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RESUMEN 
 
 
En el actual plan de desarrollo municipal de Tuluá 2016-2019, se plantea liderar la 
dinamización de la economía a través de la construcción de una Agenda Interna 
de Productividad y Competitividad, en la cual se identifiquen las ventajas 
comparativas, con las cuales, se consolidarán ideas de negocios y estimularán a 
los inversionistas preferiblemente locales, para que a través de Alianzas Público 
Privadas se logre concretar su ejecución, generando de este modo oportunidades 
de empleos dignos y el fomento al Emprendimiento en todos los niveles. Con 
fundamento en lo anterior, en el presente trabajo se analizaron las ventajas 
comparativas de acuerdo al potencial endógeno que ofrece el territorio de Tuluá 
para el impulso de actividades exportadoras. Para ello inicialmente se realiza un 
diagnóstico sobre los factores determinantes del potencial endógeno de acuerdo a 
la teoría del desarrollo autóctono en Tuluá; seguidamente se identifica el potencial 
aprovechable, sostenible y competitivo para el impulso de actividades 
exportadoras en el municipio en referencia, basados en la aplicación del método 
PASC, que contó con la colaboración de una serie de representantes de 
instituciones municipales de diferentes segmentos de la sociedad; finalmente se 
determinaron cómo las ventajas comparativas que ofrece el municipio pueden 
convertirse en ventajas competitivas que potencien la actividad exportadora de 
Tuluá.  
 
Palabras claves: ventajas comparativas; análisis del potencial endógeno; el 
impulso de actividades exportadoras; método PASC. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El enfoque teórico del desarrollo autóctono, considera que “el desarrollo 
económico se produce como consecuencia de la aplicación del conocimiento en 
los procesos productivos y la utilización de las economías externas que se 
generan en los sistemas productivos y en las ciudades, lo que permite que se 
produzcan rendimientos crecientes y, por tanto, crecimiento económico.”1 Es así 
como los procesos de desarrollo “se producen mediante la utilización del potencial 
y del excedente generado localmente y la atracción, eventualmente, de recursos 
externos.”2  
 
En este sentido, los territorios poseen un potencial, el cual tiene la capacidad de 
generar ventajas comparativas que deben ser aprovechadas por los diferentes 
actores locales, incluidos empresarios, autoridades municipales, y la comunidad 
en general para transformarlas en ventajas competitivas que impulsen los 
procesos de transformación y desarrollo empresarial. Por ello, según dicha teoría 
del desarrollo autóctono, se considera que en los procesos de desarrollo 
“intervienen los actores económicos, sociales e institucionales que forman el 
entorno en el que se desarrolla la actividad productiva y, entre ellos, se forma un 
sistema de relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, culturales e 
institucionales, cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos de 
crecimiento.”3  
 
Debido a esto, el tema que se desarrolla es el análisis de las ventajas 
comparativas que surgen de acuerdo al potencial endógeno que ofrece el territorio 
de Tuluá, específicamente para el impulso de actividades exportadoras. 
 

                                            
1 TORAL A., María A. “El factor espacial en la convergencia de las regiones de la UE”. Tesis Doctoral. 2004 En: 

www.eumed.net  
2 Ibíd. p. 75  
3 VÁZQUEZ BARQUERO, A. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno. Madrid: Pirámide, 1999. 

http://www.eumed.net/
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Se realizó una consulta sobre antecedentes referentes al tema de estudio, 
específicamente en el área del desarrollo autóctono y el potencial endógeno. 
 
En el año 2015 los estudiantes Céspedes y García4 presentan su trabajo de grado 
en el que se plantearon cuatro objetivos específicos, el primero de los cuales 
busca describir la situación actual del sector exportador de Guadalajara de Buga y 
la forma como se puede estimular el potencial importador; luego se procede a 
identificar las potencialidades endógenas que ofrece el territorio de Buga y 
clasificarlas de acuerdo a las actividades exportadoras que podría impulsar en la 
actualidad; como tercer objetivo está describir las características de las empresas 
que actualmente exportan con relación a sus factores internos y el 
aprovechamiento de las potencialidades endógenas y finalmente se determinan 
los obstáculos que en la práctica se presentan para las empresas de Guadalajara 
de Buga para incursionar en los mercados internacionales. 
 
Concluyen que en general, las dificultades con la función de producción de las 
empresas son diversas, algunas tienen obstáculos por la capacidad productiva, 
también se presentan problemas logísticos y de aprovisionamiento, intensidad de 
la competencia en los mercados de exportación y en cambios necesarios 
relacionados con el personal y la forma producción para atender a la demanda 
externa. 
 
También en el año 2015, Murgueitio y González5 desarrollan un trabajo en el 
marco del proyecto de investigación denominado “Marketing Territorial, una 
alternativa para la competitividad y posicionamiento regional en los municipios de 
La Unión, Zarzal y Cartago durante el periodo 2012-2013” el objetivo principal es 
identificar las alternativas que promuevan la competitividad y el posicionamiento 
regional en los municipios de La Unión, Zarzal y Cartago, en el Valle del Cauca. La 
problemática se aborda con la triangulación de métodos, datos e investigadores. 
Se obtienen datos con diferentes técnicas e instrumentos como la observación no 
participante, la opinión de los habitantes, entrevistas semiestructuradas a 
funcionarios públicos y recopilación de datos estadísticos de los municipios en 
diferentes rubros; además del análisis de un equipo de investigadores de 
disciplinas como la Economía, la Contaduría, la Administración, la Ingeniería de 

                                            
4 CÉSPEDES, Steven y GARCÍA, Álvaro. Análisis del nivel de aprovechamiento de las potencialidades endógenas que 

ofrece el territorio de Guadalajara de Buga por parte de las empresas exportadoras de la ciudad. Trabajo de Grado 
Profesional en Comercio Internacional. UCEVA. Programa de Comercio Internacional, Tuluá, 2015. 
5 MURGUEITIO, Magdalida y GONZÁLEZ-CABO Verena. El territorio y su relación con las ventajas comparativas y 

competitivas en el municipio de La Unión, Valle del Cauca, Colombia [en línea]. Entramado, vol. 11, núm. 2, julio-diciembre, 
2015, pp. 52-70. Universidad Libre. Cali, Colombia. Recuperado de: http://www.redalyc.org/pdf/2654/265443638005.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/2654/265443638005.pdf
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Sistemas y la Educación. Los resultados indican que el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas que el territorio brinda, así como la educación, la 
infraestructura y el apoyo administrativo del gobierno departamental juegan un 
papel importante en la potencialización de las ventajas competitivas del municipio. 
Se concluye que el marketing territorial es una herramienta para impulsar la 
competitividad, la cual se potencializa cuando existe la voluntad política de invertir 
en ella y de gestionarla. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La política de desarrollo de Colombia ha estado contextualizada en un plan de 
largo plazo concebido desde el año 2006, a través del documento Visión Colombia 
20196 cuyo propósito ha sido consolidar un entorno adecuado, para el desarrollo 
de los negocios. Es por esto que en el ejercicio de planeación a largo plazo de la 
economía del país, se planteó la importancia de desarrollar un modelo empresarial 
competitivo, para encaminarlo hacia un mejor uso de su potencial productivo, para 
lo que es fundamental dirigir los recursos y esfuerzos hacia aquellas áreas en las 
que efectivamente se puedan consolidar ventajas competitivas. Así, “sectores 
capaces de garantizar su sostenibilidad, generar valor agregado, ofrecer 
externalidades positivas y producir efectos multiplicadores, deberán fortalecerse, 
convirtiéndose en una importante base para el crecimiento de la economía.”7  
 
En este sentido, el documento referenciado, plantea que para el 2019, el sector 
productivo a través de los empresarios, deberá estar en capacidad de aprovechar 
las ventajas comparativas y generar ventajas competitivas, innovando y 
generando valor agregado, adaptándose a los mercados internacionales y 
aprovechando y creando nuevas oportunidades. 
 
En concordancia con lo anterior, el programa de gobierno del nuevo alcalde 
elegido para el municipio de Tuluá en el período 2016-2019 plantea liderar la 
dinamización de la economía a través de la construcción de una Agenda Interna 
de Productividad y Competitividad, en la cual se identifiquen las ventajas 
comparativas, con las cuales, se consolidarán ideas de negocios y estimularán a 
los inversionistas preferiblemente locales, para que a través de Alianzas Público 
Privadas se logre concretar su ejecución, generando de este modo oportunidades 
de empleos dignos y el fomento al Emprendimiento en todos los niveles.8 
 
La identificación de las ventajas comparativas del municipio es un elemento de 
gran importancia, porque permite comprender el potencial endógeno del territorio y 
así lograr establecer la forma cómo se pueden aprovechar dichas ventajas, en 

                                            
6 DNP y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Visión Colombia II Centenario: 2019. editorial Planeta. 2005 
7 Ibíd., p. 140. 
8 VÉLEZ, Gustavo. Plataforma ideológica [en línea]. Programa de gobierno 2016-2019 [citado el 05 de dic. de 2015]. 

Recuperado de: http://gustavovelez.org/plataforma-ideologica/ 
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especial para el impulso de las actividades exportadoras ya que son pocas las 
empresas de Tuluá que en la actualidad tienen un direccionamiento hacia los 
mercados internacionales, a pesar de que existen múltiples oportunidades 
producto de la proliferación de acuerdos comerciales suscritos por parte del 
gobierno colombiano con países extranjeros. Según datos de la Cámara de 
Comercio de Tuluá, en el año 2014 exportaron 42 empresas, el sector industrial 
participa con el 40,5% es decir un total de 17 organizaciones y el sector comercio 
y reparaciones con el 31% de las empresas lo que equivale a un total de 13 
empresas.9 Con relación al año 2013, el número de exportadores se ha 
incrementado, ya que dicho año se registraron 33 organizaciones exportadoras, de 
un total de 7.206, es decir, el porcentaje de empresas que exportan es del 0.45% 
lo que evidencia la debilidad del sector exportador de Tuluá. 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con la descripción mencionada anteriormente surge el siguiente 
interrogante: 
 
¿Cuáles son las ventajas comparativas de acuerdo al potencial endógeno que 
ofrece el territorio de Tuluá para el impulso de actividades exportadoras? 
 
2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son los factores determinantes del potencial de desarrollo autóctono de 
Tuluá? 
 
¿Cuál es el potencial aprovechable, sostenible y competitivo para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá? 
 
¿Cómo se pueden transformar las ventajas comparativas que ofrece el municipio 
en ventajas competitivas que potencien la actividad exportadora de Tuluá? 
 
 
 

                                            
9 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Sectores económicos. 2014 Recuperado de: 

http://www.camaratulua.org/index.php/sectores-economicos 



16 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las ventajas comparativas de acuerdo al potencial endógeno que ofrece el 
territorio de Tuluá para el impulso de actividades exportadoras. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un diagnóstico sobre los factores determinantes del potencial endógeno 
de acuerdo a la teoría del desarrollo autóctono en Tuluá. 
 
Identificar el potencial aprovechable, sostenible y competitivo para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá. 
 
