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o. INTRODUCCiÓN 

Es innegable que los acuerdos co
merciales de todo tipo se están multi
plicando. Los efectos de la globaliza
ción han cambiado la configuración 
económica y política de las regiones y 
los mercados internacionales surgen 
como alternativas para todos los paí
ses. Latinoamérica busca permanente
mente el camino hacia el desarrollo y 
su mirada está puesta en la integración 
regional. 

En este contexto, la competitividad 
surge más que como fenómeno, como 
un paradigma que determina la forma 
en que se reorientarán las estructuras 
económicas de los países, pero la for
ma de alcanzarla tiene aún mucho de 
enigmática. 

En este trabajo se muestra la for
ma como en la Universidad del Valle, 
un grupo de investigadores en el tema 
trata de encontrar en la creación de 
sinergias cognitivas! la clave para 
crear ventajas competitivas para cier
tos sectores de la economía del de
partamento del Valle del Cauca en 
Colombia. Lejos de pretender ser con
cluyentes, la ponencia busca llamar 
la atención sobre la importancia de 
las voluntades en el proceso de crea

ción de las sinergias cognitivas men
cionadas. 

Para ello, en la primera parte se 
exponen las generalidades teóricas que 
dan sustento a la propuesta y poste
riormente se muestra un ejercicio en 
el que se identifica una actividad eco
nómica crítica que no corresponde a 
las características de las actividades 
que tradicionalmente representan los 
componentes mayoritarios en la pro
ducción de la región. 

El análisis sectorial permitirá iden
tificar algunos factores determinantes 
de potencial competitivo en un sector 
no tradicional (el subsector avícola), 
lo que constituye un insumo importan
te para justificar la necesidad de un 
acuerdo de cooperación entre la Uni
versidad y el Sector Empresarial que 
permita potenciar dichos factores en 
beneficio del desarrollo socioeconó
mico del sector y de la región. 

Esta es una tarea que se viene ade
lantando desde la academia y que en 
un horizonte temporal próximo cons
tituirá un antecedente importante que 
l1amará la atención de otros sectores 
productivos que dejarán de lado su 
planeación circunstancial y propon
drán desde su interior su propia senda 
de desarrollo competitivo. 

Como se verá más adelante, hemos tomado este concepto del profesor Sergio Boisier 
quien define sinergia cognitiva como "la capacidad colectiva para realizar acciones 
en común sobre la base de una misma interpretación de la realidad y de sus posibi
lidades de cambio" (Boisier, Sergio. "Sociedad del conocimiento, conocimiento social 
y gestión territorial". Pontificia Universidad Católica de Chile, junio de 2001. 
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1. LA IMPORTANCIA DE 
LA REGiÓN EN LA CREA
CiÓN DE CULTURA COMPE
TITIVA. 

El intercambio de todo tipo ha sido 
clave importante en la continuidad de 
las sociedades humanas a 10 largo de 
la historia. Gracias a los intercambios 
de todo tipo la cultura de una comuni
dad se enriquece, se diversifica y se 
constituye en el mecanismo específi
camente humano de adaptación, lo que 
ha permitido a nuestra especie un in
cremento cuantitativo a expensas de 
otras formas de vida biológicas. Y la 
cultura al pluralizarse ha hecho posi
ble la utilización de una gran variedad 
de recursos de la naturaleza. De esta 
forma, las sociedades, en un sentido 
antropológico, son el resultado de la 
adaptación tanto a la naturaleza como 
a las demás sociedades. 

Precisamente, los antropólogos, 
en sus intentos por describir, clasifi 
car y explicar las diferentes socie
dades o sistemas socioculturales han 
encontrado tres factores principales 
que determinan la adaptación de es
tos sistemas a sus contextos y garan
tizan su continuidad. Estos tres fac
tores son: 
• 	 La ecología: que hace referencia al 

modo de adaptación del sistema a 
su medio ambiente. 

• 	 La estructura social: que se refiere 
al ordenamiento institucional del 

sistema sociocultural para su fun
cionamiento. 

• 	 La ideología: que hace referencia 
al conjunto de hábito~y caracte,
rísticas mentales destinadas a ajus
tar a los individuos y grupos a las 
condiciones ecológicas y estructu
rales de su vida sociocuItural2

• 

Dentro de las fronteras de cada 
nación existe pluralidad cultural, 10 
que implica la existencia de diferen
tes sistemas socioculturales interac
tuando dentro de la misma. De esta 
manera, los gobiernos nacionales se 
enfrentan constantemente a procesos 
de toma de decisiones y de planeación 
estratégica que deben reconocer la 
heterogeneidad a nivel regional e in
cluso, si se quiere, a nivel local. En
tonces, en el interior de las fronteras 
nacionales se adelantan ingentes es
fuerzos por caracterizar, priori zar y 
atender las necesidades de las comu
nidades en un contexto en el que el 
conflicto de intereses es habitual. 

Si además se considera la crecien
te interdependencia entre las naciones 
como un fenómeno que obliga a pen
sar en una estructura sociopolítica 
mundial, la magnitud y alcance de los 
problemas nacionales necesariamente 
debe tener en cuenta un contexto in
ternacional, debido a que las decisio
nes que se tomen a nivel local tendrán 
en mayor o menor grado un impacto 
de este carácter. 

Gispert, Carlos (Director) . Enciclopedia Autodidáctica Océano, tomo 6. Sección 
Antropología, Grupo Editorial Océano 1991 , pp. 1450-1487. 
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De los diferentes tipos de intercam
bio que pueden darse entre socieda
des, los comerciales han sido los que 
más han.evolucionado desde la época 
de la segunda posguerra del siglo,XX. 
Las instituciones de carácter suprana
cional son consecuencia de un ambien
te de cooperación que se originó en el 
conflicto y actualmente continúan fa
voreciendo la integración entre las na
ciones en un contexto muy parecido. 

Las limitaciones de los agentes 
nacionales para dar solución a los pro
blemas internos y la innegable existen
cia de oportunidades en los mercados 
internacionales, han obligado a los 
gobiernos de las diferentes naciones a
adelantar negociaciones para la dismi
nución de las barreras arancelarias de 
los que consideran sus principales so
cios. De acuerdo con el informe anual 
de la OMe del presente año, en el pa
sado 2003 se firmaron 18 acuerdos 
comerciales regionales, lo que hace 
que en total existan 193 acuerdos de 
este tipo firmados desde la creación 
de ese organismo. Este tipo de acuer
dos favorece además las intenciones 
de integración a nivel multilateraP. 

De esta manera, es evidente que los 
vínculos comerciales entre países go
zan de un contexto de voluntad insti
tucional favorable. Sin embargo, los 
conflictos aparecen en el interior de 
los países al observar que estos acuer
dos traen implicaciones serias en sus 
estructuras productivas. La heteroge
neidad-en las-estructuras productivas , 

conlleva a que en estos procesos exis
tan ganadores y perdedores al interior 
de cada nación negociadora. 

En este contexto de competencia, .• 
las naciones se preparan para adquirir 
ventajas que trasciendan sus circuns
tancias particulares y les permitan ac
ceder a mayores oportunidades de sa
tisfacción de necesidades y, por ende, 
de desarrollo socioeconómico . La 
competitividad aparece entonces como 
objetivo estratégico de políticas de 
todo orden y permea todas las esferas 
institucionales nacionales, regionales 
y locales. 

Es mucho lo que puede encontrar
se en la literatura técnica en materia 
de competitividad, pero en general to
das las referencias teóricas sobre este 
concepto aluden a un modelo de desa
rrollo económico que se sustenta en la 
creación de riqueza y el mejoramien
to del nivel de vida por la vía del in
cremento en el ingreso. La competiti
vidad puede evidenciarse a nivel na
cional, regional y local, pero los agen
tes principales que pueden apropiarse 
de dicho atributo son las empresas. En 
los niveles superiores las voluntades 
políticas son las que se encargan de 
crear las condiciones para que las ven
tajas competitivas se generen. En sín
tesis, la competitividad es la resultan
te de la confluencia de fuerzas de di
ferente orden y puede ser entendida 
como la capacidad de una empresa, 
sector, región o país que le permite 

, gencrafrun bicn,o-ull servicio en igua

~ CO~lPETrrIVIDAD••• 

Organización Mundial del Comercio. "Infonne Anual 2004". 
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les o mejores condiciones de sus simi
lares, contribuyendo al mejoramiento 
del nivel de vida. 

Cómo alcanzar esta característica 
es la segunda parte del problema que 
comienza con su definición y que aún 
se encuentra vigente en los ámbitos 
académicos, empresariales y políticos. 
La verdad es que se hace necesaria una 
comprensión del concepto que le re
conozca la complejidad que natural
mente lo caracteriza. 

Precisamente en este sentido se 
retoma la propuesta analítica de los 
antropólogos. Al ser la competitividad 
mejor comprendida en sus niveles más 
específicos, el concepto de región apa
rece como una delimitación específi
ca favorable para la creación de las 
ventajas competitivas. El presupuesto 
básico es que la competitividad es un 
concepto que trasciende la esfera de 
lo económico y constituye una carac
terística intrínseca de los sistemas so
cioculturales, de manera que puede 
verificarse su impacto y su generación 
en los tres factores adaptativos de di
chos sistemas. Así las cosas, este atri
buto ha sido un determinante impor
tante en la continuidad de los sistemas 
socioculturales. 

1.1. La región y la crea
ción de cultura competitiva 

La competitividad entendida de 
esta manera, se convierte en una ca
racterística esencial de los sistemas 
socioculturales que va adquiriendo 
complejidad en la medida en que las 

14 

sociedades y las formas de intercam
bio entre las mismas se multiplican 
ganando alcance e intensidad. Cuan
do se entiende esta característica como 
una necesidad imperativa para garan
tizar la continuidad del sistema, se trata 
de convertirla en un hábito. Al tratar 
de convertirla en un hábito se la está 
incluyendo dentro de los procesos cul
turales, esos que, como se dijo al prin
cipio, condicionan la evolución de los 
seres humanos. 

La competitividad está presente 
tanto en la forma como el ser humano 
interactúa con su medio ambiente, 
como en la manera en que las socie
dades estructuran sus instituciones y 
desde hace mucho hace parte implíci
ta o explícita de la ideología de los 
pueblos. 

Que un sistema sociocultural orien
te sus valores, formas de pensamien
to, actitudes, y todos esos factores que 
determinan su comportamiento, hacia 
la competitividad, implica adquirir 
conciencia de su propia condición de 
sistema abierto y dinámico, en un pro
ceso en el que la propia identidad tam
bién es una cualidad cambiante. Im
plica tener conciencia de la existencia 
de otros sistemas socioculturales a los 
que no debe pretender cambiar sino 
comprender y permitir que el intercam
bio sea el que determine la evolución 
de cada uno de los sistemas. 

Un sistema sociocultural competi
tivo adquiere el hábito de reacomodar 
todas sus estructuras en todos sus ni
veles y hacer permanente innovación, 
una innovación que depende del cam-

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIEI\TO DE LA COMPETITIVIDAD••• 
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p;::=~.L3S socioculturales a los 
re tender cambiar sino 

~ permitir que el intercam
_ o _.:e determine la evolución 

ruras en todos sus ni
rmanente innovación, 

=-C!Ó:1 que depende del cam

bio tecnológico que se geste desde su 
interior. Por esta razón, en el ámbito 
competitivo la nación es un criterio de 
orden importante en la medida en que 
constituye el primer límite superior de 
las políticas que promueven el desa
rrollo, pero son las regiones las que se 
constituyen como los sistemas socio
culturales relativamente más básicos 
y las que incluyen el reparto de acto
res con características más o menos 
homogéneas y se disponen a garanti
zar la continuidad del sistema. 

La autosuficiencia es un objetivo 
imposible para un sistema sociocultu
ral específico, las necesidades se mul
tiplican cuando crece la sociedad y se 
requiere de medios igual de comple
jos para satisfacerlas, de manera que 
aunque se hace necesario un ámbito 
de intercambio internacional para su
plir en parte estas nuevas necesidades, 
también se propende por alcanzar un 
desarrollo endógeno que impida que 
las relaciones de interdependencia de
generen en unas de total dependencia. 
Esto implica que el cambio tecnológi
co sea una tarea que debe gestarse des
de el seno de las regiones . Sus agentes 
deben mostrar la permanente preocu
pación por hacer obsoletas las inno
vaciones a partir de su constante in
quietud y aplicar su conocimiento en 
la creación de nuevo capital cogniti 
vo, lo que hace alusión al concepto de 

las regiones que aprenden4
• Este es el 

legado que nos ha dejado la experien
cia de los distritos industriales. 

