tons. de carbón para uso térmico. El uiforme del
estudio de factibilidad debe ser presentado aCARBOCOL para su aprobación
final el primer semestre de 1992.

• La Jagua - Cesar

La celebración de cuatro contratos dentro de la política de integración del
área con empresas privadas, permite asegurar un mejor aprovechamiento de
los recursos carboníferos para una producción total estimada prehminarmente
en 2.5 millones de tons./año.

• Proyecto El Descanso-Cesar

El proyecto está ubicado en los municipios de Codazzi, Becenil y El Paso,
departamento del Cesar.
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El objetivo es el mcmtaje de un proyecto de minería a cielo abierto para
explotación de hasta de 12.5 millcmes de toas/año con destino principal a la
exportación.

En el primer semestre de 1991 se terminó el "Estudio de Prefactibilidad
Minera" cuyos resultados hansido presentados al denominado Grupo de Los
Tres, Colombia, Venezuela y México parapromover eldesarrollo delproyecto.

• San Luis - Santander

Los estuiüos de prefactibilidad estableciermi reservas de 140 millones de
toneladas de carbones térmicos y coquizables. Se celebraron 3 contratos de
exploración-explotación para mediana minería en el flanco oriental coi una
producción agregada que podría ser del orden de 200 toas/año. Actualmoite
se esta promoviendo la inversión para su explotación.

• Páramo deEl Ahnorzadero - Santander

4*^ estuíüos de prospeccirái geológica eidentificación de recursos^ de 150 millones de toneladas de carbones antracíticos osubitumi-
nosos. Se han celebrado 7contratos de pequeña minería, 5 de ellos en 1991
con una producción inicial estimada de 48.000 ton£/año de antracitas y se-
rmantracUas ccm lo cual se espera fortalecer la participación de Colombia ai
el macado mtemacional de antracitas.

PROYECTOS PARA EL MERCADO INTERNO

^ consumo de carbón en el mercado interno
rio VII 4 1/1 ®®8trollado las siguientes actividades en los departamentosCauc, Antíoquia, Boyscá, Norte de SanterKler, Córdoba yCon-

• Procarbón - Valle delCauca

4' fflontaje yexplotación inicial de una mina de carbón ccm una
^ 120.000 tons/año en el sector mina La Honda. Enapr ucci e de 18.000 tons. Se efectuaron gestiones para la sub-

contratacion con PROPAL del sector Dinde - Norte para una^ucción
estimada eii 60.000 tt^año con destino ala planta 2de caloto yse continúa
la exploración y diseño preliminar para el montaje de una mina de 30.000
ton^año a partir de 1994 en el sector Recuado -Dinde.
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• Chidral - Cartón de Colombia - Valle del Cauca

Se adelanta el montaje de una mina de 60.000 ton^año con una inversi^
estimada en M$308 (precios 1990). Se avanza en la primera etapa con una
inversión de M$65, para lo cual CARBOCOL otorgó un crédito de fomento
de M$40. En 1991 la producción fue de 21.000 toneladas.

• Amaga - Venecia - Bolombolo (Antioquia)

El proyecto está ubicado al sureste deMedellhi, en el municipio deVenecia,
departamento de Antioquia. Consiste en4 proyectos mineros: Dos de 120 mil
tons. de carbón térmico poraño, imo de 108 mil tons/año y otro de 240 mil
tons/año.

• Paz de Rio - Boyacá

Se continuó elmontaje y explotación del proyecto minao en elatea de Tasco
- Paz de Río, cuya producción en 1991 fue de 105.000 toneladas, sotee la
cual CARBOCOL recibe una participación monetaria del 10% sobre el precio
del carbón en bocamina fijado por el Ministerio de Minas y Energía.

• CARBONORTE - Norte de Santander

Laactividad adelantada por CARBONORTE ai las áreas de Tío Jos yCampo
Marta permitió estableca que su desarrollo debaá realizarse a escala^ de
pequeña minería con la privatización de la empresa, decidida oi la última
Asamblea deAccionistas de 1991. La participación de CARBOCOL alcanza
sólo el 15.4%.

• Proyecto Alto San Jorge - Córdoba

Se llevó a cabo una revisión y evaluación del estudio de j^efactibilidad del
área Las Palmaas, a fin de establecer la viabilidad técnico-econonuca de un
proyecto minero a cielo abierto con ima producción de 1millón de toneladas
año, con destino a una termoeléctrica ubicada cercaa la mina.

• Checua Lenguazaque-Cundinamarca

El Ministeriode Minas y Energía, conjimtamente conCARBOCOL, emi^en-
dió un programa parala revisión de la situación de7 títulos mineros endonde
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se concentran alrededor de 200 pequráas explotaciones, que se encontraban
án posibilidad de legalización.

PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO

Este tangrama tiene ccnno objetivo promover el ccnsumo de carbón y con
tribuir al desarrollo armónico del mercado carbonífero del país, mediante la
identificación y proriHKión de proyectos que intervienen la demanda y el
conocimiento de los factmes que afectan el equilibrio del mercado en las
diferentes zonas y elapoyo a la concertación y comercialización del carbón.

Para este efecto se destacan los siguientes proyectos:

• Proyecto de Briquetas

La firralidad de este proyecto es la sustitución de leña, para lo cual se está
negociando la adquisición de la tecnología de la firma China National Goal
Import and Export Corporaticn.

El proyecto sedesarrolla en dos aspectos:

• Constituir una planta piloto para producir y comercializar briquetas de
carbón en eldepartamento de Antioquia, con uncosto deUS$1.910.100
a precios de junio/91.

• Promover «1 montaje de otras plantas en el país. A la fecha se han
elaborado los términos de referenica para el estudio de mercados en
Bcyacá y la Costa Atlántica.

Promoción de generación eléctrica con base en carbón.

Los objetivos son los de promover el consumo de carbón en los térmicas
montadas, así como la creaciói de nuevas carboeléctricas.

Para este efecto la Ccnnisión Nacional de Energía dió orientaciones de medidas
para mejrn'ar el conocimiento de las posibilidades de desarrollo carboeléctrico
y de la(^utoproducción ycogeneración eléctrica con base en carbón a partir
de acciones concertadas con las empresas del sector eléctrico.
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• Intercambio comercial entre consumidores y productores.

Su objetivo es el de facilitar un canal directo de comunicación entre ccmsu-
midores y productores, en la búsqueda de mejores ñioites de suministro para
los primeros y nueves mercados para los segundos.

Esta actividad se ha venido desarrollando principalmente a través de los
comités regicmales de carbón.

• Investigación y Desarrollo Tecnológico

E)entro de las actividades que ha venido realizando el Fondo Nacional de
Investigación del Carbón (FONIQ, en agosto de 1991 se llevó a cabo en
MedelUh el Primer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología del Carbón
en el que se trataron temas sobre erq)loración, explotación, distribución, con
sumo trasnformación, investigación y administraci<ki de carbón.

En diciembre de 1991 Colciencias y CARBOCOL firmaron un convenio
adicional que le da continuidad al FONIC, en el cual cada entidad se com
promete a hacer un aporte anual de M$200.

Asunismo se están desarrollando estudios para la caracterización y usos tec
nológicos de los carbones del área de Cundinamarca y Boyacá. Específica-
moite las áreas seleccionadas son Checua-Lenguazaque-Samacá,
Teusacá-Suesca-Albarracfn, Rio Frío y Socotá-Tasco-Paz de Río.

PROMOCION INTERNACIONAL

• Convenio Carbonífero entre Costa Rica y Colombia

El 9 de agosto de 1991 se firmó entre las cancilleríasdeCostaRicay Colombia
un protocolo para el suministro a ese pafe de carbón y de una carboeléctrica
con un alto componente nacional.

En desarrollo de este protocolo, se conformó ima delegación integrada por
CARBOCOL, DISTRAL, SACADO MELENDEZ, SIEMMENNS, IMPSA
ANDINA, SIESA, IFI y COMEXCOL, queen ese paísUevó a caboreuniones
sobre este asunto y visita al yacimiento carbonífero de Uatsi, posible fuente
de suministro de carbón para la carboeléctrica. Como resultado de esta visita
se plantea la venta de irnos 33 MW a Costa Rica, bajo la modalidad B.O.T.
o B.O.O.
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• Participación en d Grupo de Carbón del G-3

Colomlña fue elegida como titular de la Secretaría Pro-Tempore del Grupo
de Trabajo de Caibcn del Comité de Cooperación Energética del G-3, grupo
integrado adonás por México y Venezuela.

• Participación en la Rennión de Ministros de Olade.

Colombia propuso la suscripción deunadecisión de esta reunión, promocio-
nando el uso de carbón en la región Latinoamericana y del Caribe, c<m un
manejo ambiental apreciado.

• Gestión de ventas y presencia en foros

Funcionarios de laempresa, dentro del marco de laagresiva gestión comercial
ñjada para el año, visitaron clientes en distintos países y participaron en
importantes eventos muy representativos de la industria , así:

Londres
Conferencia organizada por elWorld Coal Institute sobre "Coal in the Bivi-
ronment".

Indonesia
Sexta Conferencia Caibonífera de la Cuenca del Pacífico. CARBOCOL pre
sento una ponencia sobre "Industria Carbonífera Colombiana". Se visitaron
las minas de Kaltin Prima, Adaro yArutmin.

Japón
Se Iffindó un acto social con asistencia de aproximadamente 63 participantes

a industria y el gobierno japonés para la promoción del carbón de El
errejcn y los nuevos proyectos, cuyo mensaje fiie invertir en Colombia.

Berlín

Conferencia sobre Comercio Mundial de Carbón "COALTRANS 1991".

Dinante los viajes realizados se efectuaron reuniones con los embajadores de
Colombia, a quienes se les presentó un resúmen de la gestión realizada por
CARBOCOL en el país respectivo yse les expuso la importancia que reviste
la gestión que las embajadas pueden realizar en el desarrollo de nuestras
relaciones comerciales.
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4.2. OTROS MINERALES

En el área geológica se están desarrollando los siguientes programas:

• Investigación de la Evolución y composición geológica del territorio
colombiano

El desarrollo de este programa involucró tres proyectos:

• Litoestratigrafía del Valle Superior y Medio del Magdalena
• Elaboración del Atlas Geológico de Colombia
• Investigaciones Paleontológias y Palinológicas

• Levantamiento y procesamiento de la Cartografía Geológica
en el país.

En desarrollo de este programa se adelantaron los siguientes proyectos:

• Levantamiento dela cartografía geológica a escala 1:100.000 enlazona
Andina

• Levantamiento de la cartografía geológica a escala 1:100.000 en lazona
Pacífica

• Levantamiento de la cartografía geológica aescala 1:100.000 en la zona
Atlántica."

• Levantamiento de la cartografía geológica a escala 1:100.000 en el área
del escudo Guayanés

• Investigación y Desarrollo de la Geoinformática

Dentro de este programa se vienen realizando actividades en los siguientes
proyectos:

• Teledetección de rasgos estructurales en imágenes Landsat
Elaboración de mapas geológicos digitalizados

- Difusión
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MAPAS GEOLOGICOS DEPARTAMENTALES

En cuanto al procesamiento de la información geológica para la elaboración
de mapas geológicos departamentales, se están concluyendo los informes y
mapas de los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Santander, e igual-
moite los de Caldas, Risaralda y Quindio con los cuales se habrán entregado
a la comunidad 11 mapasdepartamentales de los 32departamentos actuales.

ATLAS GEOLOGICO NACIONAL

La compilación y actualización de la información cartográfíca en el Atlas
Geológico, es una actividad permanente que consiste en trasladar a 24 hojas
de escala 1:500.000 quecubrenel territorio colombiano, toda la información
quese haya obtenido durante las labores de campo de las diferentes áreas o
zonas del país, y de esta manera contribuir a la actualización del mapa
geológico de Colombia; igualmente poner a disposición de los usuarios la
información recientemente adquirida y comprobada en campo.

Se actualizó en elpresente año la información geológica en 10 de las hojas
que conforman el Atlas Geológico del país, complementándose así la com
pilación de 22 de las 24 hojas, con la información actualizada y dispuesta
parauso del público en general.

En la realización de los programas yproyectos del área de Geología seejecutó
unpresupuesto de $556.197.472 en elrubro defuncionamiento y$360.335.197
«1 el mbro de inversión.

PROYECCIONES DEL AREA DE GEOLOGIA PARA 1992
Implementar el Plan de Levantamientos Geológicos Regionales, Siglo XXI,
en las zonas: Cuenca de la Sabana de Bogotá y Región del Tequendama;
Pacíñco ysus alrededores (área previamente trabajada por el MMP); Cuenca
sedimentaria del Bajo Magdalena (zona Caribe).

Adecuación ydotación de los laboratorios paleomagnetismo ypaleontología.

Completar laadquisicic^ de los equipos para elproyecto de Geoinformática
yelaboración delas bases de datos, inicialmente las de geoquímica, petrología,
palinología, estratigrafía y geología regional.

En el área de la geofísica se adelantan los siguientes programas:

.!¿l

Capitulo V
RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCION 115

• Investígaciones sobre la Estructura y Dinámica dd Interior de la
Tierra en d territorio colombiano.

Investigaciones Geofísicas entreel nortedel Valle y el suroccidente de Risa
ralda.

Participación en el Proyecto "Sistema de Posicionamiento Global y Control
Geodésico" GPS.

Estudio de Flujos de Lodo de Armero cinco años después.

• Investigaciones sobre laestructura ydinámica dd interiordelatierra
y el pronóstico de terremotos.

En este programa se desarrollan los siguientes proyectos:

Establecimiento y adecuación de la Red Sísmica Nacional
Investigaciones de la sismicidad histórica enel país.
Investigaciones Sismo - Tectónicas del territorio colombiano.
Supervisión y control de las actividades del programa
Mantenimiento y revisión técnica de las estaciones.

Estudios y Desarrollo de los Métodos de Prospección Geofísica.

En este t^ogtama se desarrollaren los siguientes proyectos:

Investigaciones con métodos de Prospección Sísmica para Evaluación de
Recursos Minerales.

Investigaciones con métodos de Refracción Sísmica para proyectos de Inge
niería y Riesgos Geológicos.

En desarrollo de los programas yproyectos del área de geofísica se ejecutó
un presupuesto de $226.828.205 en el mbro de ftmcionamiíaito y de
$349.040.787 en el rubro de inversión.

PROYECCIONES DEL AREA DE GEOFISICA

• Inauguración y puesta en marcha de la Red Sísmica Nacional con sus
doce estaciones.
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• En los próximos años se continuará con la ampliación de la Red Sísmica
Nacional y de Acelerógrafos y se pondráen marcha proyectos de sismo-
tectónicajcon el fin de identificar las zonassismogénicas de nuestro país
y evaluar el riesgo sísmico.

• Adquisición e instalación de ocho estaciones sismológicas telemétricas
para las labc»-es de vigilancia de los volcanes del sur (Chiles, Cumbal,
Azufral, Galeras, Doña Juana, Sotará Pan de Azúcar y Puracé), con
financiación de ONAD.

• También se desarrollará un proyecto volcanológico nacional interdisci-
plinaiio quereúna profesionales de diferentes áreas, con el fin de lograr
un CGOocimiento integrado de la evolución de los volcanes colombianos.

• Se data unimpulso e^ecial al desarrollo de la prospección geofísica y
su aplicación en elestudio de la corteza terrestre y en laexploración de
recursos minerales.

Para el logro de sus objetivos, el área de química desarrolló los siguientes
lO'ogramas y |«oyectos:

• Estudio de lacontaminación por metales traza del tíoMagdalena, proyecto
interinstítucional INGEOMINAS, HIMAT YCOLCIENCIAS.

Contiibuciite al estudio de contaminación por metales traza de la Bahía
deBuenaventura y Bahía Solano.

Caracterización de los vertimentos industriales deAcerías Paz del Río.

• Monitoreo físico químico de la cuenca El Zarzal-Barrancabermeja.

Determinación de elementos traza para garantía de calidad de ácidos
morgánicos nacicnales.

. Estudios de caracterización y eváluación de minerales.

• Caracterización yums tecnológicos de los carbones de Cimdinamarca y
Boyacá, proyecto interinstitucicnal INGEOMINAS, CARBOCOL Y
COLCIENCIAS.