Determinar cómo las ventajas comparativas que ofrece el municipio pueden 
convertirse en ventajas competitivas que potencien la actividad exportadora de 
Tuluá. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
En el trabajo se utilizará para el logro de los objetivos la teoría del desarrollo 
autóctono, la cual promueve acciones políticas destinadas al mejor 
aprovechamiento de los recursos locales, fomentando la flexibilidad productiva y la 
organización en redes tanto de las empresas locales como entre ciudades, bien 
comunicadas a través de infraestructuras adecuadas, de forma que cada empresa, 
de forma conjunta con su red local de empresas aliadas y su entorno regional, 
resulta competitiva a nivel mundial. Los factores determinantes del potencial de 
desarrollo autóctono, son10 los recursos locales, materiales y humanos actuales y 
potenciales, el poder y capacidad de organización a nivel local, las relaciones 
económicas locales. Además, están los factores propios de la integración de los 
espacios locales en los conjuntos mayores como la situación geográfica de la 
zona, el grado de captación y aprovechamiento de los flujos de productos y 
personas que atraviesan el espacio local y las políticas globales de apoyo al 
desarrollo local. 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Además, debido a que uno de los principales objetivos del presente estudio es la 
identificación de las potencialidades endógenas, es necesario seleccionar un 
método que conlleve a dicha identificación. En tal sentido, el método PASC 
(Potencial Aprovechable, Sostenible y Competitivo)11 representa un útil 
instrumento para analizar este potencial en detalle para todos los cuatro 
componentes claves del desarrollo endógeno, que son: los recursos, la 
aprovechabilidad, la sostenibilidad territorial y la competitividad. 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Por lo tanto, el estudio planteado resulta pertinente para el municipio, su política 
de desarrollo y su coherencia con la política económica nacional, en la medida que 
brinda un análisis de las ventajas comparativas que surgen a partir de las 
potencialidades endógenas del territorio y que pueden impulsar la actividad 
exportadora. 
 

                                            
10 TORAL A., María A. “El factor espacial en la convergencia de las regiones de la UE”. Tesis Doctoral. 2004 En: 

www.eumed.net 
11 CANZANELLI, Giancarlo. El método PASC para identificar y seleccionar los recursos locales con potencial económico y 

de inclusión social. Génova (Italia), Junio de 2003. En: 
http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/211_El%20metodo%20PASC.pdf  

http://www.eumed.net/
http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/211_El%20metodo%20PASC.pdf
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del trabajo se requieren conceptos específicos sobre la teoría 
del desarrollo endógeno, teorías de desarrollo autóctono, el territorio y el potencial 
endógeno. 
 

 Teoría del crecimiento endógeno: 
 
Según Canzanelli,12

 la teoría del crecimiento endógeno asigna un papel importante 
al capital humano como fuente de mayor productividad y crecimiento económico. 
Dicha teoría, que modifica aspectos básicos del modelo de crecimiento neoclásico, 
resalta el importante papel que desempeña la inversión en capital humano y el 
progreso tecnológico a la hora de explicar la tasa de crecimiento económico de los 
países y el proceso de convergencia entre países desarrollados y países en vías 
de desarrollo. 
 
En este sentido, el comercio exterior, tanto de bienes como de activos, puede 
ayudar a potenciar la acumulación del factor de producción capital, físico y 
humano, y el proceso de difusión tecnológica, por lo que puede suponer un 
elemento acelerador del crecimiento. Si los países con menores niveles de renta 
invierten en la formación y cualificación de los trabajadores y logran adoptar 
nuevas tecnologías en sus procesos productivos, alcanzarán niveles de 
crecimiento más elevados, reduciéndose la brecha existente entre las tasas de 
crecimiento de los países desarrollados y la de los países en vías de desarrollo. 
 
Igualmente, la teoría del crecimiento endógeno simplemente significa crecimiento 
económico desde adentro del sistema, por lo general en un estado-nación. Hay un 
par de razones para el surgimiento de los modelos de crecimiento endógeno. La 
primera es que las economías y los productos de los países industrializados son 
más grandes ahora de lo que fueron un siglo atrás y que las economías 
necesitaban algún tipo de teoría o modelo que explicara eso, y el crecimiento 
tecnológico era una buena explicación.  
 
Una teoría de crecimiento endógeno ofrece esperanzas a los países 
recientemente industrializados, y maneras alternativas de desarrollo sin 
convertirse en dependientes del comercio. Las teorías tradicionales del 
crecimiento se concentran en el comercio como motor del crecimiento mientras 
que la teoría del crecimiento endógeno se interesa en la educación, en la 

                                            
12 CANZANELLI, Giancarlo. Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la pobreza. Center 

for International and Regional Cooperation for Local Economies. Agosto de 2004 Recuperado de: 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0370/Paper_CIRCLE_Canzanelli.pdf  

http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0370/Paper_CIRCLE_Canzanelli.pdf
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capacitación en el trabajo y en el desarrollo de nuevas tecnologías para el 
mercado mundial. 
 
Gorenstein y Burachik13 enfatizan los elementos comunes que se destacan en 
estos aportes del enfoque de desarrollo endógeno: 
 
1. La importancia del ambiente o entorno territorial, entendido como el conjunto 

de factores sociales, culturales e históricos que se han acumulado en la 
población e instituciones locales. 

 
2. El rol de los diversos vínculos (formales e informales) entre las empresas y 

entre éstas y las instituciones, por un lado y los trabajadores, por el otro, que 
conforman el sistema de producción local y posibilitan el aprendizaje colectivo. 
Este último proceso, por su parte, fortalece el espíritu de cooperación y 
aumenta la capacidad del territorio para afrontar el proceso de desarrollo. 

 
3. La existencia de una masa crítica de pequeñas y medianas empresas 

especializadas con relaciones de competencia y cooperación. En este sentido, 
adquieren una especial relevancia las redes locales y regionales porque 
facilitan el proceso de innovación mediante la diversificación del riesgo, la 
combinación de recursos y el mutuo aprovechamiento de conocimientos 
técnicos y experiencia. 

 
Las inversiones exógenas pueden acompañar, en algunos casos, el 
fortalecimiento de las capacidades locales de desarrollo. Actualmente se reconoce 
que bajo ciertas condiciones las firmas multinacionales y la inversión directa 
extrajera pueden ser una herramienta importante para impulsar el desarrollo 
regional. La aparición de nuevas formas de organización industrial permitiría, por 
un lado, una mayor autonomía operacional de las subsidiarias locales de las 
grandes firmas multinacionales y, por otro lado, facilitaría su mayor conexión con 
el sistema económico local donde se localizan. 
 

 Teoría del desarrollo autóctono: 
 
Este enfoque considera que “el desarrollo económico se produce como 
consecuencia de la aplicación del conocimiento en los procesos productivos y la 
utilización de las economías externas que se generan en los sistemas productivos 
y en las ciudades, lo que permite que se produzcan rendimientos crecientes y, por 
tanto, crecimiento económico.”14 Es así como los procesos de desarrollo “se 
producen mediante la utilización del potencial y del excedente generado 

                                            
13 Citados por: CANZANELLI, Giancarlo. Valorización del potencial endógeno, competitividad territorial y lucha contra la 

pobreza. Center for International and Regional Cooperation for Local Economies. Agosto de 2004. 
14 TORAL A., María A. “El factor espacial en la convergencia de las regiones de la UE”. Tesis Doctoral. 2004 En: 

www.eumed.net  

http://www.eumed.net/
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localmente y la atracción, eventualmente, de recursos externos.”15 En este sentido, 
la iniciativa y el control que los actores locales realizan a través de sus decisiones 
estratégicas favorecen los procesos de transformación y desarrollo empresarial, 
así como el impulso a las ciudades y regiones. 
 
La teoría del desarrollo autóctono considera que en los procesos de desarrollo 
“intervienen los actores económicos, sociales e institucionales que forman el 
entorno en el que se desarrolla la actividad productiva y, entre ellos, se forma un 
sistema de relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, culturales e 
institucionales, cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos de 
crecimiento”16. 
 
Las teorías del desarrollo autóctono, promueven acciones políticas destinadas al 
mejor aprovechamiento de los recursos locales, fomentando la flexibilidad 
productiva y la organización en redes tanto de las empresas locales como entre 
ciudades, bien comunicadas a través de infraestructuras adecuadas, de forma que 
cada empresa, de forma conjunta con su red local de empresas aliadas y su 
entorno regional, resulta competitiva a nivel mundial. Los factores determinantes 
del potencial de desarrollo autóctono, son17: 
 
1. Factores representativos de “potencialidades locales” 
 
1.1 Recursos locales, materiales y humanos actuales y potenciales: 
 

 Nivel de educación y de capacitación de la población  

 Cobertura en salud  

 Recursos naturales 

 Patrimonio arquitectónico y cultural 
 
 
1.2 Poder y capacidad de organización a nivel local 
 

 Instituciones públicas locales encargadas de la promoción del desarrollo 

 Formas sociales locales de solidaridad y de integración social 
   
1.3 Relaciones económicas locales 
 

 Existencia de producciones locales que respondan a las pautas de consumo de 
la población local 

                                            
15 Ibid. Pág. 75 
16 VÁZQUEZ BARQUERO, A. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno. Madrid: Pirámide, 

1999. 268 p. 
17 TORAL, 2004 
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 Establecimiento de complementariedades directas e indirectas entre 
actividades 

 
2. Factores propios de la “integración de los espacios locales en los conjuntos 
mayores” 
 

 Situación geográfica de la zona  

 Grado de captación y aprovechamiento de los flujos de productos y personas 
que atraviesan el espacio local 

 Políticas globales de apoyo al desarrollo local 
 
El enfoque teórico del desarrollo autóctono y del potencial de desarrollo regional 
hace hincapié en la importancia de los factores que pueden contribuir desde la 
propia región a su desarrollo. Plantea la necesidad de potenciar al máximo los 
factores de desarrollo que se encuentran en el territorio y que difícilmente se 
pueden generar si no existen unas condiciones previas adecuadas. 
 
En particular, además de los recursos naturales, las infraestructuras de 
transportes y comunicaciones, las estructuras urbanas y el capital físico, el capital 
humano, la experiencia organizativa y empresarial y la capacidad innovadora 
resultan fundamentales para sustentar un desarrollo propio de cada región. 
 
Los estudios empíricos relacionados con este enfoque teórico tratan de cuantificar 
el mencionado potencial de desarrollo regional, como paso previo a la toma de 
medidas de política regional. 
 

 Método PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible y Competitivo) 
 
El método PASC (Potencial Aprovechable, Sostenible y Competitivo)18 es un 
instrumento útil para analizar el potencial en detalle para todos los cuatro 
componentes claves del desarrollo endógeno, que son: los recursos, la 
aprovechabilidad, la sostenibilidad territorial y la competitividad. 
 
Los recursos: son los elementos del territorio de diferente naturaleza que tienen 
la posibilidad/potencialidad de activar o reforzar iniciativas económicas. Estos 
recursos pueden ser: 
 

 Recursos naturales: medio-ambiente, clima, minas, etc. 

 Recursos agro-pecuario y pesca 

 Recursos industriales existentes 

 Recursos humanos: conocimiento, experiencia, profesionalidad 

                                            
18 CANZANELLI, Giancarlo. El método PASC para identificar y seleccionar los recursos locales con potencial económico y 

de inclusión social. Génova (Italia), Junio de 2003. En: 
http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/211_El%20metodo%20PASC.pdf  

http://www.yorku.ca/ishd/LEDCD.SP/Links%20BQ/211_El%20metodo%20PASC.pdf
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 Recursos institucionales: conocimiento, asociaciones 

 Recursos infraestructurales: comunicaciones, energía, etc. 

 Servicios: a la producción, a las personas 
 
Los recursos pueden ser actuales o potenciales. Un recurso potencial es un 
recurso todavía no explotado, como por ejemplo en el caso de recursos naturales 
no utilizados para el turismo. 
  
La aprovechabilidad: No todos los recursos pueden ser aprovechados. Hay 
muchas veces limitantes que obligan a abandonar la idea de su explotación. Un 
recurso puede identificarse como potencial económico si se puede utilizar para 
promover actividades rentables, que brindan al territorio ingreso y empleo. 
 