"Una competitividad sostenida a 
largo plazo sólo puede basarse en la 
creación y uso de ventajas competiti
vas o dinámicas que, al revés de las 
ventajas comparativas basadas en la 
explotación de recursos naturales y en 
la comercialización de commodities 
(capaces de sustentar buenos negocios 
a corto plazo), se construyen a partir 
del conocimiento y de la innovación"5. 
Este nivel de conocimiento e innova
ción, manifestados en la tecnología y 
el cambio tecnológico se gesta a par
tir de los actores individuales de la 
competitividad, en la cabeza de las 
empresas en su gestión tecnológica. 

La intervención del Estado bajo los 
esquemas del paradigma competitivo, 
debe ir dirigida en este sentido, tratan
do de generar una competitividad no 
confrontacional, de manera que pro
mueva la cooperación entre los acto
res. El gobierno contribuye con la ge
neración de las condiciones políticas 
y económicas necesarias para que los 
actores individuales, liderados por las 
empresas, generen en un esquema de 
cooperación el cambio tecnológico 
requerido. Los sistemas educativos y 
las instituciones que a ellos pertene
cen se encargan de asistir las necesi
dades empresariales en materia del 

Learning region: Florida, Richard (1995). Citado por Boisier, Sergio. En: "Socie· 

dad del conocimiento, conocimiento social y gestión territorial" . Pontificia Univer

sidad Católica de Chile, Junio de 2001. 

Boisier, Sergio. Op. Cit. 
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cambio tecnológico y tienen su parte 
en la estimulación para la innovación 
imponiendo retos a los interesados en 
la labor multiplicadora de los centros 
educativos. Es, en resumen, lo que en 
palabras del profesor Boisier se enten
dería así: "Ha surgido un nuevo voca
blo en el léxico de la competitividad: 
coopetencia, es decir, la cooperación 
para competir eficazmente, un concep
to inscrito en otro de amplia difusión: 
g local, la simbiosis entre la dimensión 
global y local y un neologismo que 
debe ser leído en dos sentidos. Hay que 
pensar globalmente para actuar local
mente (para las fmnas) y hay que pen
sar localmente para actuar globalmente 
(para las personas)"6. 

Lo que se entiende como un nuevo 
paradigma competitivo basado en la 
cooperación constituye la creación de 
una cultura abiertamente competitiva, 
no desde el punto de vista de la mera 
competencia, sino dándole la acepción 
de conciencia de sistema abierto y di
námico y considerando la colabora
ción como sinergia cognitiva. 

"Si se logra crear y sobre todo 
socializar un saber capaz de inter
pretar de una manera consensua
da o compartida tanto la estructu
ra como los procesos de cambio, 
se está a un paso de lograr crear 
una sinergia cognitiva en el espa
cio local. Se puede definir este 
concepto como la capacidad co
lectiva para realizar acciones en 

Ibid. 
¡bid. 

común sobre la base de una mis
ma interpretación de la realidad 
y de sus posibilidades de cambio. 
Si se puede crear esta sinergia cog
nitiva, se está cerca de lograr un 
consenso social y cerca también de 
generar poder político, el recurso 
fundamental para transformar pen
samiento en acción. Hay que recor
dar tanto la sabiduría popular ex
presada en el dicho 'la unión hace 
la fuerza' como la académica, en 
las palabras de Hanna Arendt; 'el 
poder surge entre los hombres 
cuando éstos actúan unidos"'7. 

No hay competitividad en un am
biente que favorece condiciones no 
competitivas. El país no será competi
tivo si antes sus empresas y sectores 
han logrado serlo y le han demostrado 
a los gobiernos cuáles son las condi
ciones requeridas para alcanzar dicha 
senda. Así, la cultura competitiva pue
de favorecerse desde las esferas de un 
poder estatal legítimo, manifestándo
se en planes de gobierno de largo alien
to con objetivos estratégicos flexibles 
y con plena conciencia de la necesi
dad de los intercambios con otros sis
temas socioculturales en todos los ni
veles . Pero, sin duda, la generación de 
la cultura competitiva encuentra un 
componente importante de creación a 
partir de los demás actores, vistos des
de una perspectiva institucional, en la 
formación de sus propias culturas or
ganizacionales. 
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La administración de las organiza
ciones debe entonces evitar la simple 
adopción de estrategias exitosas en 
otros contextos como siguiendo la car
tilla y reconocer en la diversidad con
textual la oportunidad de generar nue
vas estrategias en las que no solamen
te se tengan en cuenta las variables 
empresariales económicas sino tam
bién en el contexto de la cultura orga
nizacional y de la cultura de la socie
dad en general. 

Los nuevos trabajos interdiscipli
narios y el enfoque humanista en la 
formación de los administradores y 
estudiosos de las organizaciones de la 
Universidad del Valle, promueven 
perspectivas que se basan en el cono
cimiento de las teorías clásicas y con
temporáneas, pero su enfoque crítico 
tiene el objetivo de llamar la atención 
a nuestros profesionales, especialistas 
y maestros hacia el trabajo interdisci
plinario y la cooperación. El perfil del 
administrador e investigador de las 
organizaciones incluy.e la sensibilidad 
a los cambios, la conciencia tanto de 
los intercambios como de la necesidad 
de cooperación y la pericia para el 
desarrollo de nuevas propuestas que 
involucren a los actores de la compe

un titividad. 
La tarea recae también sobre la 

academia, no solo en los adelantos que 
en este sentidó puedan generarse en el 
nivel superior, sino en la capacidad de 
llamar la atención y motivar la curio
sidad,de niños y jóvenes para que des
de- muy temprano sO'·interesen en la 
investigación y en la adquisición de un 

conocimiento verdadero y no solo en 
la memorización de información y la 
aplicación de fórmulas y recetas. 

Si la reflexión se continúa, se des
cubre que la relación de los actores 
involucrados en la creación de una 
cultura de la competitividad somos 
todos en diversa medida, y que si re
nunciamos al conocimiento y nos con
formamos con las explicaciones ideo
lógicas de la opinión, renunciamos 
también a la maduración del sistema 
sociocultural y, por ende, a su conti
nuidad. 

1.2. La necesidad de iden
tificar sectores no tradicio
nales y promisorios para la 
exportación 

En la Facultad de Ciencias de la 
Administración de la Universidad del 
Valle en Colombia, se adelanta el pro
yecto de investigación denominado 
"Dinámica del desarrollo exportador 
del Valle del Cauca. Identificación de 
casos empresariales exitosos, de fac
tores de competitividad y de sectores 
promisorios". Este proyecto constitu
ye el reconocimiento y la aceptación 
del compromiso de la universidad pú
blica con el desarrollo socioeconómi
co del país en general y de la región 
del Valle del Cauca en particular. 

En el contexto dé dicho proyecto, 
los profesores del área de Comercio 
Exterior y Negocios Internacionales 
han motivado a los estudiantes a ade
lantar sus trabajos de grado en cuatro 
líneas de investigación a saber: 
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• 	 La reconstrucción de los antece
dentes y las perspectivas de la ac
tividad exportadora de la región. 

• 	 Estrategias de internacionalización 
de las empresas del sur occidente 
colombiano. 

• 	 Identificación de factores de éxito 
exportador y elaboración de casos 
sobre empresas exportadoras exi 
tosas en el sur occidente colombia
no. 

• 	 Análisis y características competi
tivas de la región e identificación 
de clústers con ventajas competi
tivas para su inserción internacio
nal. 
En una primera instancia, los pro

fesores del área han adelantado esfuer
zos por socializar la necesidad de un 
estudio sistemático de las característi
cas competitivas de la región y de in
culcar en los estudiantes una verdade
ra cultura de la competitividad con el 
ánimo de multiplicar las sinérgias cog
nitivas en la región. Los estudiantes 
serán entonces los agentes multiplica
dores del mensaje que da cuenta de los 
resultados de este esfuerzo y genera
rán un verdadero conocimiento social 
de las condiciones competitivas de la 
región y de la forma de mejorarlas y 
generar ventajas competitivas adicio
nales. 

La primera tarea que ha ocupado 
al equipo de trabajo ha sido la defini
ción de una metodología que permita 
identificar los sectores, acti vidades y / 
o productos con potencial exportador 
para adelantar después los trabajos de 
diagnóstico de las condiciones com
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petitivas con miras a la formulación 
de estrategias de mejoramiento de las 
mismas, de manera que puedan acce
der al menos en el largo plazo a los 
beneficios del comercio internacional. 

Este objetivo se trazó en recono
cimiento de la imperiosa necesidad de 
comenzar procesos de desarrollo en
dógeno a partir de sectores económi
cos no tradicionales con potencial ex
portador, aceptando como dado que 
próximamente nos encontraremos en 
un contexto de mayor apertura gene
rada a través de la firma de acuerdos 
comerciales bilaterales de importancia 
para el país (TLC - USA Y CAN 
MERCOSUR, principalmente) y, ade
más, de trazar una senda de desarrollo 
que permita aprovechamiento de otro 
tipo de tratados que puedan realizarse 
en el futuro, superando un poco la po
lémica sobre la conveniencia o no de 
los mismos. 

Para cumplir con estos objetivos, 
la primera tarea comprendió un análi 
sis del contexto económico sectorial , 
a fin de caracterizar las actividades 
económicas regionales y lograr la iden
tificación de los primeros sectores con 
los cuales comenzar a adelantar el tra
bajo. Lo que se buscó en este análisis 
es encontrar la estructura productiva 
en términos de los sectores y subsec
tores con participación creciente y ma
yor dinámica en el PIB regional, hacien
do énfasis en sectores y actividades di
ferentes a las tradicionales y con posi
bilidades de ofrecer diversificación a 
la estructura productiva regional. Los 
indicadores fundamentales revisados 
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fueron la contribución del sector o la 
actividad al PIB de la región y su diná
mica en un horizonte de diez años con
templados entre 1994 y 2003. 

Adicionalmente se buscaba que los 
sectores o actividades tuvieran rela
ción con otras actividades considera
das menores y altamente sensibles, de 
manera que pudieran ser impulsado
res en el crecimiento de las mismas. 
Es importante para generar desarrollo, 
que la visión del sector contemple el 
panorama de la estructura económica 
general regional y tenga en cuenta el 
impulso de las demás actividades aso
ciadas. 

Se consideró indispensable que, 
para empezar, el sector o sectores ele
gidos hayan mostrado algún nivel de 
experiencia en el ámbito del comercio 
exterior, de manera que pueda proyec
tarse la culminación de la cadena con 
la comercialización para la satisfac
ción de la demanda externa. 

Cualitativamente, fue de especial 
interés identificar una organización 
gremial empresarial con capacidad de 
gestión política, de manera que, ade
más de constituirse en factor de cohe
sión, sea también la voz de los empre
sarios frente a los organismos de ad
ministración pública encargados de di
señar y poner en marcha la política 
económica regional y nacional. 

Finalmente, también se consideró 
necesario que se presentaran para el 
sector elegido, ventajas comparativas 
explotables y fácilmente convertibles 
en ventajas competitivas. Se determi
nó entonces, que el contexto vallecau

cano ofrece de entrada a todos los sec
tores la posibilidad de acceder a los 
servicios investigativos de universida
des y otros centros de investigación, 
además de las condiciones geográfi
cas mínimas para el desarrollo de cual
quiera de las actividades relacionadas 
en los renglones de las cuentas regio
nales, pero que la existencia de un gre
mio empresarial facilitaría en mayor 
medida la consti tución de las sinergias 
cognitivas requeridas en cada caso. 

2. La identificación de 
una actividad económica no 
tradicional con potencial 
exportador en el Valle del 
Cauca (Colombia) 

2.1. Desarrollo reciente 
de la economía de la región 
del Valle del Cauca 

De acuerdo con la información su
ministrada por la Oficina de Planea
ción Departamental, la economía del 
Valle del Cauca ha aportado en pro
medio el 11,8% al PIB nacional entre 
los años 1994 y 2003. su dinámica de 
crecimiento guarda estrecha relación 
con el comportamiento del PIB colom
biano en estos años, lo que evidencia 
la importancia del aporte del departa
mento en la economía nacional. El 
Valle del Cauca es la tercera econo
mía más importante en Colombia, des
pués del departamento de Antioquia y 
Bogotá - Cundinamarca. 