• Caracterización y beneficio de roca fosfórica en la corcUUera oriental.
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• Estudios de tratamiento y transformación de minerales y materias primas.

En desarrollo de estos programas y proyectosel área de químicaejecutópara
el año 1991 un presupuesto de $305.731.914 en gastos de funcionamiento y
$146.086.276 en el rubro de Inversión.

PROYECCIONES DEL AREA DE QUIMICA PARA 1992

• En el proyecto Metodología para elseguimioito en algunos volcanes de
Colombia se iniciará elmontaje de técnicas para análisis de gases de los
volcanes Ruiz, Tolima, Puracé y Galeras y el monitoreo delosmismos.

• "Proyecto Geoquímica de los crudos de los LLanos Orientales" se pro
yecta terminar la fase experimental.

• "Proyecto Geoquímica y Mineralogía del Hierro en Los Llanos Onaita-
les", continuar con la ejecucite del mismo en colaboración con CPB de
la Universidad de Nancy de Francia, según lo programado en el convenio.

• "Estudio de Metales Traza en aguas y distribución geoquñmca en sedi
mentos de la ciénaga de Zapatosa" realizar la toma de muestras, estan
darizar algunas determinaciones por absorción atómica-homo de grafito.

• "Caracterización yusos tecnológicos de los carbones colombianos Zona
Cundinamarca-Boyacá", Fase I evaluación geológic^^era, muestrw
yanálisis químicos de 100 carbones muestreados eimciar las bases de
datos analíticos, caracterización de propiedades plásticas, estudio petro
gráfico, tratamiento estadístico de la mformación.

• "Programa de aseguramiento de la Calidad Analítica", puesta en marcha
de las coordinaciones de supervisión analítica y cartas de cmitrol; siste
matización del flujo de información de muestras; desarrollo de amnuales
para análisis químico de cenizas, fusibilidad de cenizas, dilatometría,
reorganizar el sistema de archivo de muestras; montaje de nuevos equipos
ymétodos ysu calibración eimplementar el sistema de auditoría técnica
intema y externa.

• Movilización y concentración del hiero en los ambientes ferrolíticos de
Los LLanos Orientales", finalizar los análisis físico-químicos de los 37
puntos de aguas.
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• Finalización y entrega de los infonnes correspondientes a los proyectos:
Metodología para el seguúniento geoquímico en algunos volcanes de
Colombia, caracterización de los carbones del valle del Cauca cerro
Golondrinas, geoquímica de los cmdos de los LLancs Orientales, Estudio
de metales traza en aguas y distribución geoquímica en sedimentos de
la Ciénaga de Zapatosa, movilización y concentración del hierro en los
ambientes ferrolíticosde los Llanos Orientales - informe de hidroquímica,
estudio bidroegeológico cuantitativo de la Sabana de Bogotá- informe
dehidroquünica de las zonas 6 y 7.

• Agilizar y racionalizar al máximo los servicios analíticos

• Modernizar los servicios bibliográficos

Para el logro de los objetivos en el área de recursos minerales e hídricos, se
desarrollaron las siguientes actividades;

• £xploracioii y evaluación de recursos minerales.

En desarrollo del programa se formularon los proyectos:

Expiración y evaluación de minerales metálicos, continuando las labores ai
roca fosfórica.

Exploraciói y evaluación de minerales no metálicos, en hierro titanífero y
metales preciosos.

• Exploración y Evaluación de aguas subterráneas.

Banco Nacional de datos hidrogeológicos: en desarrollo de este proyecto se
ejecuta c(^o labor permanente la recolección y sistematización de la infor
mación hidrogeológica de todo el país. Esta información se obtiene de los
^pyMtos hidrogeológicos que realiza el Instituto,ocompilando la información
e trabajos efectuados por particulares uotras entidades oficiales relacionadas

con el agua subterránea.

En desarrollo de estos programas y proyectos el área de Recursos Minerales
e Hídricos ejecutó para elaño 1991 un presupuesto de$228.025.923 engastos
de funcionamiento y $360.335.179 en el rubro de inversión.
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PROYECCIONES DEL AREA DE MINERIA
Y RECURSOS HIDRICOS

Realizar el estudio minero en coordinación con MINERALCO, la Universidad
Nacional y la Facultad de Minas de MedellñL

Realización de la exploración aurífera de los aportes 1236 Mutatá y 1248
Ataco a realizarse mechante ccmvenio con MINERALCO y oqploración y
evaluación de los metales preciosos en el área del aporte 1237 Morales-El
Banco sur de Bolívar. Desarrollo del convenio con ECOPETROLpara ob
tención de Gas Natural asociado al carbótL

Puesta en marcha del convenio con el gobierno japonés para desarrollo del
proyecto "Recuperación de metales preciosos de minas auríferas complejas"

Actualizaciónymodernizacióndelosserviciosbibliográficosydeinformación
del proyecto banco de datos hidrogeológicos.

En materia de ingoiierfa y riesgos geológicos, se adelantan los siguientes
estudios:

• Estudio Nacional de Amenazas Geológicas

• Estudios de microzonificación y riesgos geológicos
• Estudios e investigaciones de factores geológicos relacionados con el

medio ambiente en el país.

En desarrollo de estos estudios seejecutó unpresupuesto para elaño de 1991
de $198.183.265 en gastos de funcionamiento y$77.013.353 en el rubro de
inversión.

PROYECCIONES DEL AREA DE INGENIERIA
Y RIESGOS GEOLOGICOS

• Anivel institucional se prevé como actividad central, la culminación de
los mapas preliminares de amenaza

• Ccmcluir el proyecto de inventario regional deamenazas geológicas para
el departamento de Cundinamarca conlosdiseños demedidas correctivas
e infonnes finales para cada cabecera municipal.



120 Ministerio efe Minas y Energía 1991-1992

• Entrega del mapa de microzoniñcación Sísmica de Popayán y diñisicte
de resultados a nivel de autoridades, institucionesy comunidad

• Revisiikide los resultadosdel estudio geológico y geotécnico del Proyecto
Perchiquez en el departamento de Santander, sobre el prediseño de obras
para mitigaci<^ de amenazas en los sitios identiñcados como críticos.

• Revisión final delos informes correspondientes a la franja costera restante
del estudio geomorfológico y afectos erosivos de la Costa Caribe.

• Finalización y entrega de los siguientes informes:

• "Proyecto deamenazas geológicas eneldepartamento deCimdinamarca**,
"Evaluación deamenazas en 10 municipios del Quindio", "Zcmificación
geotécnica de Ibagué", "Estudio de Estabilidad en la Alcaldía Menor de
Santafé, en Bogotá", "Estudio de licuación en Tumaco", "Estudio de
amenazas en 20 municipios del departamento del Tolima","Zonifícación
de Armenia", "Revisión de estudios de amenaza geológica", "Estudio de
Amenazas ai municipios del Cauca".

• Elaboración de los mapas de amenaza preliminares por fenómenos de
remoción enmasaenlosdepartamentos andinos y de loslitoralesmarinos.

Puesta en marcha del laboratorio de suelos. Dotación de equipo e in
fraestructura.

• Puesta en marcha del proyecto Microzoniflcación Sísmica de Bogotá.

• Puesto en marcha del Plan de capacitación en los campos de: Geología
Ambiental, Geomorfología, Geotécnica y Riesgos.

En los ^óximos cuatro años se ejecutarán labores para dar continuidad al
Inventario Nacional de Amenazas Geológicas, la zoniñcaciónycaracterización
asmogeotécnica de las principales áreas urbanas, localizadas ai áreas de
nesgo y el estudio geomorfológico y de erosión de las zonas de costa
país.

EXPLORACION, EVALUACION TECNICO-ECONOMICA
Y DESARROLLO

MINERALCO S.A. adelanto tres grandes programas, así:

en el
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Programa de Metales Preciosos

En este programa,ejecuta 6 proyectos de evaluacióitécnico-económico para
la formulación de proyectos específicos de desarrollo en Traira (Vaupés),
Riosucio (Caldas), Ataco (Tolima) y Guainía. Asimiano, presto asistencia
técnica en capacitaciónoperativade pequeños y medianos mineros y talleres
de orfebrería, asi como servicio de beneficio de minerales. El costo de este
programa es de M$81S de los cuales en 1991 y primer semestre de 1992se
han ejecutado M$636; financiados con recursos propiosydel FondodeMetales
Preciosos, estos últimos provenientes de aportes del presupuesto nacicmal.

Programa de Piedras Preciosas

Este programa comprende 4 proyectos de evaluación minero enlas zonas de
esmeraldas de Muzo, Coscuez, Chivor en Boyacá y deotras piedras preciosas
(rubies y zafiros) en Mercaderes (Cauca). Igualmente incluye la prestación
de asistencia técnica para el mejoramiento de los métodos de explotación.
Las inversiones requeridas por este programa son del orden de M$153, de
los cuales se ha ejecutado M$130.5 ai el mismo período.

Programa de Minerales Industríales

En el área de minerales industriales se adelantan 3 proyectos, de los cuales
uno se oriento a la evaluación del potencial de mármoles y granitos en la
Costo Atlántica para promova la inversión privada y los dos restantes a
determinar el beneficio y aprovechamioito de los sulfuros de cobre, ácido
sulfúrico yfosfórico yproductos fosfatados, asi como la actualización de los
estudios relacioiados con el aprovechamiento de la carga proveniente de la
explotación de Cerromatoso, por su contemdo de hierro.

El programa tiene un costo de $45.0 millones y ejecutados $35.0 millones.

Proyectos en ejecución

MINERALCO S.A. en las áreas de aporte otorgadas por el Ministerio, ejecuto
mediante contratos con particulares, los águientes proyectos

Fosfatos
Se tienen 3 aportes localizados en Sardinato (N.de S.), Iza - Pesca (Boyaca)
y Palomo (Huila), en los cuales existen contratos de c^>eración con FOSFO-
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NORTE, FOSFOBOYACA y FOSFACOL S.A.. La produccic^ anual es del
orden de 25.000 toneladas, recaudando contraprestaciones por M$16.2.

Yesos

MINERALCO es titular de 2 aportes ubicados en Uritúa, Guajira y La Mesa
de Los Santos, en Santander. Se encuentran vigentes 8 contratos de operación
con producción anual cercana a 100.000 toneladas y contraprestaciones por
M$50.

Hierro - Caliza

Los apartes en los yacimientos de hierro y caliza de la región de Tibasosa,
Sativanorte y Paz de Río(Boyacá), conbase en una producciónanual cercana
a €00.000 toneladas de mineral de hierro y 300.000 de caliza, la empresa
recibe contraprestaciones del orden de M$380.

Azufre

La empresa es titular del aporte Puracé (Cauca), donde Industrias Puracé
explota unas 250.000 toneladas anuales de mineral azufre, pagando una cím-
traiffestacirái del orden de M$15.4.

PLANES REGIONALES DE DESARROLLO MINERO
Y AMBIENTAL

Dentro de la política de descentralización, se ha venido promoviendo la
formulación de planes regionales de desarrollo minero, para lo cual se ha
avanzado en tres frentes:

Departamento del Valle dd Cauca

Se suscnbió un convoüo interadministrativo entre la Gobernación de este de-»
partam^to, el Insntuto de hivestigacicmes en Geociencias, Minería y Química
(INGEOMINAS) yMinerales de Colombia S.A. (MINERALCO), ce» elobjeto
de elaborar un plan de desarrollo minero ai dicha región, en un plazo de cinco
5meses contados apartir de la fecha de suscripci<^ (abril 23/92).

Departamento del Chocó

Dada la tradición minera de este departamento, en metales preciosos y avan
zado deterioro ambiental, se está finalizando la conformación de un plan, en
cuya elaboración participan MINERALCO, INGEOMINAS, la Gobernación
del Chocó, Codechocó y los Alcaldes Municipales.
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Dicho plan comprenderá las siguientes actividades:

Legalización de explotaciones de hecho
Organización de la mediana minería (asistencia técnica minero ambiental)
Optimización en el aprovechamiento de las reservas evaluadas
Financiación de la pequeña minería
Obras comunitarias

Fmtalecimiento sistema asociativo

Capacitación
Exploración
Industrialización

Sur del Departamento de Bolívar

Laminería de esta región ha experimentado unauge acelerado y esasi como
de una producción cercana 28.000 onzas troy en 1989 pasó a 252.000 onzas
troy en 1991. Eldesplazamiento masivo deperscmas del mismo departamento
y del país a esta zona ha ocasionado problemas de orden social, economico
yambiental, que hacen imprescindible la formulación de un plan de desairollo
minero en el Sur de Bolívar.

Este plan que cuenta con laparticipación del Ministerio de Minas y Energía,
el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), la Gobernación de Bolívar, el
Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMI
NAS) yla CorporacifeEléctrica de la Costa Atlántica, contempla lassiguientes
realizaciones con sus respectivas responsabilidades:

a.

c.

Plan Integral de Desarrollo Minero
MINERALES DE COLOMBIA S.A.

Servicios a la comunidad. Obras de Infraestructura básica.
Aportes Técnicos y Económicos
Programa de Protección del Medio Ambiente.

Exploración Geológico Minera. Contrato MINERALCO INGEOMINAS.
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA
Y QUIMICA (INGEOMINAS).

Capacitación al pequeño minero.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
VAR

GOBERNACION DE BOLI-
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• Dísfflo de impresión de cartillas didácticas
• Cursos de capacitación

d. Asistmcia Técnica Minera.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, GOBERNAaON DE BOLI
VAR Y PLAN NAaONAL DE REHABILITACION (PNR).

• Diseño y construccim de un túnel didáctico
• Boiefício de minerales y metalurgia
• Control metalúrgico - ambiental
• Programa de legalización de minas

Asunismo se han propuesto programas específicos así;

• PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL.Ministerio de Minas y
Energía- CORELCA

• CREAaON DE UNIDADES DE ASISTENCIA TECNICA MINERA.
Gobernada de Bolívar

• EXPLORACION GEOHSICA DE LA SERRANIA DE SAN LUCAS.
INGEOMINAS

VI. EVALUACION
DEL IMPACTO

SOCIAL

Y AMBIENTAL

Ministerio de Minas yEnerfí
BIBLIOTECA
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CAPITULO Vi

La Constitución Política es explícitasobrela obligacióndelEstadode planifícar
el uso ordenado de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sos-
tenible, su ccmservarción, restauración y sustitución. Igualmente le otorgó al
saneamiento ambiental, el carácter de servicio público a cargo del Estado.

1. SECTOR ELECTRICO

Considerando que la calidad de la vida y el progreso de los colombianos
dependen en gran medida del acceso que tengan a los servicios públicos,
tradicionalmente el Estado Colombiano ha dedicado la mayor parte de sus
recursos a proyectos destinados a la extensi^ de éstos a toda la población,
incluyendo los estratos y regiones que nopueden cubrir el costo pleno de los
mismos.

En el casodel sectoreléctrico, se ha desarrollado unaextensa infraestructtra,
llegando alos mayores ¿idices de cobertura en relaci<te con losdemásserviciM
públicos. En 1990 el80% de lapoblacióncolombiana ccntaba con este servicio
básico.

El Gobierno Nacional, por intermedio de ICEL y CORELCA, ha llevado el
servicio eléctrico a las regiones más necesitadas, goierando en esta labor un
amplio beneficio social, difícil de cuantificar.

Igualmente, la protección del medio ambiente y el desarrollo social de las
comunidades afectadas por obras, programas, proyectos y actividades del
sector eléctrico han sido aspectos prioritarios en la estrategia adelantada por
éste, organizado para el efecto con la coordinación de ISA.

1.1. PROGRAMAS DE ISA

En cumplimiento de las políticas ambientales y de desarrollo social de la
administración del Presidente Gaviria, se han llevado a cabo programas y
actividades conducentes a mejorar y sostoier el nivel de vida de las comu
nidades beneficiadas con obras de ISA. De ellas se destacan:

• La gestión ambiental (social-biofísica) ha beneficiado a 1.530 faimlias
que recibieron energía y 5.670 usuarios conel programa de refOTestación
masiva.
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• La gestión para iniciar estudios ambientales necesarios para Termo Zipa,
conjuntamente con la EEB.