La competitividad: La competitividad está relacionada a la posibilidad que 
compradores o clientes eligen un determinado producto en lugar de otro. Hay 
muchos factores que orientan la selección, incluso la capacidad de convencer el 
comprador con publicidad adecuada o con campañas que lanzan nuevas modas.  
 
La sostenibilidad: El concepto de sostenibilidad se aplica tradicionalmente a 
cada una de las iniciativas económicas que vienen de la utilización de un recurso 
potencial. 
 
La sostenibilidad tiene que ver también con un aspecto institucional. Un producto o 
servicio es más sostenible si es coherente con una política o con prioridades 
identificadas por las instituciones del estado (local, nacional), en cuanto se supone 
que podría beneficiarse de algún apoyo y, sobre todo, con la sostenibilidad del 
medio-ambiente. 
 

 Teoría de las ventajas competitivas y comparativas 
 
La teoría de la ventaja comparativa fue formulada por David Ricardo en 1817 por 
medio de la cual se explica el origen de las enormes ganancias que genera el libre 
comercio más allá de la explicación dada por la teoría de la ventaja absoluta. 
Según la teoría de la ventaja comparativa, aunque un país no tenga ventaja 
absoluta en la producción de ningún bien, le conviene especializarse en la 
producción de aquellas mercancías para las que su desventaja sea menor, y el 
país que tenga ventaja absoluta en la producción de todos los bienes debe 
especializarse en la producción de aquellos cuya ventaja sea mayor. La teoría de 
la ventaja comparativa constituye una explicación del comercio internacional 
basada en las diferencias de los costes del trabajo entre los países. La ventaja 
competitiva de una empresa y la ventaja comparativa (o la absoluta) de un país 
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pueden converger o hallarse en discordancia, lo cual reforzará o atenuará, 
respectivamente, su potencialidad.19 
 
Con relación a la teoría de la ventaja competitiva, Michael E. Porter denomina 
ventaja competitiva al valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes, 
en forma de precios menores que los de los competidores para beneficios 
equivalentes o por la previsión de productos diferenciados cuyos ingresos superan 
a los costes. Para Porter, el valor es la cantidad que los compradores están 
dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona. Una empresa es 
lucrativa si el valor  que obtiene de sus compradores supera al coste necesario 
para crear el producto. El crear productos para los compradores cuyo valor exceda 
al coste es la meta de toda estrategia empresarial. Para analizar el valor que una 
empresa es capaz de crear para sus compradores, Porter utiliza lo que él llama la 
cadena de valor, o sucesión de actividades empresariales en las que surge el 
valor.20 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Región: 
 
Región se refiere a un territorio específico, dotado de unos determinados recursos 
productivos, en el cual se dan un conjunto de interacciones que conforman un 
sistema compuesto por subsistemas productivos, institucionales y culturales, los 
cuales determinan el comportamiento social y empresarial.21 
 
El desarrollo aparece como un proceso intangible que depende de elementos 
tangibles (acumulación de capital físico y humano), y sobretodo de una adecuada 
organización y estructura interna de las regiones, que garantice la creación de 
unidades productivas y la aparición de emprendedores que potencialicen el 
crecimiento territorial y el flujo de inversiones externas. Se plantea entonces el 
desarrollo como el efecto conjunto de factores exógenos y endógenos del 
territorio. 
 
Así, dicho territorio es un soporte físico de las actividades sociales, económicas y 
culturales; constituye un tejido social e histórico, resultado de las relaciones 
sociales que se expresan en diversas formas de uso, ocupación, apropiación y 
distribución. Las políticas brindan posibilidades para el ordenamiento y desarrollo 

                                            
19 ECONOMÍA48. La teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Disponible en: 

http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa-teoria-de-la/ventaja-comparativa-teoria-de-la.htm  
20 ECONOMÍA48. La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter. Disponible en: 

http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-competitiva/ventaja-competitiva.htm  
21 CARDONA ACEVEDO, M y CANO GAMBOA, C.A.: "Ciclo de vida y localización espacial de las firmas en Colombia: 

algunos elementos para la conceptualización" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 31, septiembre 2004. 
Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/ 

http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-comparativa-teoria-de-la/ventaja-comparativa-teoria-de-la.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-competitiva/ventaja-competitiva.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/
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sostenible del territorio, mediante la planificación de las formas de 
aprovechamiento, la ocupación del mismo y la capacidad de integrar el sistema al 
conjunto de la población. 
 

 Desarrollo Local 
 
Las estrategias de desarrollo económico local constituyen hoy en día una 
tendencia eficaz para luchar contra la pobreza en los países industrializados, éstas 
son aún más pertinentes en los países en donde el término “local” a menudo es 
sinónimo de abandono, debilidad institucional, aislamiento y, naturalmente, 
pobreza.22 
 
Las características socio económicas de las últimas décadas en el mundo han 
estado determinadas por la globalización, pero a pesar de que las políticas de 
apertura de mercados se han presentado como modelos de desarrollo, lo cierto es 
que a nivel mundial las desigualdades entre países han crecido. De esta forma, se 
han hecho propuestas para ajustar tales modelos, integrando a ellos algunos 
conceptos importantes como son:23 
 
El desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y la 
capacidad de los actores locales. Cuanto mayor sea el consenso en torno a los 
objetivos y en la coordinación de las acciones de apoyo, tanto mayor es el éxito de 
tales estrategias. 
 
El desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las 
potencialidades endógenas. No hay una sola área que no posea por lo menos un 
recurso aprovechable. 
 
Se ha comprobado que una de las fuentes más eficaces de desarrollo económico 
y ocupación es la representada por la pequeña y mediana empresa. 
Específicamente por el desarrollo y consolidación de redes no casuales de 
pequeñas empresas. El desarrollo depende de la capacidad de integrar las 
iniciativas empresariales en un ambiente que facilite su nacimiento y su 
crecimiento.  
 
El territorio debe dotarse de instrumentos adecuados para la aplicación de 
políticas y de estrategias de desarrollo local. El éxito de las políticas reside 
también en la capacidad de interacción activa entre economías locales y las 
decisiones que se toman a nivel nacional e internacional. 
 
 

                                            
22

 PNUD COLOMBIA (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Estrategias de desarrollo local. En: 

http://www.pnud.org.co/lecciones.shtml?x=413 20 de junio de 2005. 
23 Ibíd.  

http://www.pnud.org.co/lecciones.shtml?x=413
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 Ventajas comparativas 
 
El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que 
fundamenta la teoría del comercio internacional y demuestra que los países 
tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que 
fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los 
que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a 
importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con 
unos costos comparativamente más altos que el resto del mundo. 
 
 

 Ventajas competitivas 
 
Una ventaja competitiva es una ventaja en algún aspecto que posee una empresa 
ante otras empresas del mismo sector o mercado, y que le permite tener un mejor 
desempeño que dichas empresas y, por tanto, una posición competitiva en dicho 
sector o mercado. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio de esta propuesta es descriptivo, debido a que como lo 
menciona Méndez24, estos estudios identifican características del universo de 
investigación, formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran 
en dicho universo. En el caso específico de este tema, sería la descripción de las 
potencialidades endógenas del territorio de Tuluá que generan ventajas 
comparativas y que deben ser aprovechadas por los actores locales para impulsar 
el desarrollo económico del municipio, específicamente a través de actividades 
exportadoras. 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método de investigación es deductivo, ya que a partir del diagnóstico sobre las 
potencialidades del territorio se deben derivar recomendaciones para que los 
empresarios de Tuluá puedan aprovechar las ventajas derivadas del territorio, así 
como la identificación de los actores sociales que pueden coadyuvar a que las 
empresas consoliden su oferta exportadora, a partir de esto, un proceso de 
desarrollo empresarial en el futuro. 
 
6.3 POBLACIÓN 
 
En el caso del presente trabajo la población no se define como un grupo 
específico, sino como el territorio, constituido por el municipio de Tuluá. De éste se 
deben derivar los potenciales endógenos para impulsar actividades exportadoras. 
Sin embargo, existe una población que contribuye al logro de los objetivos, 
especialmente el grupo de expertos que se consultará, representantes de diversas 
instituciones públicas y privadas como la Cámara de Comercio, la Alcaldía 
Municipal, la UCEVA, la Universidad del Valle, las ONG, entre otros. 
 
 

                                            
24 MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ra Ed. Bogotá D.C.: McGraw Hill. 

2001. 244 p. 
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6.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para el desarrollo de los objetivos se requieren las siguientes fuentes y técnicas 
de recolección de información: 
 

Objetivo Descripción Fuentes de información Técnica de recolección 
de información 

1. Realizar un diagnóstico 
sobre los factores 
determinantes del 
potencial de desarrollo 
autóctono de Tuluá. 

Este objetivo se desarrolla 
con base a la teoría del 
desarrollo autóctono, que 
divide este potencial 
básicamente en dos 
elementos: 1. Los factores 
representativos de 
potencialidades locales y 2. 
Los factores propios de la 
integración de los espacios 
locales en los conjuntos 
mayores. 

Fuentes secundarias que 
conduzcan a caracterizar el 
municipio de Tuluá en los 
diferentes factores. Se 
tiene la Cámara de 
Comercio, la Alcaldía 
Municipal, anuarios 
estadísticos, entre otros. 

Análisis documental 

2. Identificar el potencial 
aprovechable, sostenible 
y competitivo para el 
impulso de actividades 
exportadoras en Tuluá 

Este objetivo se desarrolla 
aplicando el método PASC, 
instrumento para analizar el 
potencial en función de los 
cuatro componentes claves 
del desarrollo endógeno: 
los recursos, la 
aprovechabilidad, la 
sostenibilidad territorial y la 
competitividad 

Fuentes primarias, 
constituidas por expertos 
conocedores de la 
situación de Tuluá, su 
historia y características. 
Los expertos serán 
personas representantes 
de instituciones públicas, 
privadas, académicas, 
empresarios del municipio 

Entrevistas estructuradas 
basadas en el método 
PASC 

3. Determinar cómo las 
ventajas comparativas 
que ofrece el municipio 
pueden convertirse en 
ventajas competitivas que 
potencien la actividad 
exportadora de Tuluá 

Este objetivo se logra 
desarrollar a través de los 
resultados obtenidos en los 
objetivos anteriores, a partir 
de las respuestas de los 
expertos que permitirán 
identificar estrategias y 
actores, así como el propio 
análisis de los autores del 
estudio. 

Fuentes primarias y 
secundarias, a partir de 
resultados y aplicaciones 
de objetivos anteriores. 

Análisis de información  
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7. DIAGNÓSTICO SOBRE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL 
POTENCIAL ENDÓGENO DE ACUERDO A LA TEORÍA DEL 

DESARROLLO AUTÓCTONO EN TULUÁ 
 
 
En este capítulo se da desarrollo al primer objetivo específico del trabajo, el cual 
consiste en la realización de un diagnóstico sobre los factores determinantes del 
potencial endógeno de acuerdo a la teoría del desarrollo autóctono de Tuluá. 
 
Según Vásquez25 la teoría del desarrollo autóctono considera que en los procesos 
de desarrollo intervienen los actores económicos, sociales e institucionales que 
forman el entorno en el que se desarrolla la actividad productiva y, entre ellos, se 
forma un sistema de relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, culturales 
e institucionales, cuya densidad y carácter innovador va a favorecer los procesos 
de crecimiento. 
 