De los 32 departamentos en los que 
se encuentra políticamente dividido el 
país, las tres regiones mencionadas 
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aportan más del 70% al PIB nacional. 
Esto muestra el alto grado de concen
tración de las actividades económicas 
en el país, fenómeno que indudable
mente repercute en alguna medida en 
la distribución del ingreso nacional. 

En los últimos 10 años se ha des
tacado el sector servicios con un aporte 
promedio del 65% al PIB vallecauca
no, seguido por el sector de la indus
tria manufacturera con 19,5% y el sec
tor primario con una participación del 
8,8%. 

El sector terciario del departamen
to aportó más del 12,2% en promedio 
en los últimos 10 años al PIB nacional 
del mismo sector, destacándose los ser

vicios financieros que en promedio 
han aportado más del 15% en ese lap
so de tiempo al respectivo renglón a 
nivel nacional, también el transporte, 
las comunicaciones, los servicios do
miciliarios y el comercio, actividades 
cuyo promedio de aporte a sus respec
tivos similares a nivel nacional supera 
el del sector total. Se destaca la pérdi
da gradual de la participación de la 
construcción que alcanzó un aporte de 
más del 6,1% (12% al PIB construc
tor nacional) en 1996, pero a partir de 
allí ha perdido gradualmente su apor
te hasta algo más de un 2,6% a finales 
de 2003 (6,1 % al nacional). 

Cuadro 1. Participación del PIB del Valle del Cauca en 
el PIS Nacional. 

Años 
Crecimiento 

PIS Valle 
Crecimiento PIS 

Nacional 
Participación PIS Valle 

en el PIS Nacional 

1994 11.15% 5.81% 11.72% 

1995 9.14% 5.20% 12.16% 

1996 1.87% 2.06% 12.14% 

1997 0.48% 3.43% 11.79% 

1998 0.84% 0.57% '11.82% 

1999 -3.56% -4.33% 11.92% 

2000 1.11% 3.06% 11.69% 

2001 2.93% 1.47% 11 .86% 
2002 (e) -1.28% 1.76% 11.51% 
2003 (e) 2.53% 3.95% 11.35% 

Fuente: Oficina de Planeación Departamental- DANE 
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Cuadro 2. PIB del Valle del Cauca por sectores (partici
pación del total) 

SECTORES ECONOMICOS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (e) 2003 (e) 
IAgropecuario, silvicultura y pesca 7.890/. 8.990/. 8.740/. 8.660/. 8.330/. 7.770/. 8.52°1. 8.43°1. 
Minería 0.540/. 0.470/. 0.40°1. 0.350/. 0.360/. 0.32°1. 0.330/. 0.34°1. 
Industria 19.390/. 18.800/. 18.570/. 18.34°1. 19.77°1. 19.57°1. 19.39°1. 19.55°1. 
Electricidad, gas, agua y 
alcantarillado 3.14°1. 3.250/. 3.36°1. 3.58°1. 3.820/. 3.92°1. 4.10°1. 4.060/. 
Construcción 6.18°1. 4.580/. 4.03°1. 3.170/. 2.560/. 2.40°1. 2.69°1. 2.63°;' 

Come'rcio, reparaciones, 
restaurantes y hoteles 12.580/. 12.750/. 12,34°1. 10.750/. 11.290/. 11 .29°1. 11 .34°1. 11.26°1. 

Transporte y comunicaciones 9.030/. 8.280/. 9.210/. 9.110/. 9.150/. 8.53°1. 9.22°1. 9.220/. 
Establecimientos financieros, 
seguros inmuebles, servicios a las 
empresas 22.910/. 23.270/. 23,190/. 24.320/. 24.400/. 24.050/. 23.170/. 22.83°1. 

Servicios comunales, sociaes y 
Ipersonales 17.56°1. 18.630/. 18.35°1. 19.580/. 17.670/. 18.97°1. 17.400/. 17.680/. 
Total PIS 100.000/. 100.000/. 100.000/. 100.00°1. 100.00°1. 100.000/. 100.00"" 100.00°1. 

Fuente: Oficina de Planeación Departamental - DANE 

El decrecimiento en la construc
ción coincide con un repunte gradual 
de los servicios domiciliarios, lo que 
permite intuir que en alguna medida 
los últimos 10 años se ha venido con
solidando la infraestructura básica de 
atención a los habitantes en materia de 
electricidad, agua, gas y alcantarilla
do. Así lo confirma el estudio realiza
do por la división de estudios econó
micos del Banco de la República, al 
decir que el Valle del Cauca es el de
partamento más avanzado en materia 
de cubrimiento de servicios básicos 
con una cobertura de más del 98% en 
el valle geográfico (superior al prome
dio nacional del 95,7%) y del 84,3% 
en la región pacífica8

. La construcción 
ha estado asociada a las obras públi

cas en los últimos 10 años y, aunque 
se estima que el déficit de viviendas 
en la región supera las 138 mil vivien
das, la situación financiera de los es
tratos necesitados no muestra mejoras 
alentadoras que prometan un repunte 
de la construcción en el corto plazo. 

La dinámica del sector servicios 
financieros no-se compadece de esta 
realidad, lo que podría ser un síntoma 
de imperfección de este mercado en 
detrimento de los agentes deficitarios 
de la región que componen la mayoría 
de la población . La superación de este 
tipo de obstáculos puede facilitar la 
aparición de actividades alternativas a 
las tradicionales en la región. 

Aunque el transpQrte y las comu
nicaciones han mantenido un aporte 

Banco de la República. "Encuesta de calidad de vida 2003: Resultados para el Valle 
del Cauca y la región Pacífica". En: "Informe de coyuntura económica regional". 
Segundo semestre 2003. 
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constante de poco más del 8,7% al PIB 
departamental en los 10 años revisa
dos (13,24% en promedio al mismo 
sector a nivel nacional) su dinámica 
es bastante irregular, lo que demues
tra en alguna medida la alta sensibili
dad a las circunstancias económicas 
del entorno. 

Construcción, transporte y comuni
caciones son sectores importantes para 
el mejoramiento de la infraestructura 
física básica que permita atender los 
retos que puede plantear un contexto 
de mayor apertura económica para una 
región tan importante como el Valle del 
Cauca en el ámbito nacional. 

Pese a la importancia del sector 
servicios en la economía regional, son 
los sectores primario y secundario los 
que generan el producto basado en la 
mayor explotación de las ventajas 
comparativas de la región. La indus
tria manufacturera vallecaucana com
pone en promedio el 19,5% del PIB 
regional en los años revisados y con
tribuye con poco más del 16% en pro
medio al PIB industrial nacional. Los 
alimentos, las bebidas y el tabaco son 
el renglón con mayor dinámica y apor
taron más del 36% a la industria de
partamental en el pasado 2003. Este 

22 


comportamiento ha sido posible gra
cias a las grandes ventajas geográfi
cas y ambientales que existen en el de
partamento para el cultivo de la caña, 
principal producto agrícola y sustento 
fundamental de la industria de los ali
mentos en el Valle del Cauca. 

Precisamente, la industria azuca
rera y el papel y sus manufacturas han 
sido señaladas como los renglones 
principales del sector industrial del 
departamento. 

2.2. El sector agrícola y 
pecuario de la región 

Teniendo en cuenta lo anterior, es 
innegable la importancia del sector 
primario en el impulso de las otras dos 
actividades en el Valle del Cauca, sin 
embargo, este sector es el más desfa
vorecido cuando de acuerdos comer
ciales con otros países se trata. No es 
fácil para el sector agropecuario de 
ningún país latinoamericano competir 
en condiciones iguales frente a sus si
milares en los países desarrollados, 
pero es precisamente con ellos con 
quienes resulta fundamental adelantar 
los procesos de integración. 
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Cuadro 3. Compos· 
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SUBSECTORES ECONOMICOS 
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Cuadro 3. Composición porcentual del sector primario 
en el Valle del Cauca 

SUBSECTORES ECONOMICOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (e) 2003 (e) 
Café 11.44 17.87 13.63 16.46 19.25 16.98 15.82 16.01 15.71 15.41 

Otros productos agrícolas 54.00 47.44 45.18 38.33 38.16 39.51 41 .69 40.57 41.18 42.31 
- Caña de Azúcar 27.26 24.23 26.25 21.86 22.48 24.88 26.12 24.90 25.98 27.05 
. Otros Cultivos sin Azúcar 26.74 23.21 18.93 16.48 15.68 14.64 15.57 15.67 15.20 15.26 

Subtotal Agrícola 65.43 65.31 58.80 54.79 57.41 56.49 57.51 56.58 56 .89 57.73 
Animales vivos yproductos 
animales 18.85 16.96 26.77 26.24 29.15 26.26 26.24 25.52 23.53 24.68 
Total Aqropecuario 84.28 82.27 85.57 81.04 86.56 82.76 83.75 82.09 80.42 82.41 
Silvicultura y extracción de madera 1.12 1.03 0.79 0.65 0.60 0.56 0.58 0.60 0.64 0.66 
Pescado Vproductos de la pesca 14.60 16.70 13.64 18.31 12.84 16.69 15.68 17.30 18.94 16.93 
Agropecuario, silvicultura y pesca 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Oficina de Planeación Departamental- DANE. 
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Se estima que para el año 2003 en 
el Valle del Cauca cerca del 47% de la 
producción agrícola es el resultado del 
cultivo de la caña de azúcar y más del 
26% corresponde al café, es decir que, 
si bien la caña de azúcar no se consi
dera parte de los productos tradicio
nales de Colombia, lo es para el Valle 
del Cauca y si tenemos en cuenta el 
café, estos dos cultivos componen al
rededor del 73 % de la producción to
tal agrícola de la región y, al ser este 
comportamiento típico en los últimos 
10 años, puede afirmarse que se trata 
de los productos tradicionales de ex
plotación agrícola en el Valle del Cau
ca y que están vinculados a activida
des de exportación. Los cultivos más 
importantes del agregado minoritario 
son aquellos de la cadena de alimen
tos balanceados: maíz amarillo, maíz 
blanco, sorgo, soya y yuca, y son utili
zados principalmente como insumos 
industriales. No obstante, estos pro
ductos no están en condiciones de 
competir internacionalmente, pues la 

estructura de costos hace que sus pre
cios sean superiores a los de sus simi
lares importados. 

Los productores pecuarios que son 
quienes se surten de este tipo de pro
ducto han manifestado que existe ma
yor ventaja al comprar, por ejemplo, 
el maíz que se importa de los Estados 
Unidos que el producido en la región. 
Este tipo de productos es objeto en la 
actualidad de medidas de salvaguar
dia que son determinantes en el soste
nimiento actual de las actividades, 
pero objetivos críticos en las negocia
ciones bilaterales con los Estados Uni
dos. 

Las actividades agrícolas aporta
ron poco más del 57% del PIB del sec
tor primario en la región en el 2003, y 
se estima que cerca del 7% al mismo 
sector a nivel nacional. 

Las actividades pecuarias, por su 
parte, aportaron el año pasado cerca 
del 25% al PIB del sector primario en 
la región, alrededor del 4,5% al nacio
nal, y su dinámica muestra una tenden-
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cia marcada al decrecimiento entre 
1999 y 2002, pero se destaca un re
punte importante de más del 6% en el 
2003. 

El ganado vacuno ha mostrado una 
dramática tendencia al descenso en los 
últimos 10 años al pasar de casi 150 
toneladas diarias de carne producidas 
en el Valle del Cauca en 1994 acerca 
de 72 toneladas diarias para el 2003. 
En el gráfico 1 puede apreciarse que 
el único año de crecimientos positivos 
en el volumen de carne de vacuno es 
1997, cuando el aumento superó el 
8,7%, pero para los demás años de la 
década analizada, los decrecimientos 
llegaron a ser de más del 22,7% en el 
2001, pasando por decrecimientos de 
cerca del 14,55% y 7,7% Y para los 
años 2002 y 2003 respectivamente; se 
prevé que el primer trimestre del 2004 
el descenso en el volumen de la pro-

Gráfico 1. 

Dinámica del volumen de la producción de carne en el Valle del 
Cauca (Crecimientos porcentuales) 
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ducción de carne vacuno es de alrede
dor del 10% con respecto al mismo pe
ríodo del año anterior. 