• La metodología de evaluación ambiental del plan de expansión que fue
aprobado pOT el Comité Ambiental del Sector Eléctrico, CASEC, bajo la
coordinación de ISA.

• El análisis de la infonnación de los estudios de impacto ambiental, de
losproyectos del plan de expansión en generación y transmisión parasu
evaluaci^ ambiental.

Esteanálisis se realizó conel INCORA, porvalorde M$7.6, para la titulación
de predios en las zonas del Proyecto Miel 11, beneficiando 60 familias y se
finalizó la interventoría del Estudio Socioeconómico y Ambiental, ESEA.

Además, en las cuencas de la Central Hidroeléctrica y 22 municipios a través
de reforestación masiva, subsidiada y de fomento.

• Se brindó asistencia técnica, forestal y se suministraron asesores en re
cursos naturales municipales para las alcaldías del Valle de Tenza.

• En eldesarrollo de los trabajosde reforestaciónsegeneró empleomediante
lacontratación de 30 ingenieros y tecnólogos y 230 obreros.

• Se elaboró un mapa de riesgo por amenazas naturales en la zona bene
ficiada con la hidroeléctrica.

• Se adelantaran las instalaciones internas de 14 escuelas, 10 canchas
deportivas, ima inspección de policía, un puesto de salud, el acueducto
del corregimiento Santa Rosa de Ubalá y la iluminación de dos Km de
túneles viales ccn una inversión de M$128.

• Se participa en la pavimentación de la vía Juntas-Santa María, 32 Km,
para lo cual se hizo un aporte de M$83 yla participación de ISA alcanza
los M$803.

• Se cancelaron impuestos de industria y comercio por valor de M$48.

Asimismo, en el oriente antioqueño en donde están localizadas las centrales
San Carlos, Jaguasy Calderas, se colaboró con la comunidad afectada por el
desastre natural que destruyó la Central Calderas, con aportes de M$219, se
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transfirieron 57 hectáreas en la vereda La Hondita para reasentar varios dam
nificados.

• Se hicieron seguimientos a las cuencas de la zona aledaña a las centrales
San Carlos, Jagua y Calderas, realizando los correctivos que fueron ne
cesarios.

• A las asociaciones de las regiones se les dió prioridad en la venta de
activos fijos. Se negociaron 1.512hectáreas.

• Se cancelaron impuestos de industria y comercio por valor de M$79.

• Se transmitieron a CORNARE M$1.700 para inversión enelectrificación
rural y protección de los recursos naturales.

GENERACION

Durante el primer semestre de 1992 se ncmnalizaron los alcances de los
estudios ambientales para hidroeléctricas yse evaluó ambientalmente el Plan
de Expansión de Generación.

Se aportaron M$205 para la pavimentacim de la vía Juntas-Santa María y
además, en obras de beneficio para la comunidad, la suma de M$20 adicionales
a los exigidos por la Ley 56.

CENTRALES SAN CARLOS, JAGUAS Y CALDERAS:

Con relación a las Centrales San Carlos, Jaguas y Calderas:

• ISA canceló a los municipios por impuesto de industria y comercio la
suma de M$73 yse adquiere la obligación con CORNARE por valor de
M$966.

• Se colaboró con CORNARE en la recuperación de la cuenca y en el
desarrollo de la comunidad afectada por el desastre natural en la zona
aledaña a la Central Calderas.

• Se coordina el desarrollo del Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca del Río Nare Medio.
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TRANSMISION

Se realizó el seguimi^to y control de la interventoría ambiental en la Línea
a 500 kV. segundo circuito.

1.2. PROGRAMAS DE ICEL

ELECTRIFICACION RURAL ICEL-PNR

Los departamentos que han sido beneficiados con obras financiadas a través
del PNR scai Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca,
Choco, Hmla, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y
Tolima, con una asignación total de recursos PNR-91 de M$500.4, los cuales
están siendo invertidos en el presente añoy beneficiarán a 600 viviendas c<Mi
la construcción de 150 kilómetros de redes.

El PNR-92, para obras de electrificación rural, asignó M$1.600 y se tiene
prevista la iniciación de obras que beneficiarán a 1700 viviendas, mediante
la ejecución de 450 kilómetros de redes, en el segundo semestre del presente
año, una vez sean transferidos los recursos al ICEL.

ELECTRIFICACION RURAL, LEY 56 DE 1981
En el añode 1991 se invirtieron M$115.4 en la construcciónde 35 kilómetros
de redes que beneficiaron 100 usuarios en las zonas de influencia de lasseis
centrales generadoras pertenecientes al ICELyubicadas en los departamentos
de Boyacá, Norte de Sanlader, Santader, Tolima y Amazonas.

En el presente año a través de la Ley 56 se tiene prevista la inversi^ de
^^240, para beneficiar aproximadamente a 300 viviendas aún sin servicio,
ubicadas en las zonas anteriormente descritas, mediante la construcción de
40 kilómetros de líneas y redes de media y baja tensión.

ACTIVIDADES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS

Durante el año 1991, el Instituto realizó mantenimiento en las plantas de su
propiedad instaladas en las zonas no interconectadas del país, las cuales
comprenden Chocó, Cauca y Nariño en laCosta Pacífica y Arauca, Casanare,
Vichada, Guaviare, Vaupés, Putumayo y Amazonas en el suroriente colom
biano, actividad que ejecutó con recursos propios del Instituto y algunos
provenientes de los municipios y del presupuesto nacional.
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Se ejecutaron estudios y diseños para la construcción o remodelación de
centrales de generación diesel y las respectivas redes urbanas, en algunas de
las poblaciones para las cuales se adquirieron 64 plantas nuevas.

Con la intención de mantener un control sobre sus activos de generación
instalados, ICEL suscribió convenios interadministrativos con las goberna
ciones de los nuevos departamentos, en los cuales se conqiromete a dar
asistencia técnica a lasplantas diesel instaladas encada unadelaslocalidades.
Para la ejecución de algunos de los proyectos fue necesaria la consecución
de recursos a través de los CORPES de estas regiones.

2. PETROLEOS

El Plan de Ajuste Dinámico de ECOPETROL se enmarca en lasdimaisiones
políticas y sociales señaladas porlanueva Constitución Nacional deColombia
al establecer pautas para el desarrollo del Estado y de las entidades que lo
conforman, las cuales se constituyen en pilares del cambio hacia su moder
nización, eficiencia y fortificación en aras de bienestar y desarrollo de los
colombianos.

2.1. MAYOR EFICIENCIA SECTORIAL

El fracaso de la economía centralmente planificada, el alto costo del Estado
como proveedor de bienes y servicios y el conveniente equUibrio entre su
gestión y la del sector privado ha hecho que muchos países inicien un proceso
de reestructuracÍOTi del aparato estatal, buscando siempre un objetivo final,
mayor eficiencia yproductividad, que se traduce en bienestar económico para
la sociedad.

Se pretende una menor intervención del Estado, haciendo que su actividad
sedirija realmente hacia lasresponsabilidades que lecorresponde, orientadoras
del desarrollo eccmómico y social, sin tener que desviar su atenci^ hacia
aquellas que puedan ser llevadas a cabo por el sector privado.

En Colombia este proceso ya sehaplanteado enaquellas empresas estatales
que muestran ineficiencias en sugestión yseseguirá implantando enaquellas
que no sean productivas y puedan ser manejadas más eficientemente por el
sector privado.

En el caso de ECOPETROL, el proceso se ha venido reflejando en la cctti-
tratación de actividades no esenciales a la industria del petróleo, ccn el fin
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de mantener un nivel efíciente y productivo en sus operaciones fundamentales,
procurando una estmctura y tamaño de la organización adecuada para estos
propósitos.

Debe entenderse el proceso de |HÍvatización como un mecanismo que haga
fuerte al Estadoy al sectorprivado,cada uno en el cumplimiento de su misión,
con el objetivo de acelerar el desarrollo económico y social del país.

La evolución de la economía internacional ha llamado la atención sobre la
aparición delosque podríamos denominar "elementos o factores productivos".

Tal es el caso de la informática, la cual mediante los sistemas de telecomu
nicaciones y el uso de los computadores, es motor del cambio en la misma
forma que la mecanización lo fue en el período de la revolución industrial.
Se presenta así la transición de las sociedades industriales a la sociedad de
la informática.

La capacidad de respuesta al cambio y el éxito de la proyección al futuro,
dependerá considerablemente de la forma como seincorpore la tecnología de
la informática en el desarrollo de las actividades.

De otra parte, esta tecnología ha puesto a disposición del sector petrolero
wevos sistemas de análisis de información del subsuelo, de fundamental
importancia en la exploración yproducción tanto de nuevas áreas productivas,
como en la evaluación de las potencialidades de recobro mejorado en los
diferoites yacimientos.

Otro nuevo factor productivo" lo constituye lagestión empresarial. El nuevo
entorno internacional requiere sistemas administrativos más flexibles y mo
dernos ejercidos dentro de un nuevo estilo de liderazgo, en procura de la
calidad total.

Asimismo, la estructura de las organizaciones tiende a ser más plana, y
compacta y más especializada en el desempeño de las funciones básicas, de
manera que se logre una adecuada utilización de los recursos y por ende el
menor costo de la producción. Sólo las organizaciones "ligeras" y con capa
cidad de adaptación a los cambios del entorno, podrán sobrevivir al proceso
de apertura internacional.

Igualmente, las empresas exitosas del siglo XXI necesariamente estructurarán
sus relaciones obrero-patronales bajo las premisas de la calidad total, la cual

•is^
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exige cambiar los criterios de confrontación por los de coc^ración, enten
dimiento y compromiso con los objetivos comunes. Las ideologías radicales
que han inspirado buena parte del movimientosindical internacionalestán en
fi^ca evolución ante los procesos de democratización económica y política
que se viven en todo el mundo.

Lo que se impone es un proceso de humanización del trabajo, aplicando los
criterios de administración centrada en el hombre, resaltando el papel de la
participación como medio para incrementar la productividad y en la cual la
competitividad, la calidad y el servicio deben hacer parte de la cultura orga-
nizacional.

2.2. IMPACTO SOCIAL DE ACTIVIDADES EN
HIDROCARBUROS

DIVIDENDO SOCIAL

El dividendo social compuesto por las transferencias a la Nación y otras
Entidades Gubernamentales dediferetite orden alcanzó en 1991 unvalor total
de MUS$935.4 distribuidos así: Regalías MUS$304.6; Impuestos MUS$274.3;
Distribución de Utilidades a la Nación MUS$55.1; Aportes a CARBOCOL
MUS$84.5; Plan Nacional de RehabUitación MUS$6.1 y Subsidios
MUS$210.8.

Este valor total fue inferior en un 4.2% a la registras en el año de 1990,
debido ala disminución del promedio de crudo producido yala estabilización
de los precios internacionales del petróleo. Otra de las consecuencias la ctais-
tituye los atentados terroristas a la infraestructura petrolera, (objeto de 162
acciones) en los cuales se destruyeron instalaciones de producción, se rom
pieron sistemas de transporte, se contammaron ríos y se dejarcm de itngar
los beneficios y el empleo correspondiente representados en M$8.442 de
regalías, M$17.772 de impuestos yM$59.240 de utilidades de ECOPETROL.

Los impuestos corresponden a: impuestos con destino al Fondo Vial Nacicmal
por venta de gasolina motor yACPM; impuesto alas ventas recaudado sotee
los productos distribuidos por ECOPETROL; impuesto departamental por
consumo de gasolina motor; impuesto a las importaciones de productos y
materiales; impuesto de la industria y comercio, de vehículos, timbres, dere
chos notariales y otros; impuesto de renta y sobretasa del 5% establecida por
el Decreto 416 de 1991.
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Los subsidios otorgados por ECOPETROL corresponden a la siguiente rela-
ciñi: inqmrtación de gasolina, cocinol, transporte de productos, tuibocom-
bustibles, gas natural, combustible para electriñcadoras y subsidio
departamental.

BALANCE SOCIAL

La presencia del Instituto Colombiano del Petróleo -ICP- en la zona del área
metropolitana deBucaramanga, ha significadoun apoyo a la accióny presencia
del Estado, mediante participación en in'ogramas de integración con la co
munidad. Las inversicmes cercanas a los cien millones de pesos. Las áreas
favorecidas por esta intervenci^ son las de la salud, educación, programas
de autoccnstrucción, desarrollo de proyectos productivos y educación a la
comunidad con campañas cívicas, culturales e institucionales.

REGALIAS PETROLERAS

Elpago directo y oportuno a lasentidades territoriales de lasregalías causadas
por la producción de hidrocarburos, representa para ECOPETROL una de
sus mayores transferencias al Estado colombiano y permite a los departamentos
y municipios benefíciados contar con un valioso recurso para inversión que
se dirigea satisfacerlasnecesidades más urgentesy prioritariasque demandan
su progreso eccoiómico y social. El valor pagado durante 1991 fue de
M$167.993.4, el cual presenta una disminución del 23% con respecto al año
de 1990,debido a los motivos expuestos anteriormente.

Para el primer semestre de 1992 se estiman lossiguiratespagos por ccmcepto
de regalías:

Beneficiarios

M$ (Concesión+50% Asociación)

47 Municipios
16 Departamentos
6 Corporaciones
5 Pondos de Inversión

TOTAL

Total Sector ECOPETROL

13.204

48.099

1.845

4.903

68.051

7.358

26.808

957

2.961

38.084
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• Planes Concertados de Inversión

290 poblaciones se han beneficiado de los programasconcertados ^tre ECO-
PElllOL y las entidades territoriales mediante el adelanto de las regalías
provenientes de la t»'oducción de hidrocarburos por los siguientes tres años,
que se aplican a importantes proyectos de desarroUo regional y local.

&i cumplimiento de estos planes las comunidades han vbto surgir en sus
territotios importantesobras viales, acueductos, alcantarillados, electrificación,
salud, educación y actividades de mejoramiento urbano.

En 1991 los desembolsos hechospor este concepto fueron de M$10.700, con
lo cual la Empresa ha venido contribuyendo notablemente al progreso de
extensas regiones colombianas.

ECOPETROL estimó al finalizar el primer semestre de 1992 las siguientes
cifras, encumplimiento de los planes concertados de inversión: M$1.200 en
vías departamentales y M$300 en vías municipales; M$1.320 en obras de
partamentales de acueducto y alcantarillado y M$330 enlosmunicipios; para
laeducación departamental M$120 y para los municipios M$30; otros M$720
en los programas departamentales de electrificación y M$180 en este mismo
campo para los municipios; enmateria de salud se encontraban enejecución
programas anivel departamental pcff valor de M$40 yM$10 en los mumcipios;
para el desarrollo urbano se destinaron M$320 a los departamentos y M$80
alos municipios yen materia de desarrollo agropecuario yecológico M$240
para los departamentos M$60 en los mumcipios.

• Desarrollo Comunitario

En cerca de 170 municipios de la zona de influencia de la Empresa se
acometieron programas de educación, salud, infraestructura, fortalecimiento
institucional, generaci(^ de ingresos y recreaci(to y cultura, como resultado
de lapolítica de Buen Vecino que ECOPETROL adelanta con las comumdades
aledañas a sus centros de operad^. (Cuadro N® 13)

Las inversicmes realizadas en este frente de trabajo fueron de M$5.892 en
1991, realizadas a través de los distritos operativos, oficinas regionales, com
pañías asociadas y durante la ejecución de los proyectos de la Empresa.
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CUADRO N2 13

Areas Ecopetrol Ecopetrol
en

Asociación

Total

Ecopetrol

Compañías

Asociadas

Total

Ecopetrol
Asociadas

Educación 329.234 220.777 550.011 220.777 770.788

Salud 203.142 88.698 291.840 88.698 380.538

Sovidos 967.104 1.135.323 2.102.427 1.135.323 3.237.751

Generac.Ingresos 107.966 118.774 226.740 118.774 345.513

FoiLlnstitucianal 239.616 173.039 412.656 173.039 585.696

Recteac.y Cultura 126.296 222.692 348.988 222.692 571.681

TOTAL 1.973J58 1.959.304 3332.662 1.9S9J04 5.891d>67

Contratación Menor.