Las teorías del desarrollo autóctono, promueven acciones políticas destinadas al 
mejor aprovechamiento de los recursos locales, fomentando la flexibilidad 
productiva y la organización en redes tanto de las empresas locales como entre 
ciudades, bien comunicadas a través de infraestructuras adecuadas, de forma que 
cada empresa, de forma conjunta con su red local de empresas aliadas y su 
entorno regional, resulta competitiva a nivel mundial. Los factores determinantes 
del potencial de desarrollo autóctono, según Toral26 son: 
 
 
7.1 FACTORES REPRESENTATIVOS DE POTENCIALIDADES LOCALES 
 
7.1.1 Recursos locales, materiales y humanos actuales y potenciales: 
 

 Nivel de educación y de capacitación de la población:  
 
Los indicadores para el sector educativo en el municipio de Tuluá se comportaron 
de la siguiente manera: tasa de cobertura educativa del 94,5%, tasa de 
analfabetismo del 6,15% y en deserción escolar el 2,9% para el año 2014. 27 En 
Tuluá el número de instituciones educativas no oficiales supera al de las oficiales, 
tal como se observa en el gráfico 1. En el año 2014 existían en la Secretaría de 
Educación del municipio, reconocidas un total de 53 instituciones de carácter no 
oficial, mientras que las oficiales ascendieron a 18. Se puede además apreciar que 
desde el año 2012 ha permanecido invariable el número de instituciones oficiales 
en Tuluá.  

                                            
25 VÁZQUEZ BARQUERO, A. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre desarrollo endógeno. (Madrid: Pirámide), 

1999. 
26 TORAL, 2004 
27 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario Estadístico 2014. Departamento administrativo de planeación municipal. Tuluá, 2014. 
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Gráfico 1. Evolución de establecimientos educativos en sede principal por sector 
en el municipio de Tuluá (2012- 2014) 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. 

 
 

Incluso, en lo que tiene que ver con las subsedes públicas de los establecimientos 
educativos de Tuluá, se han reducido desde el 2012 al 2014, pasando de 118 a 
116 en el transcurso de este período (ver gráfico 2). 
 
 

Gráfico 2. Evolución de establecimientos educativos por subsedes públicas y 
sedes privadas en el municipio de Tuluá (2012- 2014) 
 

 
Fuente: Secretaria de Educación de Tuluá, Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. 
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Tuluá es un municipio con una cobertura educativa del 94.5% según registros de 
la Secretaría de Educación Municipal para la vigencia del año 2014 (ver gráfico 3), 
con una tasa de analfabetismo del 6.15% y un nivel de deserción escolar del 2.9%. 
Como se observa, Tuluá tiene una elevada cobertura educativa, situación 
favorable para la población del municipio.  
 
 
Gráfico 3. Tasa de cobertura educativa en el municipio de Tuluá vigencia 2014. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
En el municipio de Tuluá existen las siguientes instituciones de educación 
superior: 
 

 Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA): cuenta con 1.309 estudiantes 
matriculados en el año 2014, siendo las carreras de mayor preferencia: 
Derecho, Medicina, Ingeniería Industrial y Contaduría Pública; el mejor 
promedio en las pruebas saber-pro fue 10,6 puntos obtenido por el programa 
de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras; el 
promedio de docentes es de 445 al año y la mayoría son contratados por hora 
cátedra. 

 

 Universidad del Valle (UNIVALLE): presenta 316 estudiantes matriculados en 
el año 2014; dentro de las carreras ofertadas por la universidad las de mayor 
preferencia son: Tecnología en Electrónica, Tecnología en Alimentos, 
Contaduría Pública y Administración de Empresas, siendo ésta la de mejor 
promedio en las pruebas saber-pro con 11,02 puntos. 
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 Universidad Autónoma de Occidente: cuenta con 123 estudiantes para el año 
2014 con mayor preferencia en el programa de Tecnología en Procesos 
Agroindustriales. 

 

 Coruniversitec: presenta 48 estudiantes, con gran impacto sobre la carrera de 
gestión empresarial. 

 

 SENA – CLEM: registra 50.293 estudiantes distribuidos en su mayoría en 
cursos especiales seguidos de formación técnica y tecnológica. 

 

 Escuela de Policía Simón Bolívar (ESBOL): dentro de sus programas a 
instituciones educativas y grupos vulnerables, han impactado 
aproximadamente a 8.000. En las instalaciones de la ESBOL se cuenta con un 
estimado de 1.800 estudiantes, Técnico Profesional en Servicio de Policía. 

 

 La educación en el Plan de desarrollo municipal de Tuluá 2012-2015 
 
La Ley 1450 de 2011 – Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014, Prosperidad para Todos, en su articulado estable: 
 
El Artículo 10 PND establece la obligatoriedad de armonizar los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales con lo dispuesto en el Plan Decenal de 
Educación 2006-2016 y en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  
 
El Plan Decenal propuso "organizar, implementar y consolidar un sistema de 
seguimiento y evaluación del sector educativo, que dé cuenta de logros y 
dificultades de los estudiantes, su acceso, cobertura y permanencia en el sistema 
y la eficiencia de los entes responsables de la prestación y la calidad del servicio. 
 
En el diagnóstico del plan de desarrollo municipal, se indica que dentro del análisis 
estructural de las causas que generan la pobreza en Tuluá se han encontrado 
entre las más importantes: i) Bajo nivel educativo de los padres de las familias 
pobres.28 
 
Por ello se plantea mejorar la calidad y elevar la cobertura de los servicios sociales 
de educación, salud, recreación, deporte y cultura, teniendo como foco principal y 
de prioridad a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad.29 
 
La política educativa del programa de gobierno “Hechos para el Bienestar”, se 
fundamenta en la convicción de que una educación de calidad es aquella que 
forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 

                                            
28 MUNICIPIO DE TULUÁ. ACUERDO No 017 (15 de agosto de 2012). Plan de Desarrollo para el Municipio de Tuluá, por el 

periodo 2012 2015 “TULUA TERRITORIO GANADOR PARA EL BIENESTAR”. 
29 Ibíd. p. 27. 
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público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven 
en paz. 
 
Objetivo Principal- para el Desarrollo Integral de la Educación. Garantizar la 
formación de capital humano de forma integral y con altos estándares de calidad. 
 
Objetivos Específicos - para el Desarrollo Integral de la Educación. 
 
1. Mejorar la calidad y pertinencia de la educación 
2. Consolidar la cobertura educativa 
3. Reducir el analfabetismo 
4. Disminuir la deserción escolar 
5. Fortalecer las competencias 
6. Fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
7. Incentivar el acceso a la educación superior 
8. Mejorar la eficiencia y modernización del sector educativo 
 
Para esto se diseñaron una serie de programas que a continuación se referencian: 
 
Programa 6. Programa “Hechos para el mejoramiento de la calidad de la 
educación”. Dirigido a elevar los resultados de la calidad de los estudiantes en las 
áreas básicas. 
 
Programa 7. Programa “Hechos para la consolidación de la cobertura educativa”. 
Dirigido a fomentar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes 
en el sistema escolar. 
 
Programa 8. Programa para mejorar la eficiencia y modernización del sector 
educativo. Dirigido a garantizar la prestación del servicio educativo de manera 
oportuna y eficiente. 
 
Respecto a los gastos de inversión, el Plan de Desarrollo de Tuluá concentra un 
total de $466.871.346.414 que representa el 74,80% del total para el EJE PACTO 
PARA EL BIENESTAR SOCIAL – ESTRATEGIA LOCAL PARA LA REDUCCIÓN 
DE LA POBREZA, donde está incluida la educación. 
   
Para ello dispone de un total de $400.900.971.530 pesos provenientes de 
transferencias nacionales, es decir, el 85.8% del total; $22.588.783.046 pesos de 
recursos propios (ICLD + Dividendos + Excedentes Financieros) que representan 
el 4.8% del total de recursos y $43.381.591.838 pesos de otros recursos, que 
corresponde al 9.2%. 
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Cuadro 1. Distribución Eje Pacto para el Bienestar social 
 

EJE PACTO PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL – 
ESTRATEGIA LOCAL 

PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA 

466.871.346.414 74.8% 

06. Programa: “Hechos para 
el mejoramiento de la calidad 
de la educación” 

9.980.276.476 1.6% 

07. Programa: “Hechos para 
la consolidación de la 
cobertura educativa” 

31.451.626.001 5.04% 

08. Programa para mejorar la 
eficiencia y modernización 
del sector educativo 

194.266.374.050 31.12% 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal, Tuluá 2012-2015 

 
 

 Enfoque de brechas 
 
El enfoque de brechas es una metodología mediante la cual se  enfatiza en el 
reconocimiento de las características de cada región, departamento, subregión y 
municipio con el fin de establecer referentes para metas diferenciadas a partir de 
esfuerzos diferenciados en cada zona del país. La metodología centra su análisis 
en los sectores de: Educación, Salud, Vivienda, Agua y Capacidad Institucional. 
 
En el cuadro 2 se presenta la información para Tuluá, referente al sector de la 
educación. Se aprecia que el municipio no debe fijarse metas para cierre de 
brechas en cobertura de educación ni en analfabetismo, pero sí en pruebas del 
Saber.  
 
Cuadro 2. Cierre de brechas en educación 
 

  Código Municipal 76834 

  Departamento VALLE DEL CAUCA 

  Municipio TULUA 

  Código Departamento 76 

  Categoria_Ley_617 2 

  Región Pacifico 

Cobertura en 
educación media 

neta (2013) 

Cobertura Educación 0,481061143 

Meta Cobertura Educación 0,481061143 

Brecha Cobertura Educación NO 

Meta Letras Cobertura Educación NAL 
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Continuación cuadro 2. 
 

Pruebas Saber 11 
Matemáticas  

(2012) 

Prueba Saber 44,9120335 

Meta Prueba Saber 45,5310542 

Brecha Prueba Saber SI 

Meta Letras Prueba Saber NAL 

Tasa de 
analfabetismo 
mayores de 15 

años (2012) 

Analfabetismo 0,061518841 

Meta Analfabetismo 0,061518841 

Brecha Analfabetismo NO 

Meta Letras Analfabetismo NAL 

Fuente: DNP. https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-
Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Brechas.aspx  

 
 

 Situación de la salud:  
 
La meta definida, tanto en la Ley 1122 de 2007, como en el Plan de Desarrollo y el 
Plan Colombia 2019 es la del aseguramiento universal. El Sistema General de 
Seguridad Social en Salud está organizado bajo el sistema de aseguramiento que 
busca Promover y vigilar el acceso a la seguridad social en salud a todos los 
habitantes., a través de la afiliación a los Regímenes Subsidiado y Contributivo. En 
el Municipio de Tuluá se celebraron contratos con las EPS Subsidiadas, a través 
de las EPS-S Cafesalud, Emssanar Caprecom contando con un total de 138.052 
personas afiliadas y beneficiadas del régimen.30 
 
En junio de 2010 se efectuó por parte de la superintendencia nacional de salud, la 
liquidación de la EPS-S Calisalud, para lo cual la secretaría municipal realizó el 
traslado de la totalidad de los beneficiarios a las EPS-S Emssanar, Cafesalud y 
Caprecom. Tulua, ha realizado la oportuna gestión y destinación de los recursos 
del régimen subsidiado para la afiliación de la población pobre y vulnerable del 
municipio, la contratación del régimen subsidiado correspondiente a las vigencias 
2008, 2009, 2010,2011 se encuentran totalmente liquidados y con los respectivos 
paz y salvos, dando cumplimiento a los establecido en el parágrafo transitorio 2 
del artículo 31 de la ley 1438 de 2011. La Secretaria Municipal de Salud, a 
diciembre de 2014 indicaba que la cobertura de afiliación al SGSS era la siguiente:  
 
 

                                            
30 MUNICIPIO DE TULUÁ. Plan Territorial de Salud 2012 – 2015. Tuluá 2011, 67 p. Disponible en: 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/tuluavalledelcaucapts2012-2015.pdf 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Brechas.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Estudios-Territoriales/Estudios-y-Ejercicios/Paginas/Brechas.aspx
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Cuadro 3. Información sobre los afiliados al sistema de seguridad social en salud 
en el municipio de Tuluá año 2014 
 

 
Fuente: Secretaria de Salud Municipal 

 
 
Por su parte, la prestación y el desarrollo de los servicios está relacionada con la 
garantía al acceso a los servicios de salud, el mejoramiento permanente de la 
calidad de la atención en salud, y la búsqueda y generación de eficiencia en la 
prestación de los servicios de salud a la población colombiana. La red de servicios 
publica está conformada por un Hospital de Nivel 2 del orden Departamental 
Tomas Uribe Uribe y una ESE Municipal de nivel 1 Hospital Rubén Cruz Vélez 
además se cuenta con una red de clínicas privadas en diferentes niveles de 
complejidad, articuladas de manera efectiva con la red pública.31 
 
En Tuluá la Secretaría de Salud Municipal, crea y conforma mediante Resolución 
No. 0733 del 23 de mayo de 2011, El OBSERVATORIO DE LA SALUD, el cual 
surge del interés de las autoridades de salud, gremios, instituciones de salud y 
demás actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, con 
el fin de promover y posicionar la calidad de la atención y prestación de los 
servicios de salud, en el Municipio y la región, este espacio brinda un conjunto de 
herramientas para facilitar la consolidación y fortalecimiento del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en las instituciones. 
 