La producción de carne de ganado 
porcino ha oscilado entre las 14,7 to
neladas en 1994 y 11 ,5 toneladas día 
en el 2002, su producción más baja en 
los años revisados. Resulta positivo 
que la producción de carne de porci
no haya aumentado un 13,2% en el 
2003 alcanzando casi el mismo gua
rismo en toneladas día, revertiendo la 
tendencia decreciente que tenía desde 
el 2000, y se estima que en marzo del 
presente año la producción compara
da con el mismo mes del año anterior 
aumentó en más del 28%. 

Sin embargo, a pesar del pobre 
desempeño de la producción en el ga
nado vacuno y el repunte de la pro
ducción de porcino, la inestabilidad en 
la dinámica ha sido característica en 

años 

-,Ganado vacuno •...••.•.. Ganado pare ino -A-..es de corral 

Fuente: Oficina de Planeación Departamental- DANE
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cada uno de estos renglones. Como 
contrapartida de estos comportamien
tos volátiles, la producción de carne de 
aves de corral ha mostrado una tenden
cia al crecimiento sostenido en el pe
ríodo revisado, salvo en el año 2000, 
cuando la producción disminuyó poco 
más del 0,5%. A partir de ese año el 
crecimiento ha sido inmejorable, supe
rando cifras del 14% en el 2002 y más 
del 9% para el 2003; se estima además 
que en mayo de 2004 la producción de 
esta actividad en volumen creció cerca 
del 15,3% con respecto al mismo año 
anterior, dinámica que hace pensar en 
resultados mejores para finales del pre
sente año con respecto al anterior. 

Adicionalmente, en este renglón es 
importante además de la producción 
de carne, la producción de huevo, un 
producto que culturalmente se perci 
be como sustituto de la carne con unos 

precios favorables para los consumi
dores. Aunque con una dinámica más 
discreta que la de la producción de 
carne, las unidades de huevo produci
das en estos 10 años revisados han pre
sentado dos años críticos, 1999 y 2002 
cuando presentaron decrecimientos del 
orden del 0,47% y 4,13% respectiva
mente, aunque la recuperación del 
2003 superó eI13%, lo que compensa 
en cierta medida el comportamiento 
decreciente del año anterior. Las esti
maciones del 2004 hacen pensar en 
crecimientos más modestos para los 
primeros meses del año alcanzando 
casi el 1,2% en mayo. 

La industria avícola vallecaucana 
aportó más del 20% de la producción 
de huevo en la nación en el 2003 y su 
crecimiento es mayor que el estimado 
nacional que es del 9,6%, de acuerdo 
con el último informe de la Federación 

Gráfico 2 

Crecimiento porcentual de la producción avícola 
Valle del Cauca (Kilogramos de carne y unidade,.·de huevor · 
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Fuente: Oficina de Planeación Departamental - DANE. 
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Nacional de Avicultores9• En ese mis
mo documento se reporta un creci
miento del 4,47% en la producción de 
carne de pollo en la nación, renglón al 
cual la avicultura vallecaucana aporta 
más del 13%. La industria avícola del 
Valle del Cauca se destaca como la se
gunda más importante en el país, des
pués del departamento de Santander. 

2.3. El comercio exterior 
de la región del Valle del 
Cauca. 

En materia de comercio exterior el 
valor de las exportaciones del Valle del 
Cauca han sido en promedio cerca del 
8% del total exportado por la nación 
en el período comprendido entre 1998 
y 2003. Los volúmenes exportados 
fueron de cerca del 12% del total na

cional en el 2001 y cerca del 12,6% 
en el 2002, y para el 2003 la región 
exportó en volumen el 11,2% de las 
exportaciones nacionales totales, lo 
que indica el gran potencial generador 
de divisas de la actividad exportadora 
de la región para Colombia. Esto se 
debe a que en su mayoría las exporta
ciones vallecaucanas provienen de la 
agroindustria y los productos conside
rados no tradicionales en el país. Para 
el 2003 se registró una caída de las ex
portaciones agroindustriales que supe
ra el 75% en volumen y otro tanto su
cedió con los volúmenes exportados 
de los productos tradicionales nacio
nales, caída que se vio contrarrestada 
por un buen comportamiento en la tasa 
de cambio para el año pasado, lo que 
hizo que el valor de las exportaciones 
nacionales aumentara un 9,3%. 

Gráfico 3 

Crecimiento porcentual del valor de las exportaciones del Valle 
del cauca Vs. Nacionales 
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Fuente: SICE -DIAN -DANE. 

FENAVI - FONAY. "La avicultura 2003 : Haciendo cuentas". En www.fenavi.org. 
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En términos de valor, las exporta
ciones vallecaucanas tienen un com
portamiento bastante fluctuante en 
comparación con' la dinámica nacio
nal, pero sigue las tendencias nacio
nales generales, y al revisar el com
portamiento en los volúmenes expor
tados la tendencia inestable no desapa
rece, pero si se identifican tasas de 
crecimiento en los últimos tres años 
que contrarrestan la fuerte caída en 

Gráfico 4 . 

Crecimiento porcentual del volumen de las 
exportaciones del Valle del Cauca 
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Fuente: SICE - DIAN - DANE. 

Cerca de182% del volumen expor
tado por el Valle del Cauca en el 2003 
proviene en su mayoría de los azúca
res y articulos de confitería (68,9%); 
papel, cartón y sus manufacturas 
(10%); jabones y agentes de superfi
cie orgánica (2,4 %) Y el caucho y sus 
manufacturas (1,7%). No obstante es
tos mismos productos generan algo 
más del 50% del valor de las exporta
ciones vallecaucanas. 
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1999. Es evidente la sensibilidad del 
sector exportador regional a la tasa de 
cambio, lo que puede convertirse en 
un arma de doble filo, pues al desta
carse el departamento por exportar 
bienes no tradicionales y con mayor 
valor agregado puede beneficiarse de 
las tendencias devaluacionistas, pero 
la amenaza de la revaluación que no 
desaparece nunca produce efectos bas
tante negativos. 

Un indicador sencillo para tratar de 
identificar productos con potencial 
generador de divisas puede ser la re
lación entre volumen y dólares expor
tados. De esta manera pueden identi
ficarse caracteristicas generadoras de 
divisas en un producto determinado 
obteniendo los dólares generados por 
cada kilogramo exportado. Por su
puesto que este indicador solo permi
te hacer un análisis estático y presenta 

..... ........20o.O'... 20.0t .............2002....... 



deficiencias al no reconocer las cau
sas de variación de los precios de las 
divisas, pero permite dar una idea de 
qué productos han generado mas divi
sas por volumen exportado. 

Una visión de lo acontecido en los 
últimos 6 años con respecto a este in
dicador muestra que los productos tra
dicionales de exportación del Valle del 
Cauca, identificados por ser los que en 
estos últimos años han tenido partici
pación mayoritaria tanto en el valor 
como en el volumen de las exporta
ciones se encuentran en la mitad infe
rior de la tabla organizada de mayor a 
menor valor en la relación Valor / Vo
lumen, tomando como referencia el 
año 2003 y hacia atrás. 

Loa azúcares y los artículos de con
fitería generan en promedio cerca del 
23 centavos de dólar por cada kilogra
mo exportado, el papel, cartón y sus 
manufacturas alrededor de 80 centa
vos por kilo, los jabones y agentes de 
superficie orgánica que generaron más 
de un dólar en 1998, generaron 82 cen
tavos de dólar por kilo exportado en 
el 2003, y, finalmente el caucho y sus 
manufacturas generó más de 2 dóla
res por kilo exportado en el último 
año. También pueden destacarse al
gunos renglones que se relacionan 
con la agroidustria y que presentan 
buena dinámica en los últimos años 
como los productos farmacéuticos 
que generan entre 3 y 4,5 dólares por 
kilo exportado en el período revisa
do y los productos editoriales con 
cerca de 3 dólares por kilo en el 2003, 
entre otros. 
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En contraste con estos sectores 
considerados no tradicionales en las 
exportaciones nacionales, pero cierta
mente tradicionales en la región, se en
cuentra una participación minoritaria 
pero constante y con amplio potencial 
de generación de divisas en los ren
glones de perlas finas o cultivadas y 
demás piedras preciosas, que represen- . 
tan menos del 1 % del volumen expor
tado por la región en los últimos 6 
años, pero generaron más de 
US$5.000 por kilogramo vendido en 
el exterior en el 2003. Llama la aten
ción que los renglones que pueden 
contener productos de la industria avÍ
cola (capítulos 1, 2 Y 4, por ejemplo) 
generaron entre 1 y 12 dólares por kilo 
en el 2003, es decir, mucho más que el 
potencial de los renglones tradiciona
les. Se destaca entre los diez primeros 
clasificados el renglón de plumas, plu
món preparados y artículos relaciona
dos que durante los últimos 3 años ha 
participado de la actividad exportadora 
y sus productos han generado 50, 16,5 
y 47,21 dólares por kilogramo expor
tado en los últimos tres años respecti
vamente. Puede ser una actividad que 
indique algún potencial de diversifi
cación para productos de la industria 
avícola. 

Por su extensión, la tabla que con
tiene los resultados de relacionar los 
volúmenes exportados con sus respec
tivos valores en cada año se publica 
completa en el anexo 1. 

En cuanto a los países de destino 
de las exportaciones regionales más 
del 18,9% del valor es generado por 
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las ventas a Estados Unidos (3,2% del 
total nacional) en el 2003. Para ese 
mismo año, mas del 35,3% del valor 
de las exportaciones regionales fueron 
a los países andinos, principalmente a 
Ecuador un 15,13% , Venezuela 
12,07%, Perú 7,41 % Y Bolivia 0,72%. 
Lo que implica que estos países repre
sentaron más del 54% del valor de las 
exportaciones totales de la región en 
el 2003. 

Según información del Banco de 
la República, la balanza comercial ha 
presentado un persistente déficit en los 
últimos 40 años. La explicación a este 
fenómeno es que la economía valle
caucana se encuentra en un proceso de 
crecimiento en su infraestructura y re
quiere de las importaciones en bienes 
de capital para consolidar este creci
miento10. Pero las autoridades econó

micas que han ofrecido estas explica
ciones también son conscientes de que 
esta tesis implica que la tendencia de
ficitaria debe revertirse pronto, pues 
la economía vallecaucana ha desano
liado un potencial que puede empezar 
a mostrar resultados positivos en ma
teria de comercio exterior y no hacer 
del departamento un permanente de
mandante de divisas. 

2.4. Factores que deter
minan la elección de un sec
tor o actividad no tradicio
nal con potencial: El caso 
del subsector avícola. 

El análisis del contexto económi
co sectorial muestra algunos factores 
que pueden resultar determinantes a b 
hora de elegir un sector o actividad 

Cuadro 4. Importaciones y exportaciones vallecauca
nas (US$) 

Años 
1998 
1999 
2000 

Importaciones 
1,702,996,323 
1,304,624,276 
1,392,240,432 

Exportaciones 
853,792,822 
710,692,410 
833,183,729 

Balanza Comercial 
-849,203,501 
-593,931,86E 
-559,056,702 

2001 
2002 

1,492,526,259 
1,422,363,070 

1,001,962,139 
944,784,658 

-490,564,12C 
-477,578,41 ¿ 

2003 1,328LOB7,OO8 . 989,746,_367 -338,340,641 

Fuente: SICE - DIAN - DANE. 

10 ' 	 Escobar, Julio. "¿Por qué el Valle siempre está en rojo? Una caracterización de la 
balanza comercial regional". En: Informe de Coyuntura Económica Regional, se
gundo semestre de 2003. 
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económica para la planeación del me
joramiento de las condiciones compe
titivas de una región. Esta es una pre
ocupación esencial en los países en 
desarrollo que buscan diversificar su 
estructura productiva con miras a asu
mir los retos que pueden imponer es
cenarios caracterizados por la libera
lización comercial. 

Por supuesto que este análisis debe 
convertirse en un ejercicio continuo, 
de manera que permanentemente se 
retroalimenten los procesos de desa
rrollo endógeno planeados y, median
te la asesoría de la universidad pue
dan corregirse y fortalecerse las estra
tegias a futuro. Es en la universidad 
donde pueden darse los espacios de 
discusión y análisis en un verdadero 
contexto de pluralidad de ideas y con 
la preocupación estructural del desa
rrollo regional y los conocimientos 
teóricos que en ella se adelantan ne
cesariamente deben ser validados en 
el sector real, de manera que tenga 
efectividad la formación que se les da 
a los profesionales para que estos, des
pués de obtener su grado estén cons
cientes que el desarrollo de la carrera 
profesional implica el conocimiento de 
las necesidades de empresas y demás 
organizaciones que constituyen el en
tramado socioeconómico regional. 