Con el proposito de suministrar a los contratistas los elementos necesarios
paia administrar su negocio y poder ofrecer bienes y servicios de la mejor
calidad a las organizacicmes contratantes de laregión de influencia petrolera,
la Empresa desarrolló en las zonas de Barrancabermeja y Tibú (N.S.) el
programa de Empresarios de Servicios con el cual se les brinda capacitación,
asesta y acceso al crédito para elevar su nivel de efíciencia técnica y
administrativa. En 1991 se atendieron 73 proyectos y se capacitaron 175
empresarios.

• Generación de Empleo.

Una de las mayores contribuciones que ECOPETROL lleva a cabo en sus
eas einfluencia se hace através de la generación de empleo en actividades
tentativas ala industria petrolera ymediante el desarrollo de jM-ogramas de

om^to y apoyo a la microempresa, tenderos, grupos solidarios y empresas
asociativas.

Esta impídante actividad se cumple a través de las Fundaciones Golfo de
Monosquillo, con sede en Tolú (Sucre), Fimdesmag en Barrancabermeja y
Tibú, yOleoducto de Colombia en Montería, de las cuales la Empresa forma
parte yha impulsado su desarrollo, yde otros organismos no gubernamentales
que estimulan estos procesos productivos.
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La generación de empleo entre las compañías operadoras y de servicio se
estima en 8.000 empleos directos, entre personal calificado, no calificado y
extranjero, siendo estos últimos el 10% de la fuerza laboral del sector.

• Manejo del Impacto Social

En el desarrollo de sus actividades y en la administración de sus proyectos
ECOPETROLha dedicado esfuerzos y recursos a la atención de necesidades
sentidas por las comunidades vecinas a las operaciones. Dentro de esta acti
vidad vale resaltar el cumplimiento de proyectos comunitarios en cerca de
130 localidades dela zona por donde seconstruye elOleoducto deColombia.

Deigualmanera, al llevar a cabo losprogramas deexploración sísmica durante
1991, se llegó a 55 localidades y municipios con programas sociales auto-
gestionados por la comunidad y crai participación de las autoridades y otras
instituciones.

De esta manera se pudieron realizar alrededor de 160 proyectos con una
inversión de M$320.

2.3 COMUNICACIONES

Con miras a fortalecer los vínculos con los trabajadores y con diferentes
públicos extemos para crear c^inión ygenerar actitudes favorables ala imagen
de la Empresa, se cumplió una importante labor en la difusión de infom^,
cuadernos técnicos, noticias petroleras, mensajes motivacionales ycampaña
de concientización a través de los «tiferíntes medios de comunicación de
cobertura nacional y de las propias publicaciones que en toda su área de
influencia edita ECOPETROL.

2.4. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

En la ejecución de los diversos programas sociales la Dirección de Relaciones
con la Comunidad ha logrado cumplir su misión integradora convo^do la
participación de las entidades públicas yno gubernamentales con interesa
comunes en las diferentes regiones, las autoridades y la propia comumda .
Con eUo se ha logrado no sólo multiplicar y aprovechar los recursos sino
acometer con mayor celeridad y eficacia los diferentes programas y genew
una mayor confianza de las comunidades locales y regionales hacia la acción
operativa y unificada del Estado.
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EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

Y LA COMUNIDAD

En cumplimiento de su política de responsabilidad social, la Empresa Co
lombiana de Petróleos viene desarrollando ima signiñcativa gestión en las
zonas de influencia de sus actividades operativas, para promover su desarrollo
mediante elestablecimi^to deunarelaciónde^x>yo constructivo c|ue se traduce
en elmejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales.

ECOPETROL participa decisivamente en la coordinación de los esfuerzos
cívicos e mstitucionales, el impulso a la generación deunidades productivas
y lamioitacián delos recursos prevalientes delas regalías petroleras y otras
transferencias, hacia la planificación del desarrollo regional.

3. IMPACTO SOCIAL DE ACTIVIDADES MINERAS

3.1. CARBON

explotaciones de carbón aportan al desarrollo regional ysectorial, através
del pago de regalías que se pactan y del impuesto establecido por ley. Por
estos conc^tos en 1991 se recaudó nnw suma de M$19.029, cuya distribución
fue del 20% nara los tnimioínin.; loot i i . . jgg

MU izrvi se recauao una suma de M$19.029, cuya distnouci
fue del 20% para los municipios, 18% para los departamentos, 6% para las
cOTpwacicnes aut^omas, 8.4% para los CORPES, 1.5% a la Nación y el
46.1% restante alos desarrollos sectoriales que adelanta CARBOCOL direc
tamente o por medio del Fondo Nacional del Carbón

Por oto parte, er^tre agosto de 1990 y diciembre de 1991 CARBOCOL
parbci]^ coa M$820.6, de un total de M$1.702.1 que conjuntamente con
OTtid^es públicas yprivadas se aportaron para la realizad^ de proyectos
de ^aestructura como vías, electrificación, acueductos, salud, educación,
te e ayotros. Para el año 1992, se cuenta con un presupuesto de M$550,
ypara el primer semestre de 1992 se espera finalizar la gestión que permita
afianzar los proyectos a realizar en esta vigencia, aportando CARBOCOL
cmno máximo el 50% de los recursos.

Durante 1990-1992 los aportes directos ala comunidad de grandes proyectos
ascienden aM$260, como contribucimies directas de los proyectos La Loma
(Drummond) y Oreganal (Carbones del Caribe).

La generación de empleo por parte del sector se triplica enlos últimos quince
años, actualmente se estima en 29.000 empleos directos. De éstos, sólo el
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Cerrej^ Zona Norte contrata aproximadamente el 40% de la fiieiza laboral
del sector. Cuando el complejo inició en 1984 el anticipo de exportaciones
de carbón contrataba 7.362 trabajadores, de éstos 152 eran extranjeros. En
1990 este total aumentó a un tope de 10.820 reduciendo a su vez a 27 la
participación de los trabajadores extranjeros en el complejo.

ATENCION AL MENOR TRABAJADOR

Motivo de especial preocupación para el Ministerio de Minas y Energía es
el empleo deniños y jóvenes en las labores mineras, por loriesgos que ello
implica. El 29 demayo de 1991, el Ministerio deMinas y Energía, CARBO
COL y el Fondo de lasNaciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron
un Convenio Interinstitucional con los siguientes objetivos:

2.

Institucionalizar en el Ministerio una política de apoyo a la pequeña
minería que tenga en cuenta al niño y al joven trabajador minero.

Desestimular el trabajo infantil en las zonas mineras yerraíücar el trabajo
delosniños menores de12años encanteras, minas ysocavones,mediante
propuestas concretas.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del joventrabajador
mmero.

3.2. OTROS MINERALES

Al igual que el carbón, otros minerales pagan impuestos y regalías por su
explotación. Es así como durante 1991 la producción de oro pagó ^rconcepto
de impuesto la suma de M$7.789.4 yel platino M$504.5, destinados a1^
municipios productores yrepresentando en su orden un incremento del 44.4%
y 38.8% con respecto al año anterior. La empresa Cerromatoso S.A. pagó
regalías durante 1991 por la explotad^ de níquel un valor de M$4.163.7,
que se destinaron en un 60% a la Corporación de los Valles del San Jorge y
Sinú (CVS) yel 20% al municipio productor, 20% alos municipios aledaños.
Por la explotación de hierro ysal, se recaudaron regalías por M$830.8 durante
1991.

Conviene señalar que en desarrollo de la Constitución Política, este régimen
de regalías será modificado, ampliando la obligación de su pago a todos los
minerales, dándole prelacidi ensu destinación a las regiones, bien seadirec
tamente, o al Fondo Nacicmal de Regalías cuyos recursos se aplicarán a la



140 Ministerio de Minas y Energía 1991-1992

t^omociÓQ de la minería, preservación del medioambientey a la fínanciación
de los proyectos de inversión de las mismas, definidos como prioritarios en
los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

En el capítulo pertinente de esta memoria se hace referencia a la iniciativa
gubernamental presentada al Honorable Congreso de la República.

Por otra parte conviene mencionar las labores de impacto social a nivel
regional y municipal que se relacionan con la evaluación del potencial de
aguas subterráneas que puedan ser sustraídas y utilizadas para abastecer el
ccmsumo humano, industrial o el regadío, realizadas por INGEOMINAS, se
destacan el estudio hidrogeológico cuantitativo de la Sabana de Bogotá y la
construcción depozos de agua potable enSucre, Magdalena, Guajira y Cesar.

En el area de ingeniería y riesgos geológicos el INGEOMINAS contribuye
al mejrnarmento de las condiciones de vida de los colombianos mediante la
atettci^ prevención ymitigación de las acciones derivadas de las amenazas
geológicas.

6.4. ESTADISTICAS MINERO-ENERGETICAS (1991)

Presentamos como información final de este primer tomo el contenido del
^letín h^ero-Energético, cuya edición se reinició este año, yen el cual se

una visión de conjunto de las principales estadísticas agregadas de los
versos frentes de responsabilidad del Ministerio, correspondientes a 1991.

ESTADISTICAS
MINERO

ENERGETICAS
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PRESENTACION

on esta Ir^onnactón
estadisttca del año

ldeJ991 el Ministe
rio de Minas y E^rgia rei-
n(c(a la ediciónperiódUca de
sus boletines. Se presenta
rá el desenvolvimiento dei
Sector enJbrma semestral
y además se ofrecerán
avances mensuales sobre
el comportamiento secto
rial, con mención de los
prlnc^xzles indicadores que
muesimn esta evolución.

Las estadísticas de este
Boletín se Tejierenal conso
lidado del año de 1991 con
algutras desagregaciones,
y su comparación con el
año anterior en lo referente
a bxpmduccióny destinode
los energéticos y productos
mineras, su corrtribuclón en
el Producto Interno Bruto
(PIB), en la balanza comer
cial al desarraUo regionaL y
las tmnsfererrclas de ingre
sos provenientes de las re
galías e impuestos espera-
eos que se generan por la
explotación de los recursos
naturales no renovables.
Igualmente, y como un
aportedel Slsterrrade Irtfor-
maclón Bconámlco-Elnergé-
tico (SIEB), de la Orga
nización Latinoamericana
deEnergía (OLADBl, sepre
sentan algunas estadísti
cas sobre precios de los
principales energéticos, y
la produccióny erqxrrtacitin
de carbón en los paises de
América Latina.

Durante 1991 la economía
nacional creció en 2.84%.
£1 sector de Miruts, que in

cluye los hidrocarburosy la
mineríapropiamente dicha,
creció al 4.8% y supartici
pación en el PIB pasó de
4.8% a 4.9%, mostrando
una evoluciónfavorabie.
Este proceso se aprecia,
asimismo, en la contribu
ción dei Sector a las expor
taciones que alcanzaron la
sum a de US$2.850 millo
nes, representando el
36.2% de las totales del
país. De este total, corres
pondeel 53.1%alpetróleoy
sus derivados, el 23.1% a
carbón, el 5.6% a ferroni-
guel y el resto a esmeraldas
y oro.

Si bien el Sectoren su con
juntopresenta Indices posl-
tluos, la producción de
petróleo se vió disminuida
en 3.1% debido principal
mente a los problemas de
orden público y en menor
proporción a la declinación
normal de los yacimientos,
por sus características de
recurso agotable. Esto se
observaeneldecrecimiento
de la producción de crudo
proveniente deArauca, que
participa con el 48.9% del
total nacional, y en lúdelos
demás departamentos que
presentan reducciones, con
excepción de Huüa y Meta.
La situación anotada Irul-
dló enunadisnamtcióndel
4,7% en las exportaciones,
manteniendo los requeri-
mtentos de lacapacidad re
finadora del país, con
amplios excedentes expor
tables.

El gas natural, cuyo pro-
ductorprlnclpoleseldepar-
tamento de la Guq/lra, con
55.6% del total permanece
estable.

La dismittución en la pro
ducción de petróleo y la es
tabilidad anotada en la
producción degas natural
se explican complementa-
riamente con el corrqrorta-
miento que presentan los
diferente sistemasdecon
tratación para su explota
ción, y es así como la
asociación participa con el
68%y 70%delaproducclón
total respectlixanente.
Inproducciónde derivados
delpetróleo rejleja que el
país en 1991 mantuvo una
operación normal dei siste
ma de refinación, con un in
cremento del 7.0% respecto
a 1990, endonde la gasoli
na regular lojitedei 13.5%.
rns importacionesdegaso
lina motor que en 1991 co-
respondtenmalfallante del
23.3%déla demantia inter
na, dlsmirutyeron en 5.3%
respectoalañoanterior: de
bido a la mcq/or producción
interrui. El volumen total
importado, incluyendo
otros productos de menor
orden,fue de 9.6 millones
de barriles par un valorde
US$254.7 millones. Al de-
eLicirestacIftadelvalorde
las exportaciones totales
de crudo y derivados que
alcanzaron el monto de
US$1.513.8 millones, el
país obtuvo un saldofavo-
rable en laBolorua Comer
cial de Hidrocarburos de
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US$1.259.0 mlOones, litfe-
rlor en 21.3% a( del año
1990, ddjtdo a la dlsmtnur
tíánenlaseiqxHtactonesde
petróleo antes oomerüatkL

Las regalíasgeneradas por
la explotación de hidrocar
burosfueron en 1991 de
$178.664 millones, de los
cuales $172.530 millones
corresponden a petróleo.
De estos, el 63.9% sedesti
naron a departamentos,
rrumlclptos, corporactones
autónomas y CORRES, pa
ra eljtruinclamientode pro
yectos de desarrollo
regional.

la generación de energía
elóclrícaqueenl991Jitede
35.191.0 GWUpresentó un
Incremento de 4.4% con le-
lacton a 1990. En los oen-
íos, que/ueran delordenefe
27.111.8 GWH, Incluyendo
el consumo propio de las
plantas de generapíón, se
observa un índiceenpéixli-
das del 21.1%,que corres
ponde a la meta estoblecl-
da para ese año.
la generación térmica par-
tlclpóen 1991 conel2I.6%
del total mientras en 1990
fue del 18.8%. Esta situa
ción se debió al Incremento
del 20.0% en la generación
térmica del sistema CO-
RELCA. quepor los proble
mas de orden público,
obUgó a una uttlízactón ma
yor del mismo.

El Bítíance Energético pre
sentaenforma Integrada la
oferta de los diferentes
energéticos y su consumo a

nivel de los sectores econó
micos.

Para el edículo de los con
sumos eneigéticos, el Mi
nisterio de Minas y Energía
realiza encuestas periódi
cas con elfin dedeterminar
las variaciones en el com

portamiento de la deman
da En 1991 se llevóa cabo,
entre otras, la encuesta de
los grandes consumldones
de energía en la Industria
de lacualse muestranenel
cuadro respectivo las 50 In
dustrias con mayor consu
mo y el txrlúmen deéstepor
fuentes. La eruruesta tuvo
un cubrimiento de 844 em
presas, que corresponden
al90% del consumoenergé-
dco industrial.

La evoluciónJavorable que
ha uenldo presentando la
minería se mantuuo en
1991, como se aprecia al
observar los Incrementos
logrados en la producción
de carbón,oroy níquel cu
ya Incidencia es notable en
el agregado de la economía
ruKlonal y en las exporta-
clones. El carbón Incre
mentó su producción en
cerca del 16%, el níquel en
aproximadamente 3% y el
oto superó, al Igual que en
I985y 1986, lacíftade 1.0
millón de onzas troy.
La minería, al Igual que los
hidrocarburos, contribuyen
al desarrollo Nacional con
el pago de Impuestos y re-
gallas por su explotaclórL
Es así como en 1991 el va
lor registrado en ta minería
por estos conceptosfue del

orden de los $32-716millo-
nes, los cualesfueron asig
nados principalmente a tas
municipios y departamen
tos.

El 60% de las regalías del
níquelfueron destinadas a
la Corporación de los rxiUes
de San Jorge y Slnii ÍCVSl.
Encarbónporestosconcep-
tos se recaudó un valorcer
cano a los $19.500 mi
llones.