 
 

                                            
31 Ibíd. p. 15. 
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 Recursos naturales:  
 
El Municipio cuenta con 49,92 Ha. en reserva natural planificada y registrada, 
0,967 Ha. en humedales y 11 Km en Hectáreas reforestadas para conservación. 
En zonas blandas, se cuenta con 77.850,36 m2 de parques, 188.731,12 m2 en 
zonas verdes y 442.148,42 m2 de áreas ambientales.  
 
 
Cuadro 4. Información sobre el ornato público del municipio de Tuluá 

 
Fuente: Secretaría de Asistencia Técnica Agropecuaria y Medio Ambiente – SEDAMA 

 
 
Dado que Tuluá cuenta con una población de 209.086, entonces le corresponde a 
cada habitante un total de 0.37 m2 de parque por habitante, 0.22 m2 de 
polideportivos por habitante, 0.90 m2 de zonas verdes por habitante y 2.11 m2 de 
áreas ambientales por habitante. 
 
 

 Patrimonio cultural:32 
 
El municipio de Tuluá apoya la cultura, el deporte y la recreación a través de La 
Casa de la Cultura, el IMDER y la Escuela de Futbol Carlos Sarmiento Lora. 
 
La Casa de la Cultura cuenta con 11 centros culturales ubicados en diversos 
sectores del Municipio, estos centros han generado una serie de actividades 
dentro de los procesos culturales como son:  
 

 El V Encuentro Nacional e Internacional de Narradores, el cual obtuvo un 
promedio de 5.900 asistentes, seguido de Reflexionarte, con 4.450 
personas, y el XI Encuentro Nacional de Estudiantinas con 3.000 
espectadores aproximadamente. 

 
En el campo tulueño también se han llevado a cabo eventos y festivales culturales: 

                                            
32 Ibíd. p. 297. 
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La tradicional Fiesta de Reyes en el corregimiento de La Marina, que contó con 
aproximadamente 4.300 personas, las Fiestas Cívicas del Frailejón en el 
corregimiento Santa Lucía, con 2.000 asistentes y la Fiesta del Alfarero en el 
corregimiento Aguaclara, con 1.700 espectadores, entre otros. 
 
Las actividades artísticas de mayor preferencia en los centros culturales son las 
rumbo-terapia, danza folclórica y música, con mayor presencia de mujeres en las 3 
actividades. 
 
La Biblioteca Municipal de Tuluá presenta una gran utilización del servicio de 
internet y consulta de libros, especialmente por parte de mujeres, de las cuales el 
39% se encuentran en rangos de edad de 27 a 59 años. 
 
La escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora cuenta con 175 jóvenes cuyas edades 
oscilan entre los 4 y 16 años, siendo las más predominantes entre 9 y 13 años. 
 
El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación – IMDER se encarga de la 
coordinación deportiva en masificación y competición, eventos que involucran 
tanto la zona urbana como rural del Municipio. En los festivales deportivos, las 
negritudes aportan la mayor asistencia, además de contar con la participación de 
las instituciones educativas. 
 

 Situación social: 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
La información encontrada respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas 
corresponde a datos del Censo realizado en el año 2005, no fue posible encontrar 
información más actualizada en las fuentes consultadas. 
 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es un método directo para identificar 
carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas 
de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso 
mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. En América Latina es 
un método muy utilizado, a raíz de su recomendación y utilización por la CEPAL a 
partir de la década del 80. Fue propuesta en la década de los 60.1 
 
Se distingue de otros indicadores relacionados con el nivel de vida de la población, 
como los índices de indigencia (pobreza extrema) y pobreza, en el hecho que 
estos últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y deducen del mismo 
su nivel de vida, por lo que se los denomina métodos indirectos. 
 
En el cuadro 5 se observa la situación de Tuluá respecto al índice NBI en 
comparación con el departamento y el país. Se aprecia que el porcentaje de 
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personas con NBI es del 15.75%, inferior a la tasa del país que se ubica en 
27.78% y muy similar al del departamento del Valle del Cauca que tiene 15.68%. 
 
 
Cuadro 5. Historial de Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) censo 
2005. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, Departamento Nacional de 
Planeación DNP – Dirección de Desarrollo Social DDS. 

 
 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
 
Con la Declaración del Milenio aprobada el 8 de septiembre de 2000, por los 189 
Estados miembros de las Naciones Unidas, se reafirmó el propósito de tener un 
mundo pacífico, más próspero y más justo para todos los habitantes. Bajo los 
valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto por la naturaleza y 
responsabilidad común; se acordaron ocho (8) objetivos claves, conocidos como 
los "Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM" 
 
El país, ratificando lo acordado en la Cumbre del Milenio, desarrolló el documento 
CONPES SOCIAL 91 de 2005 “Metas y Estrategias para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio– 2015”, el cual fue modificado por el CONPES SOCIAL 
140 de 2011, en lo concerniente a la inclusión de nuevos indicadores y ajuste en 
las líneas de base y metas de algunos de los indicadores inicialmente adoptados. 
 
Sobre las Necesidades Básicas Insatisfechas, El CONPES Social 140 de 2011, 
define para Colombia los siguientes objetivos, metas e indicadores: 
 
Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
I) Meta Nacional: Reducir a la mitad la población que vive en pobreza y pobreza 
extrema.  
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Indicadores y metas: 
 
Reducir a 1.5% el porcentaje de personas con ingreso inferior a US$1.25 diario 
(PPA de 2005). 
Reducir a 28.5% el porcentaje de personas en pobreza. 
Reducir a 8.8% el porcentaje de personas en pobreza extrema. 
 
De acuerdo con la información del Censo 2005, Tuluá era un municipio con el 
3.87% de personas en miseria, es decir, por debajo de la meta propuesta en los 
objetivos del milenio correspondiente. Por su parte, el 15.75% de personas de este 
municipio, están en condición de pobreza según el indicador NBI, mientras que la 
meta se fijó en 28.5%. 
 
Lo anterior indica que Tuluá es un municipio con niveles de pobreza inferiores al 
promedio nacional y a nivel departamental especialmente en la zona urbana. 
Donde se presentan mayores desajustes es en la población rural. 
 
 
7.1.2 Poder y capacidad de organización a nivel local 
 

 Instituciones públicas locales encargadas de la promoción del desarrollo: la 
promoción del desarrollo municipal se encuentra articulada en el Plan de 
Desarrollo del gobierno municipal, cuya ejecución está a cargo del Alcalde 
Municipal y sus Secretarías de gobierno de apoyo, las cuales constituyen el 
marco institucional estatal y público para la promoción del desarrollo. 

 

 Formas sociales locales de solidaridad y de integración social: en el municipio 
de Tuluá existen una serie de instituciones pertenecientes al sector solidario 
como son cooperativas, fondos de empleados, asociaciones, que procuran una 
mayor integración social. 

 

 Cámara de Comercio de Tuluá: entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
de carácter gremial, que representa los intereses del sector empresarial y de la 
sociedad en general, con autonomía administrativa y patrimonio propio. Otorga 
formalidad a las actividades económicas del país, fortalece el desarrollo 
empresarial y colabora con el Gobierno Nacional en la regulación de la 
actividad mercantil. 
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7.1.3 Relaciones económicas locales 
 

 Existencia de producciones locales que respondan a las pautas de consumo de 
la población local: 

 
Por tamaño de empresas, Tuluá posee 5.392 microempresas, de un total de 5.698 
empresas, es decir, el 94.6%. La pequeña empresa representa el 4.03% con 230 
organizaciones (ver cuadro 6). Además, la mayor proporción empleo también se 
encuentra en la microempresa, con 11.204 empleos de un total de 20.885 en el 
año 2014, es decir, el 53.6%. 
 
 
Cuadro 6. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá 
2012-2014 
 

 Empresas Empleos 

Tamaño 2012 2013 2014 var. % 2012 2013 2014 var. % 

Grande 20 22 22 0,0% 2.894 3.372 3.320 -1,5% 

Mediana 46 47 54 14,9% 1.839 2.363 2.767 17,1% 

Pequeña 208 220 230 4,5% 3.156 3.582 3.594 0,3% 

Micro 5.160 5.438 5.392 -0,8% 10.422 10.974 11.204 2,1% 

Total 5.434 5.727 5.698 -0,5% 18.311 20.291 20.885 2,9% 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014, información de la Cámara de Comercio. 

 
 
Por sectores económicos, el comercio posee 2.698 establecimientos, que 
representan el 47.3% del total en el año 2014 (ver cuadro 7), sin embargo esta 
participación ha disminuido levemente respecto al año 2013 cuando representaba 
el 49% del total. 
 
La segunda actividad economía de importancia por concentración de 
establecimientos es la industria, la cual, en el año 2014 poseía 655 empresas que 
representaron el 11.5% del total. Sin embargo, si se agregan las actividades del 
sector servicios (códigos I a la S), se encuentra un total de 1.918 organizaciones, 
que representan el 33.6% del total empresarial de Tuluá en el año 2014, 
convirtiéndola en realidad en la segunda actividad económica más importante del 
municipio. 
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Cuadro 7. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. Información de la Cámara de Comercio. 
 
 

La evolución de las producciones locales está en función del crecimiento 
empresarial, es decir, de la dinámica de la inversión municipal. Para aproximar 
esta dinámica, se presenta en el cuadro 8 la dinámica de crecimiento empresarial 
en la ciudad durante el período 2012-2014.  
 
Se observa una expansión anual en promedio de 10.0% durante estos años. Se 
destaca en esta serie el período 2011-2012, con crecimiento superiores al 
promedio, sin embargo, para el año 2014 se redujeron el número de empresas en 
el municipio en -0.5%. Se puede observar que el año 2013 el crecimiento sólo fue 
de 5.4% inferior incluso al promedio anual del período 2012-2014 
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Cuadro 8. Crecimiento empresarial en Tuluá. 2012-2014 
 

Año Nro. empresas Tasa de crecimiento empresarial 

2012 5.434 19,1% 

2013 5.727 5,4% 

2014 5.698 -0,5% 

Promedio anual 
 

8,0% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 4. Crecimiento empresarial en Tuluá. 2012-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Respecto al crecimiento de los activos, constituye un indicador más cercano a la 
inversión en la ciudad de Tuluá. Durante el período 2012-2014, la tasa de 
crecimiento, según datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, 
corresponde a 7.3% promedio anual, destacándose el año 2013 con 13.7% y el 
2014 con el 7.5%. Se aprecia la diferencia respecto al crecimiento empresarial, lo 
que indica que a pesar de tener menos empresas, la ciudad experimenta una 
mayor inversión en activos. 
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Cuadro 9. Crecimiento de los activos en Tuluá. 2011-2014.  
 