Los empresarios entonces, deben 
estar conscientes de que el beneficio 
que se pueda hacer a la investigación 
con su participación activa y compro
metida redundará en el beneficio de 
sus propias organizaciones y en la 
comunidad en general. Por ello se hace 
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necesario que desde los sectores se 
promuevan planes formales de desa
rrollo que involucren las demás ins
tancias institucionales sociales y esta 
identificación puede ser promovida 
por la Universidad. 

En el caso de la elección del sub
sector avÍCola en el Valle del Cauca 
(Colombia), se tuvieron en cuenta fac
tores que evidencian el impacto eco
nómico positivo de la actividad aví
cola en la región, a saber: 
• 	 Hace parte del sector primario de 

la economía regional y dentro del 
renglón pecuario es la actividad 
con mayor dinámica de crecimien
to sostenido. 

• 	 Los productos de estas actividades 
(carne de pollo y huevo)gozan de 
precios favorables en el mercado 
interno al compararlos con los pro
ductos sustitutos provenientes de 
vacunos y porcinos. 

• 	 Los requerimientos técnicos de cría 
y mantenimiento de las aves, inclu
yendo las superficies de tierra que 
se dedican a galpones, son mucho 
más sencillos y menos costosos que 
los que hacen referencia al ganado 
vacuno y porcino. 

• 	 Junto con la porcicultura, la avi
cultura constituye el eslabón final 
de la cadena de alimentos balan
ceados (75% de los costos totales 
unitarios): maíz, soya, sorgo y 
yuca. Es decir, constituye un ele
mento impulsador para industrias 
agrícolas no tradicionales que ofre
cen alternativas futuras de diversi
ficación del producto de la región. 

IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD... 

• 	 La producción avíco 
la segunda a nivel n 
tando alrededor del ~ 

de aves y más del 20r 

total nacional. 
• 	 Si bien el principal ¡J 

pollo y huevo a nivel ~ 
además viene siendo - ~_ 
cipal socio comer i .... ~. 
Unidos, es autónomo 
cer las necesidades e 
de esta industria, em ;> 

de exportación a paí 
sia, Japón, China, Uni ' - ;:. 
Arabia Saudita, Mé..= 
Hong Kong, Emiratos . 
dos, Canadá y Kuwaü 
componen más del 9C 
manda internacional de __ 
duetos y Colombia. co
cipación muy mode 
en el mercado intem ' 
sarro liado de todas 
experiencia. Las ex po
yeron en más del 55<- e- _ 
y las importaciones ce, __ 
principalmente de ané _ 
y huevos para incubar. =
pales socios comer i e 
exportaciones son \"e- __ 
Ecuador, cuyas polític.:.5 _ 
rias y comerciales han 
caídas en el comercio e _
todos los productos. En 

_ 

_ 
-
-

-



las importaciones, lo 
que más se importan s 
sirven de material geD~ ' . 
cipalmente pollito de 1 
cipal origen de las im 
es Estados Unidos con 

CUADERNOS DE ADMINISTR-\ CJ 



a;;''';¡'' ':'''-;1;;;:J las demás ins
s sociales y esta 

e ser promovida 

~ero n en cuenta fac
c"'~...:..;:¡ el impacto eco

la actividad avÍ
aber: 

lor primario de 
_ponal y dentro del 

p:-":-'=10 es la actividad 

• La producción avícola regional es 
la scgunda a nivel nacional, apor
tando alrededor del 13% en carne 
de aves y más del 20% en huevo al 
total nacional. 

• Si bien el principal productor de 
pollo y huevo a nivel mundial, que 
además viene siendo nuestro prin
cipal socio comercial, Estados 
Unidos, es autónomo para satisfa
cer las necesidades de productos 
dc esta industria, existe potencial 
de exportación a países como Ru
sia, Japón, China, Unión Europea, 
Arabia Saudita, México, Corea, 

• Lo anterior hace que sea posible 
potenciar, luego de resolver los 
problemas de mercado interno, una 
dinámica exportadora en creci
miento a largo plazo para los pro
ductos de la industria avícola, ex
plotando beneficios arancelarios 
existentes con regiones como la 
Unión Europea y los demás posi
bles tratados y convenios que pue
dan fortalecerse tanto con vecinos 
como con otros países del mundo. 

• Por otro lado, la amenaza constante 
de productos sustitutos de la mis
ma industria de los países vecinos 
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Hong Kong, Errliratos Arabes Uni representan una competencia im
dos, Canadá y Kuwait entre otros, portante y aunque las políticas de 
componen más del 90% de la de protección en los países de origen 
manda internacional de estos pro que favorecen a los insumos im
ductos y Colombia, con una parti portados pueden resultar positivas 
cipación muy modesta y ocasional para la reducción de los costos de 
en el mercado internacional, ha de la avicultura, perjudicarían a las 
sarrollado de todas maneras cierta actividades nacionales asociadas a 
experiencia. Las exportaciones ca esta actividad en los eslabones in
yeron en más del 55% en el 2003 feriores de la cadena. 
y las importaciones cerca del 39%, • Cuenta con un gremio que se ma
principalmente de animales vivos nifiesta en crecimiento. Ajulio de 
y huevos para incubar. Los princi 2004 se relacionan 31 granjas pro
pales socios comerciales de las ductoras de huevo, 22 productores 
exportaciones son Venezuela y de pollo, 7 incubadores dc aves y 
Ecuador, cuyas políticas cambia 8 proveedores de insumos avÍCo
rias y comerciales han ocasionado las afiliados al capítulo regional del 
caídas en el comercio exterior en gremio. No hay estimaciones cier
todos los productos. En cuanto a tas sobre la cantidad de estableci
las importaciones, los productos mientos dedicados a esta actividad 
que más se importan son los que por fuera del gremio, pero es cier
sirven de material genético, prin to que no son pocos y que se trata 
cipalmente pollito de 1 día, el prin de una actividad que en muchas 
cipal origen de las importaciones ocasiones se lleva a cabo por mu
es Estados Unidos con un 76%. chos pequeños productores con 
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técnicas frecuentemente artesana
les y que, por sus características de 
empresas domésticas e informales 
no acuden aún al llamado gremial. 

• 	 Existe, sin embargo, la voluntad 
política de las directivas del gre
mio por promocionar la actividad, 
incrementar el número de afiliados 
y adelantar todos los estudios ne
cesarios para diagnóstico de las 
condiciones competitivas del sub
sector y su mejoramiento. El pa
pel del gremio es indispensable en 
las negociaciones con los entes gu
bernamentales que pueden garanti
zar un contexto competitivo con 
mayores oportunidades, lo que in
cluye tanto la definición de normas 
internas favorables y consideracio
nes especiales en las negociaciones 
de tratados de comercio bilateral. 

Por estas razones se consideró im
portante adelantar y probar la propues
ta teórica con este subsector. De ma
nera que pueda brindarse un acompa
ñamiento permanente por parte de la 
academia en el proceso de diagnósti
co de las condiciones competitivas 
actuales, la definición de estrategias 
para el mejoramiento de dichas con
diciones y el establecimiento de con
troles permanentes en el cumplimien
to de los objetivos, de manera que exis
ta retroalimentación analítica y coope
ración (sinérgia cognitiva) para reali
zar los ajustes coyunturales y estruc
turales necesarios a los planes de me
joramiento. Adicionalmente, por sus 
características de exposición este sub

32 

sector combinará perfectamente estra
tegias defensivas y agresivas en un 
contexto de apertura. 

3. Criterios para la selec
ción de sectores producti
vos regionales no tradicio
nales y con potencial 

La elección de nuevos sectores, 
subsectores y/o actividades económi
cas con potencial puede basarse en el 
estudio de: 

Potencial productivo del sector o 
la actividad: La participación en su res
pectivo renglón del PIB regional no 
necesariamente debe mostrarse mayo
ritaria. Basta con identificar una con
tribución que muestre ganar teITeno de 
manera sostenida en un período conse
cutivo determinado y dinámicas de cre
cimiento que se muestren más estables 
que la del sector al que pertenecen. Este 
comportamiento puede ayudar a COITe
gir las inestabilidades en la dinámica 
del sector en general en el largo plazo. 
El aporte de estas actividades a sus si
milares en el contexto nacional también 
determinan dicho potencial. 

Calidad y cantidad en las venta
jas comparativas: El contexto favora
ble para el desarrollo de las ventajas 
competitivas parte de la disponibilidad 
de ventajas comparativas y se comple
menta con las sinergias cognitivas que 
contribuyen a generar ventaja compe
titiva a partir de las primeras. 

Las actividades conexas: la acti
vidad seleccionada debe evidenciar al 
menos un mediano grado de integra
ción, o contar con empresas que pue-
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dan en algún momento apoyarla en su 
actividad productiva y, dependiendo 
de la posición que la primera ocupe 
en el encadenamiento se determina el 
grado de importancia para el desarro
llo de las actividades relacionadas. 

La experiencia en las actividades 
del comercio exterior: es fundamen
tal que la actividad haya tenido algún 
tipo de experiencia, sobre todo en las 
exportaciones. Las ventas ocasionales 
al extranjero representan la concien
cia permanente del reto de la satisfac
ción de la demanda externa como com
plemento a la actividad de satisfacción 
de necesidades doméstica. La visión 
de mundo que se genera mediante un 
habitual intercambio internacional 
amplía el horizonte de posibilidades 
de crecimiento para las empresas y con 
ellas, los sectores. 

La existencia de organismos insti
tucionales aglutinado res: las agremia
ciones concentran el poder de nego
ciación que individualmente pierde 
efectividad. La existencia de un gre
mio, aunque joven, es una ventaja 
competitiva sectorial que puede ser 
explotada en el momento de formular 
los objetivos y el respectivo plan es
tratégico que puede contemplar una 
primera etapa de protección (defensa) 
del mismo y una segunda etapa más 
agresiva en la que pueda adelantarse 
una actividad comercial nacional e in
ternacional con cada vez menos pro
tección. La sinergia cognitiva requie
re de voluntad en los agentes y los gre
mios deben convertirse necesariamen
te en representantes políticos de sus 
agremiados, la capacidad de gestión 
política de los dirigentes gremiales 

debe ser su principal cualidad además 
del conocimiento cierto y actualizado 
de las actividades que representan. 

4. El camino a seguir: la 
sinergia cognitiva para el 
diagnóstico y el diseño y se
guimiento de la estrategia. 

Las voluntades políticas de los in
teresados deben manifestarse en acuer
dos formales de cooperación de defi
nan las responsabilidades y delimiten 
los atributos que cada agente tiene en 
el proceso. Los acuerdos y mecanis
mos de cooperación académica entre 
las universidades y los gremios empre
sariales (agrupaciones formales, aso
ciaciones, grupos empresariales secto
riales, etc.) son ideales para comenzar 
a generar la sinergia deseada. En ellos 
se busca el beneficio de ambas partes 
y la resultante redunda en el desarro
llo de la economía regional. 

El paso a seguir es el conocimien
to profundo de las actividades tanto del 
sector o subsector elegido como de las 
demás actividades relacionadas. El 
gremio es la unidad institucional que 
aglutina la información confiada por 
sus asociados, por lo tanto, el respeto 
por la confianza que ellos han deposi
tado en las directivas del organismo y 
en aquellos que cooperarán con los 
procesos de mejoramiento de las con
diciones competitivas, el acceso a la 
misma está mediado por la formalidad 
del convenio. 

Por otra parte, conviene a los gre
mios hacer adelantos en la gestión de 
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los sistemas de información, de ma
nera que los datos estadísticos sobre 
sus actividades se actualicen perma
nentemente, ya que constituyen una 
fuente fundamental de evidencias que 
sustentarán los planteamientos de los 
agentes de la sinergia. Esta informa
ción debe alcanzar los niveles regio
nales, de manera que pueda identifi
carse las características de las activi
dades en un plano más particular. 