Finalmente y. con respecto
a la continuidad de la nue
va ediclóndelBoletindeMl-
nasyEtaergta, esInterésde
este Ministerio melorar y
ampliar ta Irtfbrmaclónpa-
ra que los usuarios puedan
disponer de este rñedio de
comunicación que Induda
blemente mostrará la evo
lución del Sector. En las
próximas publicaciones se
dará a conocer Información
adicional, contemasfinan
cieros de Inversiones, cam
biarloy otros, enforma tal
que permita la realización
de andllsls y estudios den
tro del esquema de una
apertura al entorno econó
mico Internacional y de
modernización, como la que
orienta la actual adminis
tración.

Juan Camilo Reslrepo Solazar
Ministro de Minas y Energía

Sanuge de Bogotá. D.C.,
Abra de 1992
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NK; No Rcglatroda (el: Estimado

ND; No Dtoponlblc (P»: lYovtsloncd

MME: Mlnlstexlo de Mina» y Enéf:g|a Mbbl: MUlones de barriles
OP: Oflctna de PtoneadAn • Mínmina» MFC: Millones de pies cúbicos
3IB: Sistema de bifbnnacUSn Ener^fitico Barril: 42 gdones americanos
SIMES: Sistema de InfomiaclAn Minera Económica Toneladas

ySoda] métricas: 1.000 Kgrs
SIEE; Slatona de Iniormadán Bcon^nlco Energético GWh; Glgovatlas/hora ' 10*vattos/hora
OIADB; Oiganlsactfo Latinoamericana de &ier^a MW: Mc^vbUos - 10^vatios
DOH: DlieccMn Genoal de Hldrocaituros-MME US$/libra: Ubm de ferroniquel por unidad de dólar
DGM: Direcdón General de Minas USS: DUar Americano

ISA: Interooncxlén El¿eti1ca 5A. KTON: BtfÜea de toneladas

SIN5E: Sistema de Información Nacional del Sector KBBL: MUes de borrllea

Onza Tkny:
Eléctrloo KFC; MUes de pies cúbicos
31.1035 ^nmos TCAL; Teniealortas(10^* calorias)

...; No hubo Información FNC: Fondo Nodonai dd Carbón
• • No se Informa
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INDICADORES ECONOMICOS

XABLA.HO. 1

PARTICIPACION DEL 8BCTORIIINBRO BN LA BCONOMIA NACIONAL
PIB POR SBCTORB8

(Millones de pesos constantes 1975)

AetMdades Beonómleas 1990 loei VarUc. (%)

Agropcctiarla.Sllvtcultura.Caza y Pcaca 155,934 167,026 7.11

Explotación de Minas y Canteras ** 35,210 36,893 4.78

Industria Manu&tcturera 155.917 154,157 -1.13

Electrtddad.Gas y Agua 8,171 8,558 4.74

Construcción 22,361 22.802 1.97

Coinercio,ieataurante9 y hoteles 85,035 87.110 2.44

Transporte y Comunicaciones 64,565 66.512 3.02
Flnancieios y otros servidos 53.390 55.313 3.60
Alquiler de vivienda 50.746 52.522 3.50
Servidos personales 32.603 33,011 1.25
Servidos del gobierno 66.932 70,279 5.00

Menos: Servidos bancailos imputados 20,592 21,329 3.58

Sabtotal valar aRragad» 710,372 732,854 3,13

Derechos e Imptos. sobre import. 20.951 19,149 -8,60

PRODUCTO INTBRHO BRUTO(P,I,B) 7S1.33S 782,003 2,34

FtJErrrB; DAME. DNP-UMACRO-DMPM 1990-1991; MMET»)
•* Induye Hldmcarbun*

QRAFICO No. 1

MÚcade KlOone* t pe*M eoncUfUc* 1079

La participación mineia durante 1990ñiede4.82%yUegóaun4.91%en 1991, debido principalmen
te a los incrementos en la producción de carbón, níquel y oro. Este último sobrepasó el nivel de 1.0
millón de onzas troy.
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TABLA No, 3
PARTICIPACION UÑERA EN LAS EXPORTACIONES TOTALES

(Millones US$ FOB)

147

1930 1991

Carbón 544.0 659,0
Petróleo y Derivados 1.901,8 1513,8
Cemento 37.0 43.0

Fetroniquel 177,9 158.7
Esmeraldas 116.8 150.5

Sabtotal 2777.8 2838,0

Oro 420,0 311,8

Platino 13.60 13,20

Total Mneias 3,197.8 2880,0

Total Bsportaeloaaa 7,024,e 7,aso.i

Participación Minera 45.52% 36.16%

FUBNTTE: Revista Banco de la RepúbUca - Cuadro S.4.1; DAÑE; MMB- OP Ccdambla Ibday Vol 34. No.9 1989/1990

GRAFICO No. 2

MQes de MlUones US$
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La disminución de la participación minera en las exportaciones, se debió prindpalmente ala ba|aen
la producción de petróleo y al decrecimiento en los precios internacionales del níquel.
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Capítulo VI
ESTADISTICAS MINERO ENERGETICAS

TABLA No. B

BNCUB8TAIMDU8XRIAL 1991

MAYORES CONSUMIDORES INDUSTRIALES DE ENERGIA

151

Om

Ifatanl

Bmprefla Upe

Odibóa Rctldao

BOaenl Petróleo Vegetel Kefoeeae
Kton Sbhl Rton BbU

IMeoel
OU

KbU

Pttel

OU
Kbfal

Bttetgle
Co^m Bléetriee
Stoa Ovh

Oties
Tcel

Totel
Tcal

) >Prop*] Planta 1 0.0 13B.4 43.4 813 03 0.0 03 03 1963 11683 34113

2. Cartón ColombtA 0.0 208.3 16.5 03 0.0 03 1043 03 3093 380.1 3376.1

3. Cementos dd Caribe SJt. S329.9 19A 0X> 0.0 0.0 113 0.0 0.0 963 2.0 21783

4. Aecrio» Paz dd RSo 0.0 499.3 434.4 03 03 303 0.0 03 3663 7003 4607.1

9. Monóntcros ColorabO'Venezo. 8089.0 0.0 0.0 03 03 03 0.0 03 993 03 19713

6. Cemento del Valle 0.0 229.7 0.0 03 03 15.4 03 03 122.4 1.4 19943

7. Cía Colombiana de Cltnkcr 4173.0 40.8 0.0 03 03 103 03 03 683 0.0 13303

8. Ingenio del Cauca 8 A 0.0 0.0 0.0 8883 03 03 03 03 373 0.0 13693

0. Ingenio Centro] CaetUta 0.0 0.0 9.4 938.1 03 4SA 87.7 03 973 73 11973

10. CetromotoBo SJL 3339.8 29.6 0.0 03 03 0.1 03 03 9943 32.0 IIOI.I

11. ing. Monueltta S A 0.0 37.4 0.0 414.4 03 91.7 03 03 463 143 1139.7

13. AkoJlB de Colombia Uda 4494.8 0.0 0.0 03 0.0 03 03 03 994 0.0 1090.1

13. CoK^er 0.0 160.3 3.0 03 03 03 0.0 03 1913 33 11693

14. Arooear Aznonlaeo / Car. &A 3997.7 0.0 0.0 03 03 03 0.0 03 1403 0.0 10473

19. Ingenio Providencia • 0.0 9.6 0J> 400.0 0.0 44.4 03 03 33.1 10.8 8643

le. Fobrleato SA. 0.0 107.6 0.0 0.0 4.1 303 53 03 1263 373 8883

17. Ingeiüo Rk> Foüa SJL O.O 0.3 39.1 3863 03 383 03 03 98.1 93 839.7

18. Ind. c Inversioiiea Somper O.O 115.2 OJO 0.O 03 13 03 03 633 03 8333

19. Crlstolexla Peldar SA. O.O 23A 334.0 0.0 783 03 03 03 64.1 153 7913

30. Ingenio Moyoguez SA 0.0 38.9 0X> 2493 03 333 03 03 37.1 9.4 781.4

31. Cemento Boyoeá SA 0.0 102 0.0 0.0 03 6.1 03 03 913 03 718.7

33. Cementos Dtoraonte del Ibl. 0.0 95.4 OJO 0.0 03 03 03 0.0 463 0.0 6603

33. Cementos Cl Cairo 0.0 93.9 OJO 03 03 3.4 03 0.0 363 913 6713

24. Akolls de Colombia Ltda 0.0 893 8.4 0.0 03 03 03 43 743 03 693.1

29. PcitlUzontea Colomblanea 3099.0 0.0 OO 0.0 03 03 03 0.0 43.4 983 5843

26. Ingenio La CabaAa CU Ud 0.0 0.0 343 373.0 03 03 03 03 133 9.4 9463

37. Cemaitoo Rio Claro SA 0.0 68.1 OJO 03 0.0 63 33 03 943 0.0 9043

38. Cemento* del Nazc SA 0.0 36.1 111.9 0.0 03 03 03 0.0 46.9 64.7 4943

39. Toleemento SA. 1611.0 0.0 03 0.0 03 03 03 03 38.4 0.0 410.7

30. Cemento* Paz del RU 0.0 47.9 OJO 03 03 6.4 03 0.0 933 03 3973

31. Qulnlex 0.0 83.3 OJO 0.0 03 0.7 303 03 993 0.1 416.1

32. Ingenio San Corlo* 0.0 0.0 OJO 167.4 03 03 03 03 113 03 9143

33. Ingenio Rlsorolda S A 0.0 0.0 0.0 198.7 03 6.4 03 03 123 13 9133

34. CeiveeerU AgulU SA. 1084.8 0.0 OJO 03 0.0 03 03 03 393 03 378.1

39. TUcUlesRlonegro 0.0 37.4 233 03 0.0 53 03 0.0 93.4 13 2693

36. Mroqulmlca Colombiana 940.0 O.0 OJO 03 0.0 03 03 03 373 0.9 3893

37. Cnka de ColombU SA. 0.0 0.0 1073 0.0 03 0.7 03 0.0 1103 03 3453

38. Cemento* de Caldos S A O.O 32.7 03 0.0 03 93 03 03 16.7 0.B 340.7

39. Bavatte SA. 0.0 OJO 183.6 03 03 03 03 03 36.4 0.0 2413

40. Ceittral Tumoco SA. 0.0 0.0 8.1 1233 03 03 03 03 143 0.0 2473

41. Productora de ftpel Propa 0.0 29A 83 0.7 03 133 03 03 92.7 0.0 249.7

43. LadrUtera Sontafe SA. 0.0 37.3 333 03 03 03 03 0.0 73 0.0 2163

43. Cemento* Diamante S A 0.0 39.8 0.0 03 03 3.7 03 03 333 0.1 214.7

44. Sucromlle* SA 0.0 0.0 1113 0.0 0.0 4.1 03 03 263 0.0 163.4

49. Bavoru SA. 0.0 36.3 03 03 0.0 03 03 0.0 203 0.9 1893

48. Cementos Diamante B/monga 738.1 0.0 03 03 0.0 13 03 03 13.4 03 1893

47. Picaño SA 936.9 0.0 03 03 03 9.9 0.0 03 343 213 1743

48. Fbeo. Aeeltes Vcgetales.SA 0.0 0.0 933 03 03 193 03 03 173 0.0 1703

49. ConalvUrloa SA. 0.0 0.0 71.4 03 193 0.1 03 03 313 17.0 1993

80. Siderúrgica de Meddtln 0.0 0.0 283 0.0 193 11.7 03 1.7 763 0.8 156.0

Ministerio dp Minas yEnergía
BíBlIOTECA
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TABLA No. 6

ntEdOS INTERNOS EN ABIERICA LAUNA T EL CARIBE POR UNIDAD

JUNIO DE 1991

(U8$)

rw9 OmMM.

Oww.

xomm»

111

Om

ur.

IM.

OemÉ^

mearte

M.

ErtJ»

Om

OU

•M. SM.

J««

Tmtl

weL

00

BM

Cm»ir

•Mmm.

IW.

Tiltil

TIM.

Wmar0a

B.44

X.*

«•"pi
«..IriM

mrntp»

AROENIINA 133.69 i4oae 29.73 86.79 109.73 47S0 3963 35.94 21.19 99.70 99.70 Oj0739 0.1082 0.0831

BARBADOS 621.98 996S4 87.9! 100.49 87S4 4360 6967 16.92 - • o.ieii 0.1474 0.1463

DOLZVIA 131.13 73Sa 28a7 68.99 98.03 93.19 39.73 9763 9167 . - 0.0388 0.1186 0j0847

BRASIL 91.83 134.19 2iai 79.90 - 39.29 47.15 2861 23.78 - 33.76 00319 0.0371 00202

COLOMBIA 132.49 lOOSO 19X>4 24.31 30.19 24GB 3468 24.49 13.49 1265 14X>7 0O24S 0.0784 0.0389

COSTA RICA
• -

49D9 62.28 69.61 91.19 91.19 48.13 2469 - 13.76 0.0446 0O778 08813

CUBA
-

48D0 31S9 42.93 90.88 10.43 13.44 11.91 9.52 - 43.79 OjOOOO 0.0700 0.0394

CHILC 31.46 31.46 48.01 96.40 62.39 92G3 43.76 64.94 20.70 105.19 97.39 0.1123 0.1023 0.0632

ECUADOR 9.14 16.86 23.08 164)0 266 1668 . . . 0.0194 00360 08360

EL SALVADOR 31S4 01.96 70.93 36G4 42.11 42.11 32.63 - 0.0341 0.0319 08510

ORENAOA 76.29 - 79.14 0OG3 4960 48.97 . . 0.1928 93037 0.1830

GUATEMALA 39.10 79.46 60.96 SO.I8 7167 03.70 28.66 . 0.0381 OOS33 0.0333

GUYANA 55A0
- 63.68 9161 2366 3962 2a43 - 0.0988 0.1224 08883

HAITI 63.03
- 109.20 73.40 6760 9260 29.40 - 0.3822 03361 0.18SS

HONDURAS 33.73 98.06 66.86 9460 2364 90.09 36.93 0O414 0O878 0.0888

JAMAICA 97S3
- 69.79 94.12 2866 3660 14.10 0.1433 0.1138 O88S0

UEXXX> 70.34 7103 12S0 37.40 92.68 29.70 29.76 27.92 11.90 43.44 31.33 0.04S3 0.1037 08S07

NICARAQUA 37a0 84.00
• 90.40 90.40 39.90 2760 - 00603 0.0988 0.0884

PANAMA 17.92 74.76 78.12 4860 4264 4860 2068 . 0.1272 0.1200 0.1087
PARAGUAY

fCRU

47S4 63.61 90.99 9967 63.46 7163 31.13 62.12 130.61 0O477 0.0843 08443

39A5 69.75 89.29 40.15 3460 23.72 31.80 OOISS 0.0471 0.0238
REP. DOMINICAN. 10.96 69.63 72.41 4960 5969 66.82 2663 00790 0.0815 0.1082
SURINAME 62S5

- 66.95 6561 9760 5767 10.69 0.1708 0.1730 0.1313
mmOAD Y TOBA 36.73 94.08 99.69 3369 3369 47.70 . . 00400 0.0300 0.0200
URUGUAY 63.29 119.96 129.96 0768 49.98 71.18 37.99 ooeoo Oj0805 0.0880
VENEZUELA 36S7 13.13 IIjOS 6.91 10.49 7.16 6.46 17,43 7.78 1766 . 0.0238 0O874 0.0474

FVEfriErOLAOS SIEE.

Capñulo VI
ESTADISTICAS MINERO ENERGETICAS

SUBSECTORES ENERGETICOS
Hidrocarburos - Eléctrico

Carbón

TABLA No. 7

PRODUCCION DE PETROLEO POR DEPARTAMENTO

1991

(KBBU

153

Vaiiac 1991 Vaiiac

Departamento 1990 1991 r») 1er Sem 2o Sem (%)

Antloqula 11063.8 11424.9 3.3 5620.0 5698.1 1.4

Arauca 76811.5 72106.7 ( 6.1) 34058.7 39776.5 16.8
Bolívar 2885.7 2420.0 116.1) 1109.1 1297.2 17.0

Boyaca 2602.3 2535.5 ( 2.1) 1267.7 1336.5 5.4

Casanare 11300.1 12515.7 11.3 4949.8 4687.4 ( 5.3)
Cesar 367.2 350.3 ( 4.1) 202.7 162.8 (19.7)
Hulla 19626.2 20109.6 3.0 9878.3 10682.1 8.1

Meta 12661.6 13581.3 7.2 6347.9 7185.9 13.2
Narino 124.4 88.3 (28.7) 57.5 39.7 (31.0)
No Dennldos 297.2 360.5 26.1 211.5 115.2 (4S.5)
N. de Santander 2287.9 2115.6 ( 7.5) 1048.3 1129.5 7.7

Putumayo 4797.4 3999.0 (16.2) 1858.8 2161.4 16.3

Santander 14555.3 12748.7 (12.0) 6829.9 6610.0 ( 3.2)
ToUma 905.5 972.9 8.0 567.8 438.7 (22.7)

Total 1604S0.0 18S329.0 ( 3.1) 74008.0 81321.0 9.8

Puente; MMB-DGHiOP-^IE

QRAnCO No. 4

Millones de BU*.