Año 
Valor de los activos 
(Millones de pesos) 

Tasa de crecimiento %  

2012 1.841.194 0,8% 

2013 2.092.670 13,7% 

2014 2.250.438 7,5% 

Promedio anual 
 

7,3% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 5. Crecimiento de los activos. 2012-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
 

 
 
Respecto a la inversión el sector industrial de Tuluá, se presenta en el cuadro 10 
la dinámica de crecimiento empresarial en la ciudad y área de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio durante el período 2012-2014, mostrando una expansión 
anual en promedio de 17% durante estos años. Se destaca en esta serie el 
período 2011 y 2013, con crecimiento superiores al promedio, lo que indica que la 
dinámica empresarial ha sido positiva en Tuluá y su área de jurisdicción. 
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Cuadro 10. Crecimiento empresarial en el sector industrial de Tuluá y área de 
jurisdicción de la Cámara de Comercio. 2012-2014 
 

Año Nro. empresas Tasa de crecimiento empresarial 

2012 620 16,5% 

2013 797 28,5% 

2014 844 5,9% 

Promedio anual 
 

17,0% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 6. Crecimiento empresarial en el sector industrial de Tuluá y área de 
jurisdicción de la Cámara de Comercio. 2012-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 

Respecto al crecimiento de los activos del sector industrial, constituye un indicador 
más cercano a la inversión en la ciudad de Tuluá. Durante el período 2011-2014, 
la tasa de crecimiento, según datos del Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio, corresponde a 21.2 promedio anual para Tuluá y su área de 
jurisdicción, destacándose el año 2013 con un crecimiento del 92.6%.Sin 
embargo, cabe advertir que, según registros de la Cámara de Comercio, la mayor 
concentración de los activos en el año 2013 se presentó en el municipio de Zarzal, 
la cual corresponde al 62.3% del total, dada la presencia de dos importantes 
empresas como son el ingenio azucarero Riopaila Castilla y la fábrica de dulces 
Colombina S.A. 
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Cuadro 11. Crecimiento de los activos de la industria en Tuluá y área de 
jurisdicción. 2012-2014.  
 

Año 
Valor de los activos 
(Millones de pesos) 

Tasa de crecimiento %  

2012 1.299.651 -27,0% 

2013 2.503.218 92,6% 

2014 2.748.968 9,8% 

Promedio anual 
 

25,1% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 7. Crecimiento de los activos de la industria en Tuluá y área de 
jurisdicción. 2012-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 
7.2 FACTORES PROPIOS DE LA “INTEGRACIÓN DE LOS ESPACIOS 

LOCALES EN LOS CONJUNTOS MAYORES” 
 
7.2.1 Situación geográfica de la zona:  
 
La ciudad de Tuluá, que se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el 
centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio 
Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de 
longitud occidental. 
 
Los límites del municipio son: 
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Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia el 
sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el cauce 
de la quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta su 
desembocadura en el río Cauca. 
 
Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta la 
desembocadura del río Morales. 
 
Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, 
hasta el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división 
entre el Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central. 
 
Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste 
buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, 
sigue por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del sastre 
hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá. 
 
En el sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados en 
nueve (9) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los 
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales. 
 
La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona centro del 
departamento, situación que la coloca en un lugar equidistante de diferentes 
municipios del Valle del Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros 
departamentos y el puerto de Buenaventura, así como de la capital del mismo. 
 
La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la 
importancia de Nestlé, Levapan, Colombina, y muchas más. 
 
En la figura 1 se presenta la localización geográfica de Tuluá, en el departamento 
del Valle del Cauca. 
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Figura 1. Localización geográfica de Tuluá. 
 

 
Fuente: Presentación Parque Industrial y Comercial de Tuluá, 2014 

 
7.2.2 Grado de captación y aprovechamiento de los flujos de productos y 

personas que atraviesan el espacio local: 
 
Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo corrobora la dinámica de su población, 
pasando de 187.249 habitantes en el año 2005 a 209.086 en el 2014, según 
proyecciones del DANE (ver gráfico 8). Esta situación de crecimiento poblacional 
constituye una importante potencialidad para el desarrollo empresarial local. 
 
Gráfico 8. Comportamiento de la población proyectada Tuluá 2010 – 2014. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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En el cuadro 12 se logra apreciar la estructura de la población proyectada para 
Tuluá del 2012 al 2014 según grupo de edad y sexo. En este último año se aprecia 
que las mayores cantidades de población se encuentran en el rango 16-20 con 
18.015 personas y en el rango 21-25 con 18.572 habitantes. 
 
 
Cuadro 12. Clasificación de la población proyectada por grupo de edad y sexo en 
el Municipio de Tuluá, 2012-2014 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
Sin embargo, al considerar las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas 
en el cuadro 2, donde se presenta la estructura de la población por rangos de 
edad para el año 2014 del municipio de Tuluá, se observa que en el rango 19-29 
años (joven), están en total 39.695 personas, es decir, el 19% de la población, 
mientras que en el rango 30-45 años (adulto joven) están 46.372 personas que 
equivale al 22% y en el rango 46-65 años (adulto mayor) están 44.617 personas, o 
sea, el 21%. 
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Cuadro 13. Clasificación de la población proyectada por rango de edad y sexo en 
el Municipio de Tuluá, 2014 
 

 
 
 
Adicional a lo anterior, Tuluá es un municipio en el que prevalece la población 
urbana sobre la rural; según proyecciones del DANE, el 86% de la población es 
urbana y el 14% rural, situación que ha sido característica general del municipio en 
los últimos años de desarrollo. 
 
 
Cuadro 14. Distribución territorial de población en el Municipio 2008 – 2013 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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Otra característica demográfica de Tuluá es que el estrato socioeconómico donde 
se concentra la mayor cantidad de población es el dos (ver cuadro 4), donde en el 
año 2014 se ubicaban 75.028 personas, que representa el 36% del total, seguido 
por el tres con 54.129 personas, equivalentes al 26%, sin embargo, el estrato uno 
es también representativo en la estructura demográfica de Tuluá con 53.062 
personas, que representan el 25% del total. 
 
 
Cuadro 15. Distribución de población proyectada por estratos del municipio de 
Tuluá 2013 – 2014 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
 
7.2.3 Políticas globales de apoyo al desarrollo local 
 
La relación entre la disponibilidad de vías de comunicación terrestre y el nivel de 
desarrollo de la población ha sido objeto de un amplio número de estudios. Es 
claro que contar con un mayor acceso a más y mejores carreteras facilita el 
desplazamiento de la población más pobre hacia otros territorios. La facilidad en el 
desplazamiento permite ampliar el mercado de productos, especialmente 
agrícolas, ofrecer mano de obra, acceder a servicios médicos básicos, así como 
también a servicios de educación de mejor calidad. 
 
Por otro lado, para las empresas existe un gran incentivo a la utilización de nuevas 
y mejores obras de infraestructura de transporte terrestre. Estas nuevas obras 
implican una reducción de costos en las actividades de integración de los 
mercados de insumos (tales como materias primas y mano de obra) con mercados 
de bienes intermedios y finales localizados en poblaciones distintas, lo cual 
incentiva el comercio regional e internacional. 
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En el Valle en 2006, se creó la Comisión Regional de Competitividad como una 
alianza público – privada, la cual definió como visión:33 
 

“Consolidarnos con estándares mundiales como plataforma de comercio 
internacional del Pacífico colombiano, con una oferta de alto valor 
agregado orientada al mercado interno y externo y asociada a las 
potencialidades del Valle como Bio Región” 

 

Además, se definen como una de las líneas estratégicas, la infraestructura y 
logística, para agregarle valor a las distintas cadenas productivas de la región 
vallecaucana. 
 
 

 La infraestructura como eje transversal de la transformación productiva 
 
La inversión en infraestructura, es un factor clave que genera un impacto positivo 
en la economía: 
 
- Contribuye con el 35% a la productividad total de los factores (National Bureau 

of Economic Research). 
 
- Un aumento del 1% del stock de carreteras genera un crecimiento del 0,42% 

del PIB (Fedesarrollo) 
 
- Una reducción del 1% en el costo logístico aumenta el 0,5% las exportaciones 

(Cámara Colombiana de la Infraestructura) 
 
No obstante, en Colombia, de acuerdo al FEM (Foro Económico Mundial 2009), la 
infraestructura es un área crítica en materia de competitividad, siendo los factores 
que más contribuyen a este resultado, la infraestructura portuaria y la vial, las 
cuales, para el país ocupan el puesto 107 y 101 respectivamente con relación a 
los 133 países del FEM. 
 
 

                                            
33 DOMINGUEZ RIVERA, Julián. La infraestructura del Valle del Cauca, una apuesta para la competitividad. Cámara de 

Comercio, Cali, febrero de 2010. 
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Gráfico 9. Áreas críticas en materia de competitividad en Colombia. 
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Fuente: Domínguez (2010) 

 

Es por esto que la Comisión Regional de Competitividad ha priorizado dotar al 
Valle del Cauca y al país de infraestructura y logística que permita incrementar la 
conectividad del país con los mercados nacionales e internacionales, 
aprovechando nuestra ubicación geoestratégica en la Cuenca del Pacífico. 
 
Para lograr este propósito se avanza en infraestructura que optimiza la 
conectividad con el Pacífico, articulando al Valle del Cauca con los corredores 
viales de competitividad del país y los ejes internacionales e integrando la región 
de manera multimodal a los nodos logísticos del país tal como se observa en la 
Figura 2. Como se logra apreciar, Tuluá está en el eje articulador de la 
infraestructura regional, factor de gran importancia para el municipio, y por ende, 
de sus empresas allí localizadas. 
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Figura 2. Infraestructura de conectividad del pacífico 
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Se estima que esta infraestructura le permita a la región avanzar 
significativamente en vías arteriales en doble calzada y cargas por el puerto de 
Buenaventura, que beneficiarán a las empresas de transporte de carga de la 
región. 
 
 
Cuadro 16. Avances estimados de la región vallecaucana. 
 

Indicador  Unidad  Hoy  2032  

Vías arteriales en doble calzada  %  22  48  

Carga por Buenaventura  
Millones 
Toneladas  

10  26  

Carga movilizada por tren  Miles Toneladas   250   2500  

Costo para exportar por contenedor  US$  815  400  

Velocidad de desplazamiento 
Minutos por 
hora 

40-60 80 

Tiempo de recorrido Cali - Buenaventura*  Horas  5  3  

Tiempo de recorrido Cali - Bogotá*  Horas  16  12  

Fuente: Doing Business, SPRBuen, Proexport, RTR, Inco, Invías, Aerocivil – Cálculos CCC  
 

 

A continuación se detallan algunos de los proyectos que benefician a las 
empresas de la región: 
 
 

 Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca 
 
- Proyecto no terminado, 9 años en ejecución. 
- Pendiente concluir el tramo 3 Buga- Palmira que constituye el corazón del 

proyecto. 1,8 Km. pendientes en segunda calzada. 
- Pendiente diseño e inicio de  etapa construcción la intervención de los accesos 

a Cali. 
- Ampliado plazo de concesión a 55 años con entrega anticipada de Peaje 

Loboguerrero 
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Cuadro 17. Concesión malla vial del Valle del Cauca y Cauca 
 

Longitud  341 Km.  