Los docentes en las universidades 
deben estar atentos a las necesidades del 
sector y los estudiantes serán quienes en 
el ejercicio de sus trabajos de campo 
recopilen la información complementa
ria y desarrollen procesos analíticos en 
todos los niveles con la tutoría. Las acti
vidades asociadas a la etapa de conoci
miento, exploración y diagnóstico de las 
actividades contemplarán: 
• 	 Estudios de mercado para defini

ción de características de la deman
da interna y externa de los produc
tos de la actividad. 

• 	 Identificación y caracterización de 
los proveedores y las demás indus
trias conexas con el fin de definir 
una posible participación en el gre
mio o en un convenio institucional 
que los agrupe a todos con el fin 
de buscar beneficios políticos y fis
cales para la cadena productiva. 

• 	 Caracterización de los asociados 
actuales al gremio y conocimiento 
de los no asociados y sus proble
máticas. 

• 	 Identificar y caracterizar los pro
ductos sustitutos y la competencia 
nacional e internacional. 
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• 	 Acopiar y familiarizarse con la in
formación legal que ampara y re
gula la acti vidad en el territorio na
cional y en el ámbito internacio
nal. 

• 	 Constituir una base de datos ofi
cial y permanentemente actualiza
da de los indicadores de la indus
tria avícola y sus relacionadas a ni
vel regional. 

El intercambio entre la universidad 
y loe empresarios se realiza en un con
texto en el que ambas partes ganan. 
Los miembros del gremio aportarán la 
información y la posibilidad de ofre
cer sus empresas como talleres de 
práctica para los estudiantes en forma
ción universitaria y tecnológica bajo 
la tutoría permanente de docentes que 
realicen actividades de apoyo y ase
soría a las empresas, de manera que el 
docente parta de su propio conoci
miento de la misma para diseñar los 
talleres que los estudiantes llevarán a 
cabo. A cambio, la universidad dise
ñará cursos de actualización que pue
den ir desde diplomados hasta espe
cializaciones en los que la participa
ción de los miembros del gremio sea 
fundamental. 

Los resultados de estos intercam
bios deben tener discusiones pelma
nentes en reuniones periódicas en las 
que se discutan los temas comunes de 
importancia para los objetivos estra
tégicos fijados. 

La estrategia a diseñar debe con
templar: 
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• 	 Objetivos estratégicos con hori
zontes temporales no inferiores a 
10 años. Estos objetivos deben ser 
en buena medida concretos y me
dibIes en lapsos de tiempo que pue
den estipularse según la necesidad. 

• 	 Un compromiso formal de cumpli
miento de las responsabilidades 
asignadas en el plan inicial. 

• 	 La creación de-'una base de datos 
electrónica de permanente actua
lización con todos los indicadores 
económicos sobre el gremio. La 
información cuantitativa y cualita
tiva debe concentrarse en un espa
cio físico con condiciones óptimas 
para su mantenimiento y actualiza
ción. Los formularios electrónicos 
deben diligenciarse con la periodi
cidad acordada (al menos anual
mente), de manera que los indica
dores aportados en los formatos 
puedan ser consultados para verifi
car el cumplimiento de los objeti
vos. El centro de acopio de infor
mación debe constituirse en el ob
servatorio de las condiciones com
petitivas del sector seleccionado. 

• 	 Estudios permanentes que se ma
nifiesten en planes de negocio que 
contemplen la exportación del pro
ducto en un horizonte temporal 
adecuado. La exploración debe 
hacerse en mercados nuevos, de 
manera que la sumatoria de opor
tunidades identificadas sirva de 
base a las autoridades públicas 
para· el . apoyo .. en ~Ias~posibles mi
siones-emprcsarialcsque el gobier
no programe. 

• 	 La participación permanente en 
eventos de actualización y forma
ción sobre los temas que en otras 
instancias se ofrezcan al público y 
que puedan ser. útiles además para 
la socialización de la propuesta y los 
resultados parciales de la misma. 

El proceso de creación de cultura 
competitiva implica un compromiso 
estructural entre la academia y los gre
mios de las diferentes actividades en 
los diferentes sectores y los éxitos par
ticulares tienen un efecto multiplica
dor importante que es necesario apro
vechar. 

Ca definición de metodologías de 
seguimiento y el compromiso oficial 
de acompañamiento es fundamental 
para recuperar la confianza que el sec
tor empresarial ha perdido en las ins
tituciones de educación superior. Por 
tal razón, la reflexión académica y los 
trabajos de investigación deben aterri
zar en propuestas concretas que res
pondan a las necesidades reales del 
sector empresarial en el caso de las 
áreas que nos ocupan. 

5. A manera de conclusión 

La competitividad, que hasta aho
ra ha sido una cualidad presente en la 
región, no ha tenido la fuerza de COI1

vertirse en hábito, ha tenido más bien 
una connotación reactiva a las circuns
tancias , propiedad de algunas empre
sas de- algunos~scctofes; lo.quehace. 
que no sea propiamcnte-un·fel1ómeno 
cultural compartido. 
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La competitividad basada en la 
cooperaci6n para la construcci6n de 
una regi6n que aprende y se desarro
lla satisfactoriamente es un factor pro
activo de transformaci6n que solo pue
de ser creado mediante la convocato
ria explícita de los agentes econ6mi
cos agremiados y reunidos en planes 
de cooperaci6n de largo aliento. La 
reflexi6n académica y la investigaci6n 
en las universidades contribuyen en la 
descripci6n de una representaci6n de 
la realidad más exacta y compartida 
sobre la cual aunar esfuerzos para 
modificarla a favor de las regiones 
aprovechando las sinergias cognitivas 
que se generen en los ámbitos de co
operaci6n propuestos. 

Para ello, es necesario identificar 
aquellos sectores críticos en los que 
se encuentra el potencial de diversifi
caci6n de la estructura productiva de 
una regi6n. Esta tarea debe ser ade
lantada por la academia en su indele
gable compromiso con el desarrollo 
socioecon6mico de las regiones de in
fluencia. Para ello, urge la definici6n 
de metodologías de trabajo que orien
ten las acciones y permitan sistemati
zar las experiencias para perfeccionar 
la forma de acci6n y multiplicarlas. 

Las acciones del subsector avíco
la y de la Universidad del Valle en 
Colombia, en materia de liderar un 
proceso de convocatoria acti va para el 
mejoramiento de las condiciones de 
competitividad del sector y, por ende 
de la Regi6n, tienen efectividad en los 
tres factores evolutivos de un sistema 
sociocultural, por lo tanto, su efecto 

estructural puede modificar los hábi
tos humanos de la regi6n y contribuir 
a crear una verdadera cultura compe
titiva. 
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Anexo 1 
Exportaciones por capítulo de arancel. Relación Valor 

(US$) I Volumen (kg). 

Nota: Cada columna es el resultado de dividir el valor en dólares de las 
exportaciones del capítulo arancelario respectivo por el respectivo volumen en 
kilogramos exportado. Se ha ordenado de mayor a menor cociente y el primer 
criterio de orden se estableció para el año 2003, el segundo para el 2002 y el 
tercero para el 200l. 

El cociente obtenido intenta mostrar la cantidad de divisas generadas por 
cada kilogramo exportado. 

Pos. 
1 
2 
3 
4 

6 
7 
8 
9 

tl 
12 
13 
14 

16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 

26 
27 
28 
29 

31 
32 
33 
34 

36 
37 
38 
39 

41 
42 
43 
44 

46 
47 
48 
49 

51 

DeS:r;x:oCapitulo 
71 Perlas finas oC"'_~ .~= 
88 NaveQacion ae=« : :5"'31 

5 Los demas oroo.= :.~ 
67 Plumas v olu'TlY =-="11 
61 Prendas y cor-:: e--= ~~. 

51 ana v oelo fir: _ :--::;~~-J 
62 Prendas y com~:r-~ 
97 bbjetos de ar.e. :¿ _:2:.1 
65 IArticulos de ~~:~':~.. 
91 Relojeria 
95 UUQuetes. iueocs ~-"".A 
60 treiidos de oun¡: 
55 Fibras sinteticas : =- .c.i 
42 Manufacturas de ~=-:: !l 

1 IAnimales Vivos 
90 Instrumentos v O"?.= 

46 Manufacturas ce ==-=
64 alzado. polaJr.as. =--.a 
58 eiidos esoecia;:s S-=~ 
54 Filamentos sil1:e-..c::s : '" 
3 Pescados v cn .C'!-: __ 

57 IAlfombras y Oetr.as "';'. id 

36 Polvo ras v exoi::s '0::'5 ~ 

59 eiidos impreqr.a=s -.: 
66 ParaQuas, sorr·:Y 05 :lo 

96 Manufacturas c '~ 
82 Herramientas v _-.es ::. 
63 Los demas arta..:s ".'"'; 
89 Naveoacion ma.--¿ - t, 

92 Instrumentos oe - ..s= 
13 k3omas, resinas ::.e-,.. 
14 Materias trenza:J06 :e
84 Reactores nudea-"'" :;al 

56 lGuata, fielt ro y 'e ~ ~--
52 IAlqodón 
32 !Extractos CUr1Je:-~ : ;...., 
76 IAluminio v ma-_':.-_~ 
16 Preparaciones =e :;¿-~ 
30 Productos fa~ =,~ 

24 trabaco v suceda,,=~ ::.! 
49 Productos ed::c',a?5 :'~ 

41 Pieles (exeoto ~' :e e:-:-i 
6 Plantas vivas y ~ 

39 Materias plasticas -a,.., 
33 Aceites esenc;¿,~ ~, 

87 lVehiculos att.o:-:o· e'5 ~ 
40 raucho v manLJ!~__;s 

53 Las demas fil¡"as •• - ~ 
83 Manufacturas e e~-' 
94 Muebles; moo.¿-o:: -s-; 
37 Productos fo:oc"" -< ~ 

38 IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITrvIDAD... CUADERNOS DE ADMI:-<ISTR-\ 

http:polaJr.as


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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29 
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39 
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48 
49 
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lación Valor 

en dólares de las 
CUyO volumen en 
¡ente y el primer 
ara el 2002 y el 

--- generadas por 

/) 

Pos. Capitulo Descripcion 1998 1999 2000 2001 2002 
71 Perlas finas o cultivadas, piedras prec 98.8:: 228.1 106.89 40.8E 1809.18 
88 Naveqacion aerea o espacial 69.8 46.8 49.0" 36.0 121 .86 

5 Los demas productos de oriaen animal no 31.7 46.31 55.1e 8.e¡ 29.48 
67 Plumas v olumon oreoarados v articulos 6.SE 54.OC 16.50 
61 Prendas y complementos de vestir, de pu 23.if 21.7' 21.1E 30.2 26.09 
51 Lana v pelo fino u ordinario; hilados v 8.7E 17.5 19.62' 19.92 19.18 
62 Prendas y complementos de vestir, exceo 25.9E 28.1< 28.84 32.54 29.45 
97 bbietos de arte, de coleccion o de anti 8.0C 89.0C 2.3S 21.5E 20.43 
65 [Articulos de sombrereria v sus oartes 33.n 29.7< 24.34 20.5 20.36 
91 Relojeria 43.6< 13.4E 3.8E 5.7 16.96 
95 Uuauetes, jueaos v articulos para recre 19.1 20.6, 20.4E 17.6E 17.0 

60 [Tejidos de punto 13.1 13.61 15.29 17.4 
55 Fibras sinteticas o artificiales discon 8.6 15.31 14.2C 14.94 7.08 
42 Manufacturas de cuero; articulos de qua 17.1 7.8 12.36 19.2c 20.73 

1 lAnimales Vivos 5.~ 44.5i 37.2 72.6e 24.43 
90 Instrumentos v aparatos de ootica, foto 16.5C 17.6 8.16 13.0E 14.86 
46 Manufacturas de esparteria o de cesteri 15.7 4.2E 9.24 13.06 35.15 
64 ""alzado, oolainas, botines, varticulos 14.3 11.7 11.58 10.41 9.89 
58 !Tejidos esoeciales; superficies textil e 19.01 9.4 6.Ss 10.BE 11 .78 
54 Filamentos sinteticos o artificiales 7.11 16.2 13.3E 5.4 13.8 

3 Pescados v crustaceos, moluscos y otros 2.1 1.9 2.52 8.62 8.14 
57 lAlfombras v demas revestimientos para e 5.01 8.1 5.01 6.1 
36 Polvoras y explosivos; articulos de pir 5.6 7.9 3.9E 
59 [Tejidos impreqnados; recubiertos , reves 5.~ 4.5i 12.11 12.8E 11.58 
66 Paraauas, sombrillas, auitasoles, basto 11.24 12.5E 5.3 6.1< 6.81 