80000

10000

I sm. 1t t ñ
lita

1
1 1990 • 1991

LapnxÜucclón disminuyóen un 3.18%debido a la declinación normalde algunospozo® y
laInfraestructura detransporte ocasionados principalmente por problemas deorden público.
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TABLA No. 8

PRODUCCION T DESTINO DE PETROLEO

(KBBU

Total

•fea PradaeelAa Vailae Reflnaclón Vaxlae Baportaeidn Vaxlae

1990 1991 (%) 1900 1991 (%) 1990 1991 (%)

Enero 12852 12360 ( 3.83) 6984 7811 11.84 4631 4631 ( 0.4)
Fbbreio 11331 11103 ( 2.02) 6666 6457 3.14 3966 3969 ( 0.1)
Marzo 13594 11222 (17.46) 7497 7190 4.09 4895 4521 ( 7.6)
Abril 13254 12548 (5.33) 6606 7461 12.94 5808 4405 (24.2)
Mayo 12868 13295 3.31 7589 7545 ( 0.58) 4789 5344 11.7
Junio 13399 13571 1.28 7397 7162 ( 3.18) 5746 5191 ( 9.8)
Julio 14003 13217 ( 5.62) 7403 7828 5.74 4992 5329 6.7
Agosto 14347 13151 ( 8.34) 7582 7875 3.86 6440 6006 ( 6.7)
Septiembre 12616 13870 9.94 7716 7616 ( 1.30) 5396 5705 5.7
Octubre 13867 13475 ( 2.83) 5389 7284 35.16 7556 5650 (25.2)
Noviembre 14157 13199 ( 6.77) 6469 7435 14.93 5439 5834 7.2

Dldenibre 14138 14318 1.27 7351 7628 3.77 5384 5364 0.0

Total 160436 158389 ( 3.18) 84680 88893 5.8 68044 6107O (4.73)

Füextte: BCOPETKOU

Millones <teBbb.

• Produccíón-dO

El ReOnaclón-91

GRAFICO Ko. 5

Hayo Aindo ^lo ASMlo Scpc OdubiS No*. DielmbM

• ProduccMn-91 B ReARacl6n-90
CZl Exportacl6n-90 nGxportactón-9]

La reflnaclón ae aumentó en un 3.5% con relación al año anterior, lográndose asi una mayor auto
suficiencia en la producción Interna de combustibles livianos.

Capitulo VI
ESTADISTICAS MINERO ENERGETICAS

TABLA No. 9

PRODUCCION DE OAS POR I»PABTAlIBIITO

1991

(MPC)

155

Vailac

Depaxtame&to 1980 1091 t%)

Antloqula 2982.2 2871.4 ( 3.7)
Arauca 4.3 5.3 23.2
Bolívar 1688.5 1577.7 (6.5)
Boyaca 962.1 855.7 (11.0)
Casanare 4091.1 4380.1 7.1

Cesar 15.4 39.4 155.8
Córdoba 1384.0 1502.7 8.5

Guajira 95252.6 103102.7 8.2

Hulla 8403.7 7947.4 (5.4)
Magdalena 3869.1 1656.0 (57.2)
Meta 1984.1 2866.9 44.5

Nariño 823.7 587.8 (29.9)
N. de Santander 2743.2 2160.1 (26.0)
Putumayo 6558.2 4590.9 (30.1)
Santander 51155.6 49679.7 ( 2.8)
Sucre 1713.4 1063.8 (41.6)
Tollma 157.8 386.1 145.2

Total 183790.7 188373.7 0.8

Puente; MMB - DGH - OP - SIE

GRAFICO No. 8

130000

100000

80000

GOOOO

•
40000 1

' 30000 1
0

«te

1 1000 1 lOOl

La producción se Incrementó en un 85% en la Guajira y un 44.5%en Meta, con el fin de cumplir con
la masUlcadón en el consumo de gas. propuesto por el Gobierno Nacional.
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TABLA No. 10

PRODUCCION DE REFINADOS

(KBBL)

Vailac 1991 Varlac

Pndaeto 1990 1991 (%) 1er Scm 2o Sem (%)

Bencina y Coclnol 1313.0 1043.0 (20.6) 497.0 546.5 10.0

Diesel OU (ACPM) 15076.0 16296.0 8.1 7737.8 8558.0 10.6

Fuel OU (combustóleo) 25515.0 27280.0 6.9 13901.7 13901.7 (3.8)
Gasolina de Avladon 278.1 301.0 8.3 137.6 137.6 18.8

Gasolina Regular 25015.0 28380.0 13.5 13920.7 14459.5 3.9

Gas Ucuado (propano) 4876.8 5101.0 4.6 2420.3 2680.2 10.7

Gasolina Extra 2833.9 2450.0 (13.5) 1192.1 1257.4 5.5
Turbo Combustible (JB 3956.1 4068.0 2.8 2026.1 2026.1 0.8

Kerosene (KJ) 2133.4 1756.0 (17.7) 899.7 856.1 4.8

Total 80097.0 86678.0 7.0 42733.0 43942.0 2.8

FUoite; ECOFErn»I,MME.OP.SIE

TABLA No. 11
IMPORTACION DE GASOLINA

Capñulo VI
ESTADISTICAS MINERO ENERGETICAS

TABLA No. 12

VALOR

BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBDROS
1990-1891

157

EzportadoBeo ImportadonsB Ssldo

Hes valor (miles de ns$) Vsilsc valor (miles de 1)8$) varlae valor (mllas de 08$) vartsc
1990 1991 CM.) 1090 1991 P») 1990 1991 P4)

Enero 171.519 143.193 (16.51) 41.963 25.999 (38.06) 129.556 117.194 ( 9.54)
Febrero 126.620 99.233 (21.63) 21.989 13.411 (38.98) 104.631 85.822 (17.97)
Marzo 143.095 114.155 (20.22) 28.080 17.518 (37.61) 115.015 96.637 (1598)
Abril 118.021 109.076 ( 7.58) 22.963 20.436 (11.00) 95.058 88.640 ( &75)
Mayo 109,305 118.494 8.41 30.508 20.778 (31.89) 78.797 97.716 24.01
Junio 103.309 117.071 13.32 3.980 27.795 598.37 99.329 89.276 (10.12)
Julio 108.880 126.454 10.14 6.077 12.651 108.18 102.803 113.803 10.70
Agosto 207.266 147.016 (29.06) 7.242 28.747 296.94 200.024 118.269 (40.87)
Septiembre 213.565 131.863 (38.25) 17.301 15.631 ( 9.65) 196.264 116.232 (40.77)
Octubre 251.432 139.587 (44.48) 56.490 16.625 (70.57) 194.942 122.962 (36.92)
Noviembre 167.165 147.948 (11.49) 37.747 22.149 (41.33) 129.418 125.799 ( 2.79)
Diciembre 181.673 119,744 (34.08) 27.081 32.999 (21.81) 154.592 86.745 (43.88)

Total I.90I.880 1.013.838 (30.40) 301.431 304.740 (10.48) 1.600.439 1.300.000 (31.33)

Fuente: MME>DGH.OF-5IE

TABLA Ko. 13

VOLUMEN
BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS

1990 • 1991

Mes VofaimeD Valor Ftedo Eaportadones Importadones* 8lildo
varlaemies de BartUcs Varlae Miles de Dolar Vartee Ue$/t>l Varlae 1 Mes Volnouii (miles Bis) Varlae VohiBien (fflUea Bis) VaiUc VelniBsn (mllee Ble)

1900 1991 TO 1990 1091 1%) 1960 1991 P4) 1 1090 1991 PM 1990 1991 (W) 1990 1991 (*)

Enero 1657 980 ( 40.9) 41657 25794 ( 38.1) 25.15 26.22

1
4.7 ¡ Enero 8.654 6.694 (22.6) 1.664 987 ( 40.6) 6.990 5.707 (18.3)

Febrero 886 489 ( 44.8) 2033 13071 542.9 22.96 26.53 16.4 Febrero 6.786 6.270 ( 7.6) 927 499 ( 46.1) 5.859 5.771 ( 1.5)
Marzo 1182 664 ( 43.8) 26851 17530 ( 34.7) 22.72 26.30 16.2 Marzo 8.435 7.202 (14.6) 1.222 664 ( 45.6) 7.213 6.538 ( 9.3)
Abril 937 679 ( 27.5) 22327 18320 ( 17.9) 23.83 26.78 13.2 Abnl 8.271 6.924 (16.2) 945 699 ( 26.0) 7.326 6.225 (15.0)
Mayo 1197 703 ( 41.3) 29873 20778 ( 30.4) 24.95 28.68 18.5 Mayo 7.697 7.535 ( 2.1) 1.205 703 ( 41.6) 6.492 6.832 5.2

Junio 116 1019 778.4 3090 26285 750.6 26.53 25.59 ( 2.7) Junio 8.507 7.673 ( 9.8) 133 1.037 679.6 8.374 6.636 (20.7)

Julio 210 467 122.3 5507 11771 113.7 26.26 25.21 ( 3.9) JuUo 7.404 7.775 5.0 217 476 119.3 7.187 7.299 1.5

Agosto 254 1033 306.6 7139 27795 289.3 27.87 26.80 ( 4.1) Agosto 8.900 9.037 1.5 257 1.050 308.5 8.643 7.987 ( 7.5)
Septiembre 450 557 23.7 17301 14025 ( 18.9) 38.31 25.07 (34.4) Septiembre 7.667 7.869 2.6 450 573 27.3 7.217 7.296 1.9

Octubre 1035 641 ( 38.0) 37603 15403 ( 59.0) 36.22 24.03 (33.8) Octubre 7.698 7.526 ( 2.2) 1.677 660 ( 60.6) 6.021 6.866 14.0

Noviembre 1159 904 ( 22.0) 37747 22148 ( 41.3) 32.47 24.41 (24.7) Noviembre 5.556 8.197 47.5 1.159 904 ( 22.0) 4.397 7.295 65.9

Diciembre 955 1367 43.1 26982 32047 ( 28.2) 28.14 23.34 ( 7.2) Dlderobre 7.055 7.736 9.7 957 1.380 44.2 6.098 6.356 4.2

TOTAL 10038 0003 ( 0.3) 388110 248734 ( 4.8) 27.80 38.66 1.7 Total 03.630 90,437 ( 3.3) 10.814 0.633 ( 8.4) 81,816 80.806 ( 1.3)

Fuente: ECOPETROL. MME • OP- SÍE Fuente: MME-DGH-OP-SIB

* Incluye gasolina, paraflna y otros.
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TABLA No. 14
OBNBSACION BLBCTiaCA POR MERCADO

HIDRAUUCA. TERMICA. TOTAL
1S90 • 1961

(GWh)

HlditttUoa VerUc Tdnalca Vartac Total VUftac
Metesdo 1880 1881 I«U 1880 1881 C*) 1880 •1881 (W

BEB 3831.7 4O30.2 5.1 113.6 318.6 180.4 3944.7 4348.8 10.2
BPM 7117.5 7807.2 9.6 0.0 0.0 -- 7117.5 7807.2 9.6

evo 2613.7 2582.5 1 1.1) 100.2 238.7 138.2 2713.2 2821.2 4.0
ICEL 1304.8 1247.2 0.9 1392.1 1675.6 20.3 2696.9 2922.9 8.3

CHEC 685.7 557.5 (18.6) 0.0 0.0 -- 685.7 557.5 (18.6)
Tollnia/hulla 233.7 280.2 19.8 0.0 0.0 .. 233.7 280.2 19.8
Nordeste 131.4 172.7 31.4 1392.1 1628.3 16.9 1523.5 1801.0 18.2
Cedelca/Cedenar 2S3.9 236.9 ( 6.6) 0.0 44.2 100.0 253.9 284.1 11.8

CORELCA 2.8 3A 17.8 4293.6 5156.4 20.0 4296.5 5159.8 20.0
CHE 2335.7 2237.6 ( 4.2) 0.0 0.0 — 2335.7 2237.6 ( 4.2)
ISA 10151.9 9681.8 ( 4.6) 430.0 211.7 ( S0.7) 10581.9 9893.5 ( 6.6)

Total 37388.4 37890.0 0.8 8330.6 7601.0 30.0 3368S.O 3810l.O 4.4

Fuente; LSA; MME-09dn> de naneaddn.
* fteUmlnar.

El aumento de un 20% en la participación de generación del sistema Corelca se debió a problemas en
las lineas de Interconexión entre el centro del país y la costa norte.

TABLA No. 18
VENTAS DE ELECTRlCtnAO T NUMERO DE USUARIOS

Capñuio Vi
ESTADISTiCAS MiNERO ENERGETICAS

TABLA No. 16

PRODUOCION I« CARBON POR DEPARTAMENTOS
1991

(KTON.)

159

Meses

PepsftsmeatQ
Boero Febrero ]Kstbo AbrU Mujo Jttalo «Tollo Afoste Seplb Octb HOvIs Dtetes TDtsl

Antloquia 87.9 90.4 92.8 93.4 91.6 67.5 92.6 101.4 89.4 89.4 63.2 673 1.074.9
Doynca 1663 166.7 166.3 167.4 1683 167.1 169.4 191.8 1623 167.3 161.6 1673 1,997.2
Ceaar 95.6 963 100.9 103.5 1063 108.8 136.7 32.1 1173 137.5 116.3 1263 1,367.9
Córdoba 473 49.1 50.4 51.6 53.1 54.4 55.0 29.6 503 55.3 51.1 513 6253
Cundlnamaica 179,7 164.7 169.6 194.6 199.6 204.6 234.9 207.2 226.4 237.0 237.1 2233 2.526.3
Guanta 1.044.0 ]1,145.7 1..069.6 1.146.9 :1,167.9 1,156.7 1.325.6 :1,457.1 1,326.6 1,267.8 1.106.6 13013 14,221.9
N.santander 65.0 66.8 66.6 70.4 723 74.0 79.4 46.1 79.7 74.9 65.8 763 867.0
VaUe 60.6 62.5 64.2 65.9 67.6 693 67.2 51.7 66.6 71.0 68.5 64.1 796.4
Otna 7.1 7.3 7.5 7,7 7.9 6.1 12.5 8.3 12.6 12.5 n.4 123 119.3

Total 1,764.2 1,S71.S 1,833.1 1,001.81,834.4 l,030Aa,17&Sa,ia7.43,131.03,113.81,803.83,013.1 33,eOaO

Fuente; CARBCXX>U MME.OP

La alta participación del departamento de la Guajira en la producción de carbón, se debe principal
mente al complejo carbonífero de El Cerrejón, el cual se encuentra en la etapa final para com¡rietar
su capacidad Instalada.

TABLA No. 17

CONSUMO INTERNO T EXPORTACION DE CARBON

19SB - 1991

(KTON.)

Ventas (OVH)
ximnen» ae

Usoartos

1

Conanmo por Tipo de CaiMn Eipoitaeloaes
1990 1991* Varlae. 1890 1991 Vaxlae.