Inicio Contrato  Ene. 1999  

Plazo Original de Obra  
5 años 
Dic. 2005  

Plazo Final  Dic. 2009  

Plazo Original Concesión  35 años  

Plazo Extendido  55 años  

Avance que debería ir  100%  

Avance Real  95%  

Empleos  
   300 directos 
   800 indirectos  

 

Ubicación Estado actual Km.
Avance  

12/09

1
Popayán - Santander de 
Quilichao

En operación desde 
10/12/04

77,5 100%

2
Santander de Quilichao -
Palmira - Y de Villarica-
Jamundí

En operación desde  
17/01/06

79,4 97%

3 Palmira - Buga En fase de conclusión 42,6 89%

4 Cali- Palmira
En operación desde  

10/01/07
33,0 99%

5 Yumbo- Mediacanoa
En operación desde  

17/01/06
54,4 94%

6 Cencar – Aeropuerto En fase de conclusión 54,3 87%

 
 
Fuente: Informes de interventoría  - Veeduría CCC 
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 Doble Calzada Buga-Buenaventura 
 
Actualmente avanzan las obras de construcción de la doble calzada Buga – 
Buenaventura que permitirá disminuir el tiempo de recorrido en ese trayecto a dos 
horas reduciendo los costos del transporte. Las obras de construcción del proyecto 
“corredor vial  Buga–Buenaventura” iniciaron en marzo de 2008. Su principal 
objetivo es impulsar  el desarrollo de varios departamentos del país, mejorando su 
posición competitiva. Además, este proyecto permitirá un mejor aprovechamiento 
de los tratados comerciales suscritos por Colombia, entre ellos, la Alianza del 
Pacífico.34 
 
La culminación de las obras de este corredor vial agilizará el tránsito de carga, que 
se verá reflejado en menores tiempos de viaje y disminución de fletes desde los 
principales centros de producción y consumo. 
 
De los 118,4 km del corredor vial de competitividad Buga – Buenaventura se ha 
contratado la adecuación de 96 km, de los cuales 78.8 km se encuentran 
actualmente en intervención. Los otros 22.4 km del trazado no han sido 
contratados y no cuentan aún con presupuesto asignado por parte del Gobierno 
Nacional, que corresponden a los tramos 1 y 7.35 (Ver cuadro 18). 
 
 
Cuadro 18. Tramos del corredor vial de competitividad Buga - Buenaventura 
 

Tramo Descripción Km 

1 Buenaventura – Citronela 15,0 

2 Citronela – Zaragoza 14,0 

3 Zaragoza – Triana 10,7 

4 Triana – Cisneros 9,3 

5 Cisneros – Loboguerrero 14,0 

6 Loboguerrero – Mediacanoa 48,0 

7 Mediacanoa – Buga 7,4 

Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle, OIV. Elaboración Cámara de Comercio de 
Cali. 

 
 
De los 96 km contratados, 17,2 km no tienen presupuesto y 27.1 km están sin 
licencia ambiental hasta el momento.36 (Ver gráfico 10).  
 
De acuerdo a estos datos del Observatorio de la Infraestructura del Valle, 
referenciados por la Cámara de Comercio de Cali, el proyecto presenta un avance 

                                            
34

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Enfoque competitivo. [en línea] Gerencia de Desarrollo Regional y de Competitividad, 

20 de febrero de 2014 [citado el 25 de nov., de 2014] Disponible en: http://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2014/02/Enfoque-competitivo.pdf 
35

Ibíd. p. 3. 
36

Ibíd. p. 3. 
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físico acumulado del 43%. Además, la inversión ejecutada corresponde a $1.1 
billones, que representan el 61% del total contratado en los 6 años desde que se 
iniciaron las obras. Por lo tanto, el grado de avance del corredor vial de 
competitividad Buga – Buenaventura está lejos de ser óptimo.  
 
 

Gráfico 10. Resumen avance del proyecto. Corredor vial de competitividad Buga – 
Buenaventura 

 
Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle, OIV. Elaboración Cámara de Comercio de 
Cali. 

 
 
Otro modo de transporte disponible en el territorio es el férreo, operado por el 
Concesionario «Ferrocarril del Pacifico», que tiene a su cargo la rehabilitación, 
conservación, operación, mantenimiento y explotación de la red férrea del pacífico, 
entre Buenaventura - La Felisa (Caldas) y Zarzal – La Tebaida, convirtiendo a 
Buga en un nodo multimodal de transporte.  
 
La denominada Red Férrea del Pacífico cubre 498 Km, en el tramo Buenaventura 
– Cali –Zarzal – La Tebaida en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y 
Valle; comprende cuatro líneas:37 
 
 

                                            
37

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA. Seguimiento a proyectos deinfraestructura [en línea]. Informe 

dirección técnica, Sistema Férreo Nacional [citado el 5 de nov., de 2016]. Disponible en: 
http://www.infraestructura.org.co/seguimientoproyectos/Informe%20ferrocarriles.pdf 
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Cuadro 19. Red férrea del Pacífico. 
 

 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

 
 
La Red Férrea del Pacífico tiene una longitud total de 498 Km, de los cuales el 
80% aproximadamente se encuentran rehabilitados; el porcentaje restante 
corresponde a los tramos faltantes en la variante de Cartago y algunos tramos del 
sector Cartago – La Felisa, que se estimaban estuviesen terminados a mediados 
del año 2013, y que comprenden una longitud aproximada de 110 Km. El tramo de 
la red férrea entre Buenaventura – Yumbo – Cali – Buga – Zarzal y Zarzal – La 
Tebaida, fueron rehabilitadas por completo, sin embargo, en el sector 
comprendido entre Zarzal - Zaragoza (punto en el cual comienza la variante de 
Cartago), no se ha ejecutado ninguna obra. Entre el extremo norte de esta 
variante, por el corredor antiguo y la estación La Felisa (final de este corredor), se 
han rehabilitado tramos independientes de manera parcial que no se han 
empalmado entre sí por la ejecución de obras puntuales como puentes, muros de 
contención, pontones, entre otros38 
 
Por lo tanto, la localización geográfica, las condiciones climáticas, las 
infraestructuras de conectividad, la articulación de diferentes modos de transporte, 
la oferta de servicios empresariales y financieros en la región y la accesibilidad a 
mercados convierten a Tuluá en una excelente alternativa para el asentamiento de 
empresas. 
 
Adicionalmente, benefician el flujo de personas favoreciendo así la actividad 
turística de la región. 
 
 

                                            
38

Ibíd. p. 14. 



 

60 
 

 Retos de la infraestructura regional 
 
De acuerdo con Domínguez,39 los restos de la infraestructura regional son los 
siguientes: 
 
- Establecer metas más exigentes de inversión y ejecución en los proyectos de 

infraestructura vial. 
- Lograr la articulación de los distintos modos de transporte y la implementación 

de las zonas de actividad logística. 
- Dar urgente solución a la explotación minera instalada en el río Dagua que 

afecta de manera grave doble calzada, red férrea y puerto de Buenaventura. 
- Mejorar la calidad y oportunidad de la información pública del avance de 

proyectos. 
- Lograr la compatibilidad entre infraestructura y medio ambiente. 
- Afianzar la inclusión de manera temprana de la clase política en la agenda 

regional 
 
En síntesis, el Valle ha logrado un Plan Regional de Competitividad, formulado en 
una alianza público – privada, a través del cual plantea el desarrollo de 14 
cadenas productivas tradicionales y 3 de vocaciones nuevas. La infraestructura es 
un eje fundamental para la ejecución del Plan, sin embargo, se han tenido 
obstáculos que han hecho lenta la ejecución por compra de predios, licencias 
ambientales, concertación con las comunidades, controversias y demoras en los 
planes maestros. 
 

 Estímulos tributarios 
 
El Concejo Municipal de Tuluá40 a través del Acuerdo No. 40 de diciembre 18 de 
2013, otorga estímulos tributarios para las nuevas empresas que promuevan el 
desarrollo económico local y la generación de empleo en el Municipio de Tuluá. 
 
Según el artículo 6 de dicho Acuerdo, estarán exentas de los impuestos predial 
unificado, industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, hasta por 
el término de diez (10) años, las nuevas empresas que se constituyan y se 
localicen físicamente en la jurisdicción del Municipio de Tuluá entre el primero (1) 
de enero de 2014 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, y cumplan las 
condiciones y requisitos establecidos en cada caso. 
 

                                            
39 DOMINGUEZ RIVERA, Julián. La infraestructura del Valle del Cauca, una apuesta para la competitividad. Cámara de 

Comercio, Cali, febrero de 2010. 
40 CONCEJO MUNICIPAL DE TULUÁ. Acuerdo No. 40 (diciembre 18 de 2013). Por medio del cual se otorgan estímulos 

tributarios para las nuevas empresas que promuevan el desarrollo económico local y la generación de empleo en el 
Municipio de Tuluá. 
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Por su parte, el artículo 8 del Acuerdo No. 40 indica que las empresas que deseen 
beneficiarse de los estímulos tributarios consagrados en dicho acuerdo deberán 
cumplir con las siguientes condiciones: 
 
- El valor de los activos totales comprometidos por la empresa en la sede en el 

Municipio de Tuluá, no podrá ser inferior a 150 SMMLV de la vigencia fiscal en 
la cual se solicita la exoneración. 

 
- Los puestos de trabajo directos generados en las empresas en el Municipio de 

Tuluá, no podrán ser inferiores a cinco (5), los cuales deben ser vinculados a 
través de la Oficina del Servicio Público de Empleo del Municipio de Tuluá. 

 
- Como mínimo el 80% del total del personal ocupado en la empresa será mano 

de obra local, tomada de la base de datos de la Oficina del Servicio Público de 
Empleo del Municipio de Tuluá, con residencia en el municipio y la información 
será verificada y certificada anualmente. 

 
 
7.3 FACTORES DETERMINANTES DEL POTENCIAL ENDÓGENO 
 
De acuerdo con el diagnóstico realizado en este capítulo, es posible establecer los 
factores que son determinantes del potencial endógeno. 
 
 
Cuadro 20. Factores determinantes del potencial endógeno de Tuluá 
 

Factor Situación Observación 

FACTORES REPRESENTATIVOS 
DE POTENCIALIDADES LOCALES 

  

Recursos locales, materiales y 
humanos 

  

Nivel de educación y capacitación de 
la población 

Tasa de cobertura educativa del 
94,5%, tasa de analfabetismo del 
6,15% y en deserción escolar el 2,9% 
para el año 2014. 
Instituciones de educación superior 
en Tuluá: UCEVA, Univalle, SENA 

El municipio de Tuluá tiene una 
elevada cobertura educativa y baja 
tasa de analfabetismo, situación que 
sugiere que existe un importante flujo 
de personas con perfil para realizar 
estudios profesionales, técnicos o 
tecnológicos, dada la disponibilidad 
que hay de este tipo de instituciones 
en la localidad.  

Cobertura en salud En el Municipio de Tuluá se 
celebraron contratos con las EPS 
Subsidiadas, a través de las EPS-S 
Cafesalud, Emssanar Caprecom 
contando con un total de 138.052 
personas afiliadas y beneficiadas del 
régimen. 

Existencia de un régimen subsidiado 
y contributivo que permite tener un 
amplia cobertura en salud a la 
población, garantizando el acceso al 
servicio, lo cual beneficia la mano de 
obra de la localidad. 
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Continuación Cuadro 20. 
 