96 Manufacturas diversas de metales comune 15.0< 12.8< 10.8 9.4< 6.6, 
82 Herramientas v utiles, articulos de cuc 9.5S 8.9C 7.9 7.8 5.3 
63 Los demas articulos textiles confeccion 7.8S 13.7C 2.6 16.Si 4.0C 
89 Naveaacion maritima o fluvial 3.31 
92 Instrumentos de musica; partes v acceso 24.24 8.24 19.0C 6.2' 11.2E 
13 bomas, resinas v demas iuaos v extracto 14.24 5.5C 6.3 7.9 
14 Materias trenzables, demas productos d 2.4:: 0.5, 2.51 9.9~ 

84 Reactores nucleares, calderas maquinas 5.~ 5.Si 4.1 7-:0;. 4.2 
56 lGuata, fieltro v telas sin tejer; hilad 16.0: 3.9E 6.5, 6.5E 4.n 
52 lAlqodón 6.12 7.U 10.9c 3.5< 1.3C 
32 Extractos curtientes o tintoreros; tani 4.61 4.6E 4.2 18.7< 27.7C 
76 [Aluminio v manufacturas de aluminio 3.6< 3.2: 3.31 3.6E 3.5 
16 Preparaciones de carne, de pescado o de 3.4 2.3c 1.91 2.7E 2.7 
30 Productos farmaceuticos 3.3€ 3.8S 3.91 4.3, 4.11 
24 abaco v sucedaneos del tabaco elaborad 
49 Productos editoriales, de la prensa o d 3.5C 3.4E 3.1 3.2< 3.0< 
41 Pieles (exepto la peleteria) v cueros 3.6 2.2E 1.6, 3.3c 2.8~ 

6 Plantas vivas y productos de floricultu 1.7 2.2 2.3 2.7 2.8 
39 Materias olasticas v manufacturas de es 3.0:: 2.9: 2.7, 2.4 2.6< 
33 lAceites esenciales y resinoides; prepar 2.81 2.~ 2.11 1.9i ' 2.1> 
87 rvehiculos automoviles, tractores, ciclo 2.91 3.2S 2.01 2.6, 2.44 
40 Caucho v manufacturas de caucho 2.8E 2.5E 2.31 2.3C 2.1; 

53 Las demas fibras textiles veqetales; hi . 5.6E 22.2i 10.5< 0.0< 
83 Manufacturas diversas de metales comune 1.94 1.9 1.81 1.8 2.2 
94 Muebles; mobiliario medico-auiruraico; 3.3S 2.5C 2.31 2.1 ~ 2.1 
37 Productos fotoqraficos o cinematoqrafic 2.7: 2.~ 2.8C 2.51 2.1C 

2003 
5213.0 

99.91 
57.5~ 

47.21 
31.U 
29.3 
25.3E 
24.8C 
20.69 
16.6 
16.0 
15.9:1 
14.95 
13.7 
12.85 
10.84 

9.5 
8.89 
8.7 
8.06 
7.24 
7.11 
6.26 
6.08 
5.7 
5.71 
5.3E 

5·1C 
4.9~ 

4 . 5~ 

4.5 
4.3, 
3.61 
3.6 
3.5 
3.3< 
3.2 
3.21 
3.01 
3.0C 
2.9, 
2.9< 
2.7E 
2.4E 
2.1< 
2.11 
2.0 
2.0; 
1.91 
1.91 
1.91 
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Pos. Capitulo Descripcion 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
52 2 K:arnes y despojos comestibles 2.85 2.20 1.8 
53 74 robre v manufacturas de cobre 1.73 I.4C 1.8E 1.75 1.6 1.7E 
54 85 MaQuinas, aparatos y material electrico 2.50 2.09 2.2E 2.2C 2.14 1.7 
55 20 Preparaciones de legumbres u hortalizas 1.94 1.5E 1 . 2~ 1.0 1.30 1.3E 
56 10 rereales 2.1 2.0 0.9E 1.66 1.74 1.3 
57 18 racao y sus preparaciones 2.4 1.99 2.21 2.01 2.15 1.3~ 

58 73 Manufacturas de fundacion, de hierro o 1.66 1.3C I.4C 1.~ 1.36 1.31 
59 44 Madera carbon vegetal y manufacturas 0.91 0.8C 0.59 0.79 0.78 1.2 
60 7 egumbres v hortalizas, plantas, raices 2.10 2.4~ 2.0 1.52 1.80 1.2 
61 12 !Semillas y frutos oleaginosos; semillas 0.7 3.7E 13.1 1.35 1.~ 1.1C 
62 15 [Grasas ','aceites animales o vegetales; 0.81 0.9~ 0.7E 0.72 0.65 0.9E 
63 4 eche y productos lacteos, huevos de av 2.03 1.91 1.9 1.51 1.53 0.9E 
64 29 Productos Quimicos orQanicos 1.30 1.21 1.1E 1.21 1.03 0.9C 
65 31 ~bonos 3.5 3.2 3.1E 1.9 2.48 0.8E 
66 9 rafe, te, yerba mate v especias 0.68 0.7 0.7~ 0.8 0.9:1 0.8E 
67 34 ~abones, agentes de superficie organico 1.06 0.9C 0.8E 0.9 0.89 0.8 
68 38 Productos diversos de las industrias qu 6.30 1.9~ 2.3E 1.2~ 0.88 0.8C 
69 21 Preparaciones alimenticias diversas 2.00 1.6E 1.41 0.8e 0.6 0.7 
70 48 Papel v carton; manufacturas de pasta d 0.91 0.81 0.9:: 0.89 0.81 0.7E 
71 70 lVidrio y manufacturas de vidrio 1.71 1.8C 1.3 0.99 0.84 0.6E 
72 35 Materias albuminoideas; productos abas 0.64 0.91 0.6 1.06 0.66 0.6E 
73 47 Pastas de madera o de otras materias fi 0.63 0.3E 0.5 0.5 0.63 0.6 
74 22 Sebidas, liquidos alcoholicos v vinagre 1.59 O.4e O.4E 0.5C 0.51 0.6 
75 72 Fundicion, hierro y acero 0.69 0.59 0.5E 0.5S 0.51 0.5 
76 19 Preparaciones a base de cereales, de ha 2.73 1.77 2.2E 1.5S 1.22 0.5E 
77 81 os demas metales comunes; 'cermets'; m 5.62 0.44 0.5E 
78 27 rombustibles minerales aceites mineral 3.38 3.0E 2.6 1.61 0.85 0.5 
79 78 [Plomo v manufacturas de plomo 0.46 0.4~ 0.4 O.JE 0.55 0.5 
80 11 [Productos de la molineria; malta; almid 0.30 0.2E 0.2E 0.29 0.29 0.31 
81 69 Productos ceramicas 4.39 3.2 1.5~ 0.3C 0.8 0.3C 
82 8 Frutos comestibles; cortezas de agrios 0.32 O.4E 1.5E 0.65 0.12 0.2E 
83 17 ~zucares v articulos de confiteria 0.30 0.2E 0.2 0.32 0.23 0.2 
84 23 Residuos y desperdicios de las industri 1.54 0.77 1.5C 0.4 0.26 0.2 
85 68 Manufacturas de piedra, yeso, cemento, 0.21 0.2C O.IE 0.22 0.15 0.2C 
86 28 Productos Quimicos inorganicos; compues 0.2 0.2~ O.IE 0.1 0.1 O.tE 
87 25 Isal; Azufre; tierras v piedras: yesos, 0.0 O.IE O.IE O.OS 0.11 0.1 
88 26 Minerales escorias y cenizas 0.0 
89 93 ~rmas v municiones, sus partes v acceso 3~6.1E 7.6 13.3 
90 98 Pisposiciones de Tratamiento Especial 12.88 
91 86 lVehiculos y material para vias ferreas 0.60 6.3 
92 50 ¡Seda 5.98 
93 43 [Peleteria y confecciones de peleteria; 43.1C 19.11 14.7C 0.94 
94 75 Niquel y manufacturas de niquel 74.44 
95 4E r orcho y sus manufacturas 
96 7 Reservado para una futura utilizacion 
97 7Slzinc y manufacturas de zinc 5.8C 1.6 
98 8e Estano y manufacturas de estano 6.40 
99 99 No clasificados 
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IDENTIFICACiÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 

REGIONAL A PARTIR DE LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS NO TRADICIONALES 

Un caso sectorial en la región del Valle del 

RESUMEN 

Este trabajo hace parte del avance 
de los primeros resultados del proyecto 
de investigación denominado "Diná
mica del Desarrollo Exportador del 
Valle del Cauca", que adelanta el Gru
po de Investigación en Negocios In
ternacionales y Comercio Exterior de 
la Facultad de Ciencias de la Admi
nistración de la Universidad del Va
De, del cual hacen parte los autores. 

En él se expone, en una primera ins
tancia, un enfoque conceptual que pro
pone la competitividad como caracte
rística intrínseca del desarrollo so
cioeconómico de las comunidades. 
Desde esta perspectiva, se sugiere la 
creación de sinergias cognitivas que 
permitan a los agentes de una determi
nada región mejorar las condiciones 
competitivas actuales sobre la base de 
un paradigma de competencia no con
frontacional y más bien cooperativo. 

Respondiendo a la necesidad de per
mitir que el desarrollo del Valle del Cau-

Cauca (Colombia). 

Rubén Daría Echeverry Romero 
Tulio F erney Silva Castellanos 

ca (Colombia) se base en una platafor
ma productiva diversa, se ha adelantado 
un esquema metodológico que permite 
identificar sectores económicos no tra
dicionales y con potencial para incursio
nar en los mercados extranjeros. En este 
caso, se justifica la elección del subsec
tor avícola del Valle del Cauca y se pro
pone una estrategia genérica de coope
ración entre la academia y el gremio que 
representa a los avicultores (FENAVI), 
de manera que pueda adelantarse un pro
ceso de mejoramiento continuo de las 
condiciones competitivas del subsector 
y conveltirlo en alternativa para el desa
n"ollo en el futuro. Esta propuesta puede 
constituir un antecedente que permita a 
la academia identificar otros sectores 
susceptibles de adelantar estos trabajos, 
e incluso, de la socialización de las ex
periencias pueden surgir motivaciones 
desde los propios sectores. 

Palabras cIave:Estrategia compe
titiva, Competitividad, sinergia cogni
tiva, desarrollo sectorial, global iza
ción, desarrollo regional. 
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ABSTRACT 

In the present communication it is 
exposed, in one first instance, a 
conceptualappnoachthatproposesthe 
competzt¡veness like intrinsic 
characteristic of the socioeconomic 
development ofthe communities. From 
this perspective, the creation of 
cognitivas sinergias is suggested that 
allows the agents ofa certain region 
to improve the present competitive 
conditions on the base ofparadigm of 
a nonconfrontacional and rather 
cooperative competition. 

Responding to the necessity to 
allow that the development of the 
Valley of the Cauca (Colombia) is 
based on a diverse productive 
platform, a methodologic scheme that 
allows to identify nontraditional 
economic sectors and with potential 
has gone ahead to incursionar in the 

152 


foreign markets. In this case, the 
election of the bird-raising subsector 
of the Valley of the Cauca is justified 
and a generic strategy ofcooperation 
between the academy and the union 
sets out that represents the poultry 
keepers (FENAV/), so that a process 
of continuous improvement of the 
competitive conditions ofthe subsector 
can go ahead and tum it altemative 
for the development in the future. This 
proposal can constitute an antecedent 
that allows the academy to identify 
other sectors susceptible to advance 
these works, and even, from the 
socialization of the experiences 
motivations can arise from the own 
sectors. 

Key words: Competitive strategy, 
cognitiva Competitiveness, sinergia, 
sectorial development, globalizaci6n, 
regional development. 
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LA COMPETITIVIDAD COMO CARACTERíSTICA 
INTR(NSECA DE LOS SISTEMAS 

SOCIOCULTURALES 
Una aproximación teórica a un enfoque 

sociocultural de la competitividad 

RESUMEN 

Este trabajo hace parte del avance 
de los primeros resultados del proyecto 
de investigación denominado "Diná
mica del Desarrollo Exportador del 
Valle del Cauca", que adelanta el Gru
po de Investigación en Negocios In
ternacionales y Comercio Exterior de 
la Facultad de Ciencias de la Admi
nistración de la Universidad del Va
lle, al cual pertenece el autor. 