(%) (%) Año CaibóB Caibña

Tdnnlco MetaMxgico Ibtal Total

Residencial 12,474.3 12,847.5 2.99 4,479,371.0 4,677,795.0 4.43

Comercial 2,581.9 2,673.5 3.55 315,727.0 326,715.0 3.48 1985 4.136.0 505.0 4,641.0 3.536.0

Industrial 7,887,3 8.285.1 5.04 49,332.0 50,501.0 2.37 1986 4.052.0 572.0 4.624.0 5,757.0

A.pub)tco Y Oficial 2,555.7 2,709.7 6.03 39,466.0 41.725.0 5.72 1987 4.008.0 703.0 4.711.0 9,587.0
Resto 544.3 596,0 9.46 49,332.0 41,592.0 (15.7) 1988 4,128.0 690.0 4,818.0 10,739.0

1989 4,420.0 730.0 5.150.0 12,281.0

1990 4,603.0 758.0 5.361.0 13.870.0

Total 26,043.7 27,111.6

o
H

4

4,933,228,0 8,138,328.0 4.13 1991 4.758.0 835.0 5,763.0 16,297.0

FUente: 81NSE
* ndlmlnar

FUmte: CartxxMd; MME-Ofictna de Ptaneaclon.SlMES



160 Ministerio efe Minas y Energía 1991-1992

SECTOR MINERO

TABLANo. 18
VOLUMBN DB LA PRODUCCION BIINBRA NACIONAL

Unidad 1989 1990 1991

BfETALBS PRECIOSOS OnsaTroy i.aoo.o4e 1,199,316 1,436,129
Oro OnzaTrcy 948.627 943.698 1.120.256
Plata OnzaTroy 220.140 213.201 258.349
Platino CnzaTrqr 31.279 42.317 51.524

PIEDRAS PRECI08AB KUates 3,4a0,40S 3,100.000 1.675,233
Esmeraldas Kllates 3.420.408 3.100.000 1.075.232

lONBRALBS METALICOS Toneladas 1,258,483 1,399,078 1,477,824
Mineral de Hierro Toneladas 529.600 628.257 685.490
Plomo (Concentrado) Toneladas 394 331 362

Zinc (Concentrado) Toneladas 723 356 266

Cobre (Concentrado) Toneladas ND 1.151 1.178
Manganeso Toneladas ND 50O 552

Mineral de Níquel Toneladas 726.266 766.841 788.260
Bauxlta Toneladas 1.500 1.640 1.716

HDfBRALBS COHBU8TIBLBS Toneladas 18,903,000 20,400.000 23,666,666
Carbón Toneladas 18.902.000 20.400.000 23.600.000

HINBRALES NO METALICOS Toneladas 21,112,925 20,501,269 26,344,776
Calizas Toneladas I7.000.000 16.100.000 15.660.000
Azufre (Refinado) Toneladas 41.722 39.686 42.792
Mineral de Asbesto Toneladas 158.149 159.600 160.332
Yeso Toneladas 553.025 608.328 638.744
Dolomita Toneladas 44.873 45.600 45.968
Mármol Toneladas 30.000 32.200 33.380
Barita Toneladas 5.460 5.380 5.342
Feldespato Toneladas 40.850 38.675 39.178
Arcilla y Caolín Toneladas 1.800.000 1.920.000 1.984.000
Arenas Sllíc.y Cuarzo Toneladas 700.000 790.000 858.784
Sal Terrestre Toneladas 190.380 208.697 218.736
Sal Marina Toneladas 469.875 478.150 482.360
Talco Toneladas 9.196 10.390 11.064
Calcita Toneladas 12.060 7.208 5.758
DIatomáceas Toneladas 3.600 3.100 3.890
Magnesita Toneladas 20.425 19.300 18.768
Mica Toneladas 60 75 92
Fluorita Toneladas 300 780 894
Roca Fosfórica Toneladas 30.000 31.000 31.516
Bentonita Toneladas 2.950 3.100 3.178

Fuente: MME Ofldna de Raneadon^SIMES. DGM.

ND: No Dloponlble

La evaluación favorable en el desarrollo de la minería se Incrementó en un 3% níquel. 16% carbón y
el oro el 13% cuya Incidencia es notable en el agregado de la economía nacional.
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TABLANo. 19

VALOR DB LA PRODUCCION WNBRA NACIONAL

(Millones de $ Corrientes)
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Mineral 1969 1996 1991

HBTALB8 PRBCI0808 184,676.6 194,361.3 285,722.5
Oro 147.684.3 184.856.5 273.040.9
Plata 364.1 412.1 522.6
Platino 6.028.2 9.092.7 12.159.0

PIEDRAS PRECIOSAS 37,769.4 88,669.2 88,286.0
Esmeraldas 37.709.4 58.609.2 95.256.0

BONBRALBS METALICOS 3,159.6 6,049.4 8,017.0
Mineral de Hierro 2.677.9 4.552.4 6.145.6
Plomo (Concentrado) 2.6 2.5 2.9

Zinc (Concentrado) 2.8 1.9 1.5

Cobre (Concentrado) 356.2 457.3

Manganeso 15.0 11.4

Mineral de Níquel 470.0 1.115.8 1.392.4
Bauxlta 5.8 5.8 5.8

MINERALES COMBUSTIBLES 164,956.6 113.288.0 118,851.5
Carbón 104.950.6 113.268.0 118.551.5

minerales no METALICOS 31,224.1 32,820.3 29,476.1
Calizas 20.400.0 20,900.0 21.156.1
Azufre (Refinado) 433.1 401.1 500.5

Mineral de Asbesto 550.0 576.0 589.6

Yeso 1.505.7 1.505.7 1.740.6
Dolomita 140.9 142.5 143.3

Mármol 116.6 118.8 120.2

Barita 136.5 138.5 139.5

Feldespato 83.0 242.3 311.7
Arcilla y Caolín 3.994.8 4.687.2 509.4
Arenas Silíceas y Cuarzo 746.3 797.0 824.2

Sal Terrestre 850.0 865.0 877.7
Sal Marina 1.950.0 2.100.0 2.180.8
Talco 21.2 28.3 33.0
Calcita 16.4 14.5 13.7
DIatomaceas 12.96 11.78 12.96

Magnesita 161.6 193.0 212.2
Mica 0.6 0.6 0.7
Fluorita 8.7 8.9 9.0
Roca Fbsfórica 52.8 54.0 55.4

Bentonita 42.8 44.0 45.5

Total 331,119.8 408,105.4 SS7.02S.1

Tasa Cambio ($/dolar) 382.60 502.00 632.93

V/r. en MUI. de dlls 865.4 807.0 848.7

Fuente: MME Ofldna de RaneaeSon-SlMES. DGM.
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TABLA No. 20

PRODUCCION DE ORO. PLATA T PLATINO POR DPTO

(Onzas Trqy)

Oro Vhitae. nata Vbriac. Platino Vbrlac
Daptos. 1000 1001 m 1000 1001 Pfc) 1900 1001 (%)

Antaaonas 368.4 126.2 ( 67.5) 82.4 30.8 ( 62.6) . . .

Antioqula 589.286.7 539.497.6 ( 8.4) 1333623 124,766.9 (6.5) 677.2 346.8 t 48.7)
Atlántico 0.2 100.0 0.1 100.0 - - -

Bolívar 102,174.6 252,343.5 147.0 23,0583 57,826.7 151.0 96.5 413.0 328.0
Boyacá 03 0.0 ( 95.C9 - - -

28.083.0 28.938.7 ( 0.2) 6,509.7 6,696.0 2.9 . .

Coqueta 1I5.S 52.3 ( 54.7) 26.1 12.4 ( 52.^ • - -

Cauca 18,222.4 19,405.6 6.4 4,118.7 4,495.1 8.1 368.6 324.5 ( 12.0)
Cesar 0.4 (100.0) - - -

Ctaooó 98,371.0 99.73a 1 1.4 21,960.0 23,042.9 5.1 41,053.3 50,235.2 22.4
Córdoba 18,609.7 71,283.0 279.0 4343.0 16.330.0 50.2 6.8 49.7 464.7
Cundlnamafca 29.9 i2as 313.0 6.7 28.4 323.6 . . .

Guajira 1,101.1 359.2 ( 67.4) 246.4 83.4 ( 66.2) . . .

CuaMa 3,559.4 3,7sas 5.6 806.4 875.1 8.5 - - .

Guavtare 1.1 0.5 ( 54.5) 03 ( lOO.OO - - .

Hulla €98.0 754.4 8.1 158.5 174.1 9.8 - - -

Magdalena 3,684.2 24^8 ( 93.2) 831.7 57.4 ( 63.8) - - -

Meta 26.1 101.1 2873 5.9 25.5 332.2 - - .

Narfflo 32,201.2 45.901.9 40.9 7355.0 10,391.2 43.6 110.4 )46.4 32.6

Putumayo 3,265.6 6,190.6 89.6 739.0 1,426.1 92.7 - - -

Qufndto 2,158.0 2,576.5 193 487.0 592.5 21.7 - - -

Rlsaralda 3,298.7 2,760.4 ( 163) 7413 6343 ( 14.4) - - -

Santander 7,197.9 9,216.3 28.0 1,607.1 2,094.1 30.3 - - -

Sucre 53.6 261.2 424.7 113 81.2 588.2 - - -

Tollma 8,663.4 11,753.1 35.7 1,956.6 2,710.4 38.5 - - -

Valle 16,269.1 21,789.9 33.9 33413 5,035.9 38.3 2.3 8.5 267.4
Vaupés 5,071.5 3,409.4 ( 323) 1,141.6 928.5 ( ia.7) - -

Vichada 36.6 100.0 8.8 100.0
- - -

TOUIIW 043,008.6 1,120,3110.3 18.7 319,200.8 258,340.2 31.3 42317.2 91324.1 31.3

Puente: Banco de la República: MMS-OGM. Secdán Liquidación de Regalía» c bnpuestoa
Ofldna de Flaneadón - SIMES

La producción de oro superó el millón de onzas trcjr, participando en gran medida Antloquia en un
48%, Bolívar en un 22%. Chocó en 8,8% y menor porcentaje los demás departamentos.
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TABLA No. 21
VALOR DE LA PRODUCCION DE ORO, ELAXAT PLATINO POR DPTO

(Miles de Pesos)
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Oro Vbilae. FUU Vbilac. Aitiae VtoUe
Deptoa. 1000 1001 (%) 1060 1901 m 1900 1991

Amazonas 69.792.7 31,009.7 ( SS.6) 160.4 60.4 ( 62.3)
Anttoqula 114.916.678.9 130,057,840.2 133 257,107.6 250,632.8 ( 2.5) 128,721.0 82,781.5 ( 35.7)
Atlántico 51.5 100.0 03 0.1 ( 66.6) . .

BoUvnr 20.362365.5 62,657,862.0 207.7 44,892.9 118,522.7 164.1 21,241.2 96,402.7 353.8
Boyaca 1403 12.9 ( 90.8) 20.6 100.0 . - -

f-nlHjiA 5.630,550.8 7,013,940.0 24.6 12,651.6 13,485.2 6.6 . - -

Coqueta 23,550.8 12,092.0 ( 48.7) 50.7 23.9 ( 52.9) -

Cauca 3,632341.1 4,759,000.0 31.0 7,995.9 9,024.9 12.9 65,181.6 76,231.7 17.0
Cesar 3473 0.0 (100.0) 03 (loao) . - -

Choco 19.247324.7 24,237,638.0 25.9 42,799.0 46,614.8 a9 8,851,037.311,855,336.8 33.9

Córdoba 3.786.655.9 16,838.74&0 326.6 8320.8 33,795.7 311.1 1,828.1 11,703.3 540.2

C/marca 5,615.0 29,4130 423.8 13.1 57.6 339.7 -

Guajira 212,527.4 85,567.8 ( 54.4) 477.9 163.9 ( 65.7) -

Gualnla 695,599.0 904,322.0 30.0 1.574.4 1,740.1 10.5 -

Guavtare 212.0 100.9 ( S2.0) 0.5 03 (60.0) -

Hulla 138,5373 160,164.0 30.0 3043 347.8 14.1 -

Magdalena 644.387.3 60,976.5 ( 90.5) 1,5643 116.7 ( 92.5) -

Meta 5,141.1 24,747.9 381.1 10.7 48.7 355.1
Narfno 6,360,961.5 10,969,833.0 72.8 14,135.6 20,520.9 453 24.040.2 34.666.5 73.3
Putumayo 654,605.6 1,513,414.0 131.2 1,430.8 2.898.7 102.6 .

QulndJo 431,777.7 618,798.0 43.3 9533 1,134.8 19.0 .

Rlsaralda 6633893 659.793.0 ( 0.5) 1,4723 1,2703 ( 13.8) - -

Santander 1.420327.4 2,271,879.0 60.0 3,167.7 4,334.1 36.8 - _

Sucre 9,846.5 65,768.0 567.8 22.6 128.3 467,7 . .

Tollma 1.712.075,7 2,860,2050 67.0 3,7893 5,495.1 45.0 .

Valle 3.249,150.7 5,330,829.0 64.1 7.095.6 10,160.1 4a2 660.3 1,911.7 189.5
Vaupes 983,097.6 828,443.0 ( 15.7) 23043 1,597.1 ( 27.5) . .

Vichada 0.0 8.460.3 100.0
-

16.8 100.0
- - -

Tmai WEBifla 184388,800.0 873,040.007.3 47.7 412,114.8 828.881.1 28.7 8,082.7093 12,188,8243 88.8

Puente: Banco de la República; MME*^ DGM • Sección Liquidación Regalías e bnpueatos
MME^ficlna de Flaneadón • SIMES
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TABLA No. 23

PRODUCCION MENSUAL DE ORO, PLATA T PLATINO

(Onzas Troy)

ProAutelón Vsrisc Predinoción Vbxlac Pnalnoclón IMac
de Oro SU de Plata IH) de Platillo tH)

Mes 1«00 IMl 1000 1001 1000 1001

Enero 80027.7 91698.5 14.6 18403.0 21472.1 16.7 2656.8 3552.1 34.0
Febrero 79086.3 72327.8 ( 9.2) 17169.3 17141.7 (0.2) 2885.8 3775.1 30.9
Mano 70845.5 86663.1 22.3 16610.6 18927.4 13.9 3076.3 4033.5 31.1

AbrU 76024.6 97843.3 28.7 16599.6 22995.6 38.5 2572.1 4271.8 65.9
Mayo 75070.1 89258.8 18.9 16052.8 21430.6 33.5 3193.5 4036.5 26.4
Junio 76791.0 80726.3 5.1 16940.3 19147.9 13.0 3381.2 4045.9 19.7
Jubo 76754.0 98502.0 28.3 17151.1 23039.2 34.3 3514.8 4505.5 28.2
Agosto 97984.2 108244.6 8.4 22142.6 25128.0 13.5 4078.2 4939.9 21.1
Sepaembre 79491.4 116292.1 46.3 16496.5 23630.7 43.2 3595.6 5214.3 45.1
Octubre 82065.4 109248.3 33.1 20049.5 23949.4 19.5 3814.7 5299.5 38.9

Noviembre 75106.4 88552.2 17.9 17350.0 21674.7 24.9 4403.5 2919.1 03.7)
Diciembre 73851.9 82899.5 12.3 18235.0 19811.9 8.6 5150.3 4931.2 ( 4.2)

Tofad 943a0S.8 1130306.5 18.7 313300.8 308349.3 31.3 43317.3 01034.4 21.8

Fuente : Banoe de le Repútálee; MME>Seecl6nReg(kllae e bnpueetee
MME-Ofidna de Pleneadón-SIMES.