El fenómeno de la competitividad 
debe ser discutido reconociendo su 
complejidad. No se trata de un con
cepto estrictamente económico y ha 
constituido la base de la continuidad 
de los sistemas socioculturales. En el 
presente artículo se presenta una re
flexión que, lejos de pretender ser con
cluyente, se apoya en el esquema ana
lítico general de la antropología cul
tural, para tratar de explicar la manera 
en que la competitividad permea cada 
una de los factores evolutivos de los 
sistemas socioculturales. 

Esta exposición, puede servir de 
sustento a una convocatoria abierta 
para que desde las diferentes discipli-

Tulio Ferney Silva Castellanos 

nas del saber, se generen iniciativas dc 
cooperación que redunden en benefi
cio de los sectores económicos que 
pueden presentar alternativas impor
tantes de diversificación de la plata
forma productiva de las regiones. La 
clave está en la creación de sinergias 
cognitivas, que reflejarán la capacidad 
de los agentes sociales para generar 
acción colectiva sobre la base de una 
misma interpretación de la realidad. 
Esta reflexión termina con la descrip
ción de las tareas fundamentales que 
deben adelantarse desde las universi
dades, tanto en la forma como se com
parte el conocimiento en las aulas , 
como en la manera en que desde es
tas, los docentes, investigadores y es
tudiantes pueden involucrarse activa
mente en la sugerencia de procesos de 
mejoramiento de las condiciones com
petitivas de sectores específicos. 

Palabras clave: Estrategia compe
titiva, Competitividad, sinergia 
cognitiva, desarrollo sectorial, 
globalización, desarrollo regional. 
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ABSTRACT 
The phenomenon of the competi

tiveness must be discussed recogniz
ing its complexity. One is not a strictly 
economic concept and has constituted 
the base ofthe continuity ofthe socio
cultural systems. In the present article 
a reflection appears that,Jar from try
ing to be conclusive, leans in general 
the analytical scheme of the cultural 
anthropology, to try to explain the way 
in which the permea competitiveness 
each one of the evolutionary factors 
of the sociocultural systems. 

This exhibition, can serve as sus
tenance an open cal! so that from the 
different disciplines from the knowl
edge, cooperation initiatives are gen
erated that result in benefit ofthe eco
nomic sectors that can present/display 
important altematives ofdiversifica
tion of the productive platform of the 

regions. The key is in the creation of 
sinergias cognitivas, that wil! reflect 
the capacity of the social agents to 
generate col!ective action on the base 
ofa same interpretation ofrhe reality. 
This reflection finishes with the de
scription ofthefundamental tasks that 
they must go aheadfrom the universi
ties, as much in the form as the knowl
edge in the classrooms shares, like in 
the way in which from these, educa
tional, investigating and the students 
they can become jumbled actively in 
the suggestion of processes of im
provement of the competitive condi
tions ofspecific sectors. 

Key words: Competitive strategy, 
cognitive Competitiveness, sinergie, 
sectorial development, globalizatión, 
regional development. 

RESUMEN 
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FORMULACiÓN DE UN MODELO 
ORGANIZACIONAL PORTUARIO PARA 

PAíSES EN DESARROLLO: UN ENFOQUE 

RESUMEN 

La importancia del comercio exte
rior en el crecimiento económico de 
países en desarrollo requiere que el 
sistema portuario sea altamente com
petitivo. Generalmente; Puertos Públi
cos en Países de América Latina que 
son administrados y operados exclu
sivamente por entidades gubernamen
tales, no son competitivos para cubrir 
eficientemente la demanda de un Mer
cado Global de Servicios Portuarios. 
Esta incompetencia podría ser supe
rada con una adecuada implementa
ción de una reforma portuaria. Para 
lograr una exitosa reforma portuaria 
es necesario adoptar un modelo orga
nizacional apropiado que incremente 
la productividad y eficiencia de los 
puertos públicos. La nueva organiza
ción necesita ser altamente sensitiva 
para atender satisfactoriamente las 
demandas de los Usuarios y Cliente; 
manteniendo una sostenible ventaja 
competitiva. La organización del puer
to debe ser reestructurada para com
petir en un mercado cambiante; opti
mizando y racionalizando sus Recur
sos y disminución sus Costos Operati-

PARA AMÉRICA LATINA 

Manuel Fernando Van Kan 

vos. Esta investigación propone un 
modelo organizacional y fonnula es
trategias para conseguir una alta com
petitividad en Puertos de Servicio PÚ
blico de América Latina que tienen una 
prestación deficiente de servicios por
tuarios. 

Palabras Clave: Competitividad 
Portuaria, Reforma Portuaria en Paí
ses de América Latina, Modelo Orga
nizacional Portuario, Estructura tipo 
FSNOM (flexible, sensitiva, network, 
orgánica y matricial). 

ABSTRACT 
The importance offoreign trade on 

the economic ofdeveloping countries 
requires high competitiveness ofport 
system. Usually public ports of Latin 
America sCountries that are fully ad
ministered by Governmental agencies, 
these are not competitive to cover calls 
from an open competitive port mar
ket. This incompetence may overcome 
with a proper implementation ofport 
reformo To achieve a successful reform 
is necessary adopting an organiza
tional model that improves the produc
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tivity and efficiency of public ports. 
The new organization requires being 
highly responsive to fulfill demands 
from port users and customers; and 
maintain a sustainable competitive
ness. The port organization should 
be restructured fo attend a challeng
ing market with the optimization and 
rationalization its resources; and re
duce its operating costo This research 
proposes an organizational model and 

ABSTRACT 

formulates strategies to achieve a high 
competitiveness in Latin America 's 
public ports; that has a poor perfor
mance on port servíces. 

Key words: Port competitíveness, 
Port Reform ín Latín America sCoun
tries, Port Organizational Model, 
FRNOMframework (flexible, respon
sive, network, organic, matrix). 
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Este artículo presenta 
ción del entorn o emp~~ ~_

Indonesia, a través de la ic::, 

trias gubernamentales y _ 

poraciones. Los grande e= 
dominados por un grupo 
poderosas; estos tienen r 

jerarquico y centrali zado 
de decisiones es controlad.:! r _

gerencia, usualmente por 
de la firma o por un miem 
la familia. El consenso. 1 
la lealtad son muy impo 
los grupos de negocios. L ~ 

fué y sigue siendo un sen r _ 

que afecta los diferente 
gobierno y los procesos e
cios. 

Palabras-claves: 
sarial, ImIonesi'a, agente" 



ENTORNO EMPRESARIAL EN INDONESIA
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RESUMEN 

Este artículo presenta una descrip
ción del entorno empresarial en 
Indonesia, a través de la identificación 
de las principales características de 
agentes económicos, analisis de la or
ganización del mercado, actividades y 
el trabajo de coordinación y control de 
las empresas. Los mayores agentes 
económicos en Indonesia son indus
trias gubernamentales y grandes cor
poraciones. Los grandes negocios son 
dominados por un grupo de familias 
poderosas; estos tienen un alto nivel 
jerarquico y centralizado. La toma 
de decisiones es controlada por la alta 
gerencia, usualmente por el fundador 
de la firma o por un miembro clave de 
la familia. El consenso, la armonía, y 
la lealtad son muy importantes entre 
los grupos de negocios. La con'upción 
fué y sigue siendo un serio problema 
que afecta los diferentes niveles del 
gobierno y los procesos en los nego
cios. 

Palabras.-claves: entorno empre
sarial, Irnlonesfa, agerrte::,weconómicos. 

Carlos Iván Aguilera C. Ph.D. 
María Victoria Cortés R. Ph.D. 

ABSTRACT 

This article helps to understalld 
Indonesia/! business environment 
through identifying its characteristics 
ofeconomic agents, analyzing market 
organization and activities, and its 
work coordination and control. The 
major economic agents in Indonesia 
consists ofgovernment industries al/{I 
big corporations. Big businesses are 
dominated by handful of powelful 
family -controlled groups and by 
corporations. Indonesia businesses 
have a high level ofhierarchy nature 
and are centrally organized. Decision 
making is controlled by top 
management, usually the firm 's 
founder or key family memba 
Consensus, harmony and loyalt)' are 
very important among business 
groups. Corruption was, and sti/l is a 
serious problem that involved in 
different levels of governmental ane! 
business processes. 

Key words: business environment, 
IndoJ,esiar-economic agents. 
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LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y EL 

DESARROLLO DE NUEVAS EMPRESAS 


RESUMEN 

El presente documento aborda el 
tema de la capacidad emprendedora, 
el empresario emprendedor y la crea
ción de empresas como un campo de 
estudio específico y fundamental para 
la Administración. El documento bus
ca aproximarse a los fundamentos teó
ricos del emprendimiento y el rol y la 
importancia de los emprendedores en 
el desarroIlo socio - económico de 
un país o región, quizá solamente apro
vechando oportunidades menores e 
inciertas, sin contar con mucho capi
tal, investigación de mercados, ni tec
nologías avanzadas. 

Palabras clave: Administración, 
Emprendedor, Emprendimiento, Em
prender, Empresario, Espíritu empre
sarial, Gerente, Gestión, Plan de ne
gocios, Spin off. 

Benjamín Betancourt Guerrero 

ABSTRACT 

The present document approaches 
the subject ofthe enterprising capac
ity, the entelprising industralist and 
the creation ofcompanies as afield of 
specific andfundamental study for the 
Administration. The document looks 
for to come near to the theoretical 
foundations of the emprendimiento 
and the roll and the importance ofthe 
entrepreneurs in the development 
partner - economic of a country or 
region, perhaps only taking advantage 
of smaller and uncertain opportuni
ties, without counting on much capi
tal, investigation ofmarkets, nor tech
nologies outposts. 

Key words: Administration, Entre
preneur, To undertake, Industralist, 
entrepreneurielSpirit, Manager; Man
agement, Plan ofbusiness, Spin off 
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ENDEDORA y EL 
EVAS EMPRESAS 

ÍI Betancourt Guerrero 
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EL PROBLEMA DE LAS MAESTRíAS 
EN COLOMBIA 

RESUMEN 

En este artículo el autor justifica 
la diferenciación en el diseño curricu
lar de las maestrías en general y de las 
maestrías administrativas en particu
lar, en función de su finalidad o tipo 
de profesional posgraduado que de
sean formar. La legislación y las uni
versidades colombianas han sido tra
dicionalmente ciegas a esta di versifi
cación al confundir y formar en la in
vestigación a profesionales con una 
clara orientación praxeológica. El caso 
de las maestrías profesionales en ad
ministración (MBA), es un buen ejem
plo de ello. El autor propone una me

Rodrigo Muñoz 

ABSTRACT 

In this anicle the author justifies 
the differentiation in the curricular 
design of the masters in general and 
the administrative masters in indi
vidual, based on his purpose or type 
of posgraduado professional that 
wishes to formo The Colombian legis
lation and universities they have been 
traditionally blind to this diversifica
tion when confusing and to form in the 
investigatíon to professionals with a 
clear praxeológica direction. The case 
ofthe professional masters in admill
istration (MEA), is a good example of 
it. 

1---=-=: counting on much capi
¡....~5:=.ion ofmarkets, nor tech

sts. 

r.-,_-l<: Administration, Entre
ndenake, Industralist, 

t::~.Lti:,=e{ Spirit, Manager, Man
-- ofbusiness, Spin off. 

todología de diseño denominada de The author proposes a methodol
«currículo integrado» y suministra dos 
ejemplos para el caso específico de las 
maestrías en administración. 

Palabras clave: Maestría Profe
sional, Maestría Científica, Currículo 
Agregado, Currículo Integrado, Perti
nencia Social, Finalidad del Programa, 
Módulos Temáticos o Problemáticos, 
Fundamentación Humanística, Funda
mentación Epistemológica, Investiga
ción, Contextualización, Instrumenta
ción 

ogy of design denominated of 
"currículo integrated" and provides 
two examples for the specific case of 
the masters in administratíon. 

Key words: Professional masters, 
Scientific Masters, Added Currículo, 
Integrated Currículo, Social 
Pertinencia, TIzematic or Problematic 
PUlpose of the Program, Modules, 
Humanístic Fundamentación, 
Epistemologic Fundamentación, In
vestigation, Contextualización, Instru
mentation 
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