TABLA No. 23
VALOR DE LA PRODUCCION IHE ORO, PLATA T PLATINO

(Miles de Pesos)

WorPradnectte
de Oro

1000 1001

VuUe ItelM ProdtttdóA VerUe
CH) de Rata (H)

1000 1001

Valor Prodtioclda

de Retino
1000 1001

VutMC

m
00/01

Enero 14,049.668.9 19.239.334.3 36.9 34,185.6 41.440.2 21.2 583,548.1 018,696.0 58.5

Febrero 13.512.370.9 15.385,398.4 13.9 33,174.6 30,Sl3.g (8.0) 221,681.5 851,319.3 27.3

Marzo 14,518.853.9 19,694,241.9 35.6 31,349.3 33,797.2 7.8 737,190.0 955,791.2 33.2

Abril 13.655.979.6 21,857,076.4 60.1 31,856.6 43,177.4 35.5 689,577.0 1,021.188.9 75.3

Moyo 14,089.096.6 20,642,474.4 46.5 31,543.7 40,911.6 29.7 570,787.4 968.912.8 29.4

Junio 13321,047.6 21.452,416.7 61.0 33,341.0 41.921,0 25.7 785,823.9 934.944.0 17.0

Julio 15,001.501.4 23.892,419.1 59.3 34,173.3 50.007.2 46.3 804,395.4 1,077.165.5 26.0

Agosto 18,631.694.1 25.939,274.4 39.2 45,873.1 50,957,4 11.1 840,235.6 1,122.330.7 7.9

Septiembre 16398,946.5 29.239,420.5 73.0 33,343.3 46,774,0 46.3 1,035374.1 1,188.092.5 32.8

Octubre 17,521,368.0 29.904,953.7 70.7 39,210.6 55,218,7 40.8 897.814.5 1385.247.3 1.4

Noviembre 16,208376.5 23.383,003.7 44.3 31,915.2 45,971,7 44.0 862.894.6 688,169.2 (15.7)
Diciembre 17,447.597.0 22.410,871.8 28.4 32,147.5 40,000.3 24.4 1.063397.7 1,127.266.9 6.0

Total 184,856,900.9 273,040,887.3 47.7 413,114.0 923.600.0 38,8 0.003.709.8 13,190,034.3 33.7

Fuente ; Banco de la República : MME-SecddnRegallas e bnpuestos
MME-Ofidna de naneadón-SIMES.
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IMPUESTOS ESPECIFICOS
Y REGALIAS DE HIDROCARBUROS

Y MINERIA

TABLA No. 24

DISTRIBUCION DE REGALIAS DE PETROLEO POR AREAS T TIPO DE ENTIDAD

1991

(Miles de Pesos)

Aras Ceatmto DtpartuBtale Eapraaa NaeMo Dapt». Corpas tbUl

A|Bsy Crudo FYopto Meta Bcopetial 3.172,192 3.706.976 1.043.464 369320 6347.679
Atstics Aeoetaeefto Arauea Eaoo CelonMaoa S.A 20.407 24.233 0.713 3349 93.708
Armara Aaeelae*6D TbbfB» PrtroOTÍacro» 22.4B0 29.299 1.017 6303 2310 62.666
BRrco Crudoftopto NtcSastasder Beopcisol 863.096 1.029.999 268.661 2S4.116 111.176 2.941.164
BsriRBess LebiQs Crudo EVoplo Cesar Eeopetrat 2.727 3.619 1.003 33) 39) 6.030
CsataesUa ^udo BoQvar Beopcitol 117.106 199.172 36,962 13.493 306.4)5
CsrniecxiM CoDceetto Hulh Moeol 11.697 36.016 9339 2.617 61.964
Casabe Crudo lYoplo Aetloquia Bcopetrel 2.370.4B7 2.814.916 779.796 273.914 6336.049
Caaaaatu AeecSaaio Oaaaaara BLPAqidtaloe 3.909.249 4.102,463 1,193.042 403.969 9324338

Cleura Crudo EVopio BoBvar Eeopetral 132.446 197.263 43.966 19349 346.947

Coeoma-A AooelaeilB AsOoqula 'tamaPetnIeum 1.904.639 2,463,208 663,088 166.799 338.716 9.406.416

Coeerxu-C CoDccaS&a AaOoqula
Arauca

IbBs PetraleniB 40.007 133,391 32.393 1.023 9.176 319.980

Ciara Norte Asodam&B Occidental 33.397.073 39.563310 ]a966.970 3.834300 67,693.961

Crtotalkia Cooecal6B SsDtaader Bxpktadooca Cóndor 3365 11.003 2.673 797 17.617

Crtstalba.e Oudo (Yopío Saotaadm Bcopetial 17.022 21.283 6.696 2.063 47.164

Cabanal AaoctacHa Meta ChevTOD 1.666337 2,004.781 996.341 194.369 4.442.726

Cubarral-l Aaoctactfta Meta ChevTOQ 143.820 170.793 47.311 10.899 370.490

De liare» Crudo lYoplo .*lantaadeT BcopeCnl 3.490.191 4.104.179 1.136,098 397.912 9.099.134

El CoDeha) Ooficealóa Saotaader Baoo CebnMana 8.A 43.196 140.392 34.103 9,603 237396

Bt Umda Cbaecatda Saataader Eaoo CotomlSaDa S.A 130.006 449.141 106.131 30.639 720.073

EIRobto Coaecatda Saotaader Baoe CetocafetanaSbA 393.774 1.279.766 310,674 88.061 2.072.496
ErmttaAe Crudo Propio Boyaeá Bcopetral 10.847 13.661 3.666 1349 28.649

Ouaauaqul Tersa Prap. Mvada Boyacé Ttama Pttrolcun 11.660 36.994 9.366 2.633 62.491

HuBa Aaoclacl6a KulM Pctroeol 347.926 413.067 114.316 40.011 914,941
Lae Me&aa Asoetact&a Saataader Oeddffital 472,914 746,780 207.418 64300 1,499,412
Nara Aaodael&Q Aattoqula Toma Potroleum 498.136 969.999 I633I 86.776 1397,737
Nctra Cboeealóa HalM Hocol 1.006.409 3.270.019 794.931 229.117 9,396.672
Ocite crudo Futumayo Eeopcirol 1.644332 1.640.347 9)4.939 ia795 626369 4.636^272
Ortega Qudo Propio Ibina Eeopetral 61.761 97.091 36.695 9,413 319.160

Palagaa Crudo hupto Boyaeá Eeopetral 969.927 700.939 194.099 67,019 1.692.440

Faletsw Aaoelacl6o MulM Hocol 4.131.697 4,906.391 1369.11) 479.669 ia872.086

Pavas Qvdo ^plo Nte Saotaader EcepcCre) 1.179 1.400 390 347 182 3.468

PuB AoodaesAa TbBtaa Petar 47.726 66.674 19.699 8.499 129.994

Ptttuoaya<0 AooctaeMo Putomayo Argosy Bocr^ 67.091 74.939 20.993 34.369 197306

Sabaos AooelaelAo Saotaader Booo CelooiblaDa S. A 34.721 41.231 11.421 3.997 91.371

Tdto CoaeoalAa Halla Hoeel 286328 900.961 336.049 64.092 1.906.990

TU^utraraa-A Aooelad6o Ceoar Tocas PetraicuDi 72.640 96.406 36.706 8.946 9,347 213.647

TU^utrana-C CoDceaUa Ceoar Ttacsi PttrakuBi 22349 61,160 19.710 2.629 6.980 131.443

Toldatto Crudo Propio ToIsm Eeopetral
Eeopetral

219301 399.991 70.790 24.776 866319

Tetuoui] Oudo Propio Cesar 4.108 9.493 1.9)0 483 929 12.062

Upta Asedaba Cb»aaara Laomo 489.073 M9.I49 )91.0II 92,694 1300.066

Yaira CoDcralte Ca»aoaro BLP AquMaioe 301.900 960.070 236.074 67,494 1.897.196

Yailftü-QaiBas Crudo Propio Saotaader BeopeUol 861.983 1.139.969 3)3.011 109.994 2.904.087

2ulla Ceoeesido Nte Saataader Petróleoo del Norte 49.496 100,602 39.306 29.) 16 13.374 291.152

Total 68.006.200 79.461.271 21.968.221 476.170 0.178379 178.660.290

-MMB- Of. Plancaddn Dtv. Sistemas de Informaefdn S.I.E- D.G Hidrocarburos Dlv. FiBcallxaclón Seo. liquidación- 02/12/92
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XABIANo. 35
REOAUA8 DB OAS POR AREAS

(Miles de Pesos)

Ana Tipo Depairtomanto Tota] Ractoa Dapte Corporee Municipio Cerpea

ElDtficU Cmdo Propio Magdalena 37.041 12,073 14337 2.950 5,690 1,991

El Canchal Concesión Santander 246.342 46,805 152,116 36,951 10,470
El limón Concesión Santander 246,342 46,805 152,116 36.951 10,470
Elltotale Concesión Santander 246.342 46,805 152,116 36,951 10.470

Las Mcnsfl Asodaelan Santander 357.657 113,258 179325 49,675 15,398
Barco Crudo Propio Norte Santander 19.221 6.535 7,760 1.922 2,162 841

Cleuco Crudo ftoplo BoUvar 14.371 5,461 6,465 1,796 629

De Mares Crudo Propio Santander 158.803 60.345 71,660 19,850 6,948
Guajira Asodadon ftiiajlti* 3.820.762 127351 1.940,637 152,830 477,505 167.158
Apby Crudo Propio Meta 76,307 28392 34310 9,779 3,326
JoboTalúon Crnoealon Córdoba 2 0 1 0 0

Netva Concesión Hulla 6,880 1307 4348 1.032 292

Sabana Asodadon Santander 14.390 5,468 6,493 1,799 630

Sahagun Asodadon Córdoba 58,967 22.407 26.609 7,371 2,560
San Jorge Asodadon Sucre 109,127 41,466 49344 13,641

A

4,774
Q

Acumulado Octubre 5,412,554 564382 2,797,458 157,702
U

701,244 235.977

Total (1«| 0,134,000 1,741.000 3,190,000 179,000 793,000 371,000

1* Ttotal Nnf4nn«l con la Nueva liquidación Noviembre y Diciembre.

Filaste: DGH ñBCal]eadon.OP SIE

TABLA No. 36

INGRESOS T TRANSPESrataAS DB LOS RECAUDOS DB CARBON 1989 -

AcaanilMSo i

-Rcgnlloa **
-Otros tngresos

TRANSFEEIENCIA;
-D^oitamenlos
-Munlelplos
-CoipoiBdonos
•Caiteool

-Reaaf^iadón más Tesorería
General de la República

-Coipes Costa Atlántica
-Carbocel Fomenta Minero
-Carbocol Pondos Comunes

(Millones de Pesos)

5.396.6
14.854.0

1.896.4

2.769.0
3.093.0

883.9

593.4

2,375.7
800.1

6,066.0
1.556.6

15.562.9
3.286.5

11.732.0

544.4

2.702.9
3.000.5

188.9

119.8

2.039.9

237.2

1,407.8
5.666.1

19.430.6
3.822.6

11.732.0

261.2

3.4223
3.797.9

207.1

123.7

2.645.9
259.6

838.9

7.673.4

1991

VImUcv

m

24.85

16.31
30.81

(52.02)

26.62

26.56

9.G3

3.17

29.71

9.53

(36.15)
30-.6I

Fuente: Cartx>col - Fondo de fomento dd carbón.

" Del actimulado a diciembre de 1969. $ 11740.6 Mitones formaron parte de loa Ingresos del Ibndo de fomento del carbón y
$3113.2 Millones fueron distribuidos de nuevo oonferme al eodlgo Minero.
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TABLA No. 27

niPUBSTOS AL ORO. T PLATINO POR WTO

( $)

167

Oro Variae. PlaUao Vazlae.

Deputameatoa 1990 1991 % 1990 1991 %

Amazonas 2.032.807.8 877.341.4 (55.8)
Antloqula 3.347.089.542.5 3.606.306.656.1 6.1 5.148.839.2 3.373.166.2 (34.5)
Atlántico - 1.393.2 100.0 - - -

Bolívar 593.075.703.5 1.979.214.893.7 187.6 849.648.8 3.986.202.0 369.1

Bciyacá 4.083.0 348.3 (91.5) - - -

fbllflnq 163.996.622.1 193.201,725.2 17.8 - - -

Caquctá 680.121.8 346.507.0 (49.0) - -

Cauca 104.702.040.1 130.314.505.3 24.5 2,607.265.6 3.122.591.5 19.8

Cesar 10.1136 (100.0) - - -

Chocó 569.449.581.0 666.742,733.5 17.1 354.723.189.6 492.053.157.1 38.7

Córdoba 110.287.947.9 486.446.379.2 341.1 73.124.7 461.670.8 531.3

Cundlnamarca 163.543.1 795.522.7 386.4 - -

Guajira 6.190.117.4 2,376.568.0 (61.6) - -

Guaiiía 20.260.163.7 25.066.349.6 23.7 - -

Guavlarc 6.175.5 2.938.4 (52.4) - -

Hulla 4.035.064.4 4.963.623.1 23.0 - -

Magdalena 18.768.562.8 1.679.708.7 (91.0) - -

Meta 149.289.7 694.781.3 365.4 - -

Nailño 185.270.727.6 302.330,421.7 63.2 961.609.2 1.438.703.3 49.6
Putumayo 19.048.934.1 41.269.359.0 116.6 - -

Quindio 12.576.046.6 17.125.318.1 36.2 - -

Rlsaralda 19,319.120.2 18.317.425.4 (5.2) . -

Santander 41.365.845.7 62.154,566.8 50.2 . -

Sucre 286.868.6 1.883,003.5 556.4 . -

ToUma 49.866.282.0 78.142.945.5 56.7 . . -

VaUe 94.635.458.5 147.372.000.9 55.3 26.412.6 72.753.3 72.5
Vaupós 28.133.916.9 21.571,942.4 (23.3) - - -

Vichada 0.0 228.763.2 100.0 - - -

Total Nación 5,391,404.679.8 7.788,447,722.7 44.4 364,390.089.7 604,508.244.2 38.4

Fuente: Banco de la República: MMB>Seoclón de FlscaUradón de Minos
MME-Oflctna de Haneadón • SIMES
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TABLA No. 28
DIPUBSTOS Y RBOAUAS BONBRAS

(Miles de I^»os)

Owalf Plottao 1/ Vas. BkffoO/ Vas. 0*12/ ves. inaa«13/ ver.
Km 1000 1001 m 1000 1091 1900 1901 (*) 1900 1991 1* 1 I06O 1901 m

Enoo 409214 584.169 362 23242 49.492 1122 18.237 19269 26.8 88.017 38.662 (6.10) 162.702 360.189 121.36

Febrero 387.791 811.637 38.7 8230 31.614 284.1 18237 19269 28.8 30202 86.064 96.77 102.702 300.189 121.36

M«»o 480263 841.119 182 29.622 33.410 122 18.237 19269 26.8 43238 47.017 8.80 162.702 360.189 121.36

AbrU 397.747 898.847 482 27.613 39.760 44.0 18.409 19268 28.1 45.747 63.136 38.01 307248 336276 9.23

Msyo 410262 862.183 362 33.144 41.878 802 18.409 10269 25.1 47.492 44.018 (721) 307248 336276 9.23

Junto 387292 862.943 492 31.433 37.996 202 15.409 19269 28.1 29266 88.839 9)28 307248 336276 0.23

Julio 436237 683.019 472 32.176 40.080 192 16.166 20.173 242 42260 60.400 4320 402286 374.637 fO.68)

843.670 733.338 392 33.609 42.788 18.6 16.166 20.173 242 35.090 83.668 83.07 402.888 374.637 (6.69)

Septiembre 492202 844.683 862 41.418 44.844 7.6 16.166 20.173 242 32230 38.840 828 402286 374.637 «6.891
Octubre 909.736 876.430 602 38.913 47.768 33.0 18.114 20291 152 39.748 41,343 4.01 330246 316.828 (4.18)

Novkmbre 472273 677.946 38.6 34.886 49.473 412 18.114 20291 182 46.003 43.878 (9.22) 330246 316.828 (4.18)

Diciembre 908.179 626.000 24.1 42.836 48.774 132) 16.114 20291 152 33.739 48.841 *34.98 330246 316.828 <4.18)

1bt.ll8a. 0.901,408 7.789.447 44.4 904.990 1M>4.0oa 90.4 194.770 230.600 28.6 469.649 008.090 27.00 9210240 4,169,701 10.9

1/: Corresponde este valor a fmpiiestos
2/: Corresponde este valor a Regalías

Fuente: Banco de la República; MME-Secdón Regalías e Impuestos
MME-Ofidna de PLoneocfón - SMBS

Miles Millones $

Níquel

liddo 1991

GRAFICO No. 7

£=a 1I

Capñulo VI
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QHAFTCX) No. 8

mPDBSTO Y RBOAIUS TOTALES

1990 - 1991

Miles Mill(»iu*s $

Pclrcjlco Cas Níquel Sal Hicnx» Oro Platino Cart>ón

• 1990 |S| 1991

Coordlnaddn; AsewtrU de Pienee. Uloisterio de Mines y Eaeigia
Diseño y EdlcMn: Oeorio8 Rsmiies Cia.Ltda.
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