Factor Situación Observación 

Poder y capacidad de organización 
a nivel local 

Instituciones públicas y privadas 
encargadas de la promoción del 
desarrollo del municipio 

El municipio cuenta con el liderazgo 
de la Alcaldía Municipal, a través del 
Plan de Desarrollo, como vehículo 
para impulsar el desarrollo de la 
localidad, apoyada en una serie de 
instituciones privadas como la 
Cámara de Comercio que desarrolla 
funciones para impulsar el desarrollo 
empresarial. 

Relaciones económicas locales   

Existencia de producciones locales Tuluá posee 5.392 microempresas, 
de un total de 5.698 empresas, es 
decir, el 94.6%. La pequeña empresa 
representa el 4.03% con 230 
organizaciones y la mediana empresa 
constituye el 0.9% con 54 empresas. 
En el municipio además existen 22 
grandes empresas. 
Importancia de la actividad comercial 
e industrial 

A pesar de que la estructura 
empresarial de Tuluá presenta un 
mayor peso de las microempresas, 
en el municipio existe una amplia 
presencia de grandes, pequeñas y 
medianas empresas, generadoras de 
empleo y desarrollo para la región. 
 
Además, posee una amplia presencia 
de la actividad comercial e industrial, 
susceptibles de generar flujos de 
exportación. 

FACTORES PROPIOS DE LA 
“INTEGRACIÓN DE LOS 
ESPACIOS LOCALES EN LOS 
CONJUNTOS MAYORES” 

  

Situación geográfica de la zona La localización y posición geográfica 
de Tuluá ofrece oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales, 
por estar en la zona centro del 
departamento, situación que la coloca 
en un lugar equidistante de diferentes 
municipios del Valle del Cauca, con 
vías de acceso que la conectan con 
otros departamentos y el puerto de 
Buenaventura, así como de la capital 
del mismo. 

El municipio de Tuluá, está 
estratégicamente situada en el centro 
del departamento del Valle del Cauca 
y es el centro de gravedad 
poblacional de esta región del Valle y 
Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo 
Industrial con empresas 
internacionales de la importancia de 
Nestlé, Levapan, Colombina, y 
muchas más. 
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Continuación Cuadro 20. 
 

Factor Situación Observación 

Políticas globales de apoyo al 
desarrollo local 

La Comisión Regional de 
Competitividad ha priorizado dotar al 
Valle del Cauca y al país de 
infraestructura y logística que permita 
incrementar la conectividad del país 
con los mercados nacionales e 
internacionales, aprovechando 
nuestra ubicación geoestratégica en 
la Cuenca del Pacífico. 

Es claro que contar con un mayor 
acceso a más y mejores carreteras 
facilita el desplazamiento de la 
población más pobre hacia otros 
territorios. La facilidad en el 
desplazamiento permite ampliar el 
mercado de productos, 
especialmente agrícolas, ofrecer 
mano de obra, acceder a servicios 
médicos básicos, así como también a 
servicios de educación de mejor 
calidad. 
 
Por otro lado, para las empresas 
existe un gran incentivo a la 
utilización de nuevas y mejores obras 
de infraestructura de transporte 
terrestre. Estas nuevas obras 
implican una reducción de costos en 
las actividades de integración de los 
mercados de insumos (tales como 
materias primas y mano de obra) con 
mercados de bienes intermedios y 
finales localizados en poblaciones 
distintas, lo cual incentiva el comercio 
regional e internacional. 

Fuente: elaboración de los autores 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL APROVECHABLE, SOSTENIBLE Y 
COMPETITIVO PARA EL IMPULSO DE ACTIVIDADES 

EXPORTADORAS EN TULUÁ 
 
La identificación de las potencialidades endógenas se realiza a partir de la 
aplicación del método PASC. Para esto se utiliza un instrumento de consulta a 
representantes de sectores sociales, el cual se presenta a continuación. 
 
 
8.1 INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL 

APROVECHABLE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO PARA EL IMPULSO DE 
ACTIVIDADES EXPORTADORAS EN TULUÁ 

 
Nombre experto: __________________________________________ 
Cargo u ocupación: ________________________________________ 
Sector: __________________________________________________ 
 
 
1. Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 

actividades exportadoras en Tuluá 
 
Recurso A: _______________________________________________________ 
Recurso B: _______________________________________________________ 
Recurso C: _______________________________________________________ 
Recurso D:  
 
 
2. Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A:  
 
 

B:  
 
 

C:  
 
 

D:  
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3. Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 

 

 
 
4. Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares 

o potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A:  
 
 

B:  
 
 

C:  
 
 

D:  

 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A:  
 
 

B:  
 
 

C:  
 
 

D:  
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5. Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A:  
 
 

B:  
 
 

C:  
 
 

D:  

 
 
6. Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 

aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A:  
 
 

B:  
 
 

C:  
 
 

D:  
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7. Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 

 

Recurso ESTRATEGIAS 

A:  
 
 

B:  
 
 

C:  
 
 

D:  

 
 
8.2 MANUAL DE RESPUESTAS: “IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL 

APROVECHABLE, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO PARA EL IMPULSO DE 
ACTIVIDADES EXPORTADORAS EN TULUÁ” 

 
1. Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 

actividades exportadoras en Tuluá 
 
Los recursos: Son los elementos del territorio de diferente naturaleza que tienen la 
posibilidad/potencialidad de activar o reforzar iniciativas exportadoras; pueden ser: 
 
- Recursos naturales: medio-ambiente, clima, minas, etc. 
- Recursos agropecuarios 
- Recursos industriales existentes 
- Recursos humanos: conocimiento, experiencia, profesionalidad 
- Recursos institucionales: conocimiento, asociaciones 
- Recursos infraestructurales: comunicaciones, energía, etc. 
- Recursos geográficos.  
- Servicios: a la producción, a las personas. 
- Otros. 
 
2. Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 
Para cada recurso señalado en la respuesta anterior, es necesario indicar cuál es 
el uso más apropiado que se le debe dar para aprovechar y generar un impulso a 
la actividad exportadora en Tuluá. 
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3. Señalar las condiciones del aprovechamiento de los recursos 
 
Un recurso puede identificarse como potencial económico si se puede utilizar para 
promover actividades rentables, que brindan al territorio ingreso y empleo. 
 
Los recursos a pesar de su disponibilidad y potencialidad, pueden presentar 
diversos limitantes que impiden su aprovechamiento. En esta parte es importante 
señalar cuáles son esos limitantes para cada uno de los recursos señalados como 
potenciales. 

 
4. Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares 

o potencialmente competitivos. 
 
La competitividad son factores que hacen distinguir claramente un producto de 
otro y mostrar su diferencia (en el uso, en el valor, o en el costo) construyen la 
ventaja competitiva. 
 
En esta parte se debe señalar cuáles son las características de los recursos 
identificados como potenciales para impulsar actividades exportadoras en Tuluá, 
que los hacen especiales y portadores de ventajas comparativas frente a otros 
recursos similares. 
 
5. Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 
El concepto de sostenibilidad se aplica tradicionalmente a cada una de las 
iniciativas económicas que vienen de la utilización de un recurso potencial. Por lo 
tanto, en esta parte es necesario que para cada recurso identificado se planteen 
las condiciones que los harán sostenibles en el largo plazo, es decir, de qué 
factores depende su sostenibilidad. 
 
6. Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 

aprovechamiento de los recursos señalados 
 
Los actores que pueden impulsar el aprovechamiento de los recursos señalados 
pueden agruparse en diferentes órdenes sociales locales, como por ejemplo la 
academia, el Estado, la Cámara de Comercio, el sistema financiero, etc. 
 
7. Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 

aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 
Con esta pregunta se pretende que el experto identifique acciones a seguir para 
aprovechar los recursos potenciales del municipio, a través de los actores 
identificados. 
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8.3 FICHA TÉCNICA 
 
Para la identificación del potencial aprovechable, sostenible y competitivo para el 
impulso de actividades exportadoras en Tuluá se consultó a un grupo de personas 
de diferentes sectores, conocedores de la realidad de la ciudad y con 
representantes de diferentes instituciones. 
 
 
Cuadro 21. Relación de representantes de sectores sociales consultados 
 
NRO. NOMBRE EXPERTO CARGO U OCUPACIÓN SECTOR 

1. Juan Carlos Urriago Fontal Asesor Consultor Servicios profesionales 

2 Alberto Barrios Rector y sacerdote del Colegio 
Salesiano 

Educativo 

3 Juan Fernando Giraldo Gerente DÉCADA Empresarial (Sector 
comercio) 

4 Hugo Fernando Saavedra Decano Facultad Ingeniería 
UCEVA 

Academia 

5 Carlos Arturo Barrios Gerente la Alsacia Empresarial (sector 
agropecuario) 

6 Carlos Arturo Uribe Lopez Gerente de Tomateras El Sol Empresarial (sector 
agropecuario) 

7 Jose David Victoria Gerente de Krotta marca de 
ropa 

Empresarial (sector 
industrial y textil) 

Fuente: entrevista a representantes de sectores sociales. 
 
 

Las entrevistas fueron realizadas directamente por los autores del estudio, sin 
embargo, debido a la disponibilidad de tiempo de las personas, algunas de ellas 
debieron dejarse en sus despachos para luego recogerlas. 
 
A continuación se describen las respuestas de cada uno de las personas 
consultadas: 
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ENTREVISTADO:    JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL 
CARGO U OCUPACIÓN:  ASESOR CONSULTOR 
SECTOR:     SERVICIOS PROFESIONALES 
 
Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá 
 
RECURSO A: NATURALES 
RECURSO B: AGROPECUARIOS 
RECURSO C: HUMANOS 
RECURSO D: INFRASTRUCTURALES 
 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A: Presentación para garantizar estabilidad de otros recursos  

B: Incrementar producción para industrializar 

C: Formación de profesionales y tecnólogos a través de 
programas de pregrado y posgrado UCEVA, U VALLE, SENA  

D: Producción de bienes procesados, muebles empresas como 
Palo Santo 

 

Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 
 

 

 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A: Formación y disposición, calidad de la formación  
Limitantes: pocos plazos 

B: Productividad del campo, clima, cadenas limitantes 
Limitantes: pequeña producción, manejo pos cosecha 

C: Formación del recurso humano  
Limitante: poca disponibilidad de mano de obra 

D: Ubicación frente a acuerdos de exportación 
Limitante: tipos de acuerdos que se producen 
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Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A: Variedad de climas biodiversidad 

B: Conocimiento del mercado, calidad del producto 

C: Formación de procesos humanos  

D: Calificación del recurso humano 
 

Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A: Calificación y actualización de recursos humanos  

B: Tecnología de punta 

C: Potenciar el sector educativo, tecnológico y superior  

D: Actualización tecnológicas innovación optimización 
 

Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A: Agriculturas campesinos universidad estado 

B: Educación agropecuarias, empresas, municipios 

C: Universidades, Sena, estudiantes 

D: Sector educativo, Estado 
 

Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 

Recurso ESTRATEGIAS 

A: Capacitación, transferencia de tecnológica, investigación 

B: Consolidar clúster por subsector 

C: Monitoreo a la realidad empresarial y del desarrollo 

D: Consolidar los modelos de las APPS para garantizar el 
desarrollo y el sostenimiento de la infraestructura 
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ENTREVISTADO:   ALBERTO BARRIOS 
CARGO U OCUPACIÓN: RECTOR Y SACERDOTE DEL COLEGIO 

SALESIANO 
SECTOR:     EDUCACION 
 
 
Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá 
 
 
RECURSO A: AGROPECUARIOS 
RECURSO B: TIC 
RECURSO C: INDUSTRIALES 
RECURSO D: HUMANOS 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A: Transformación en frescos y congelados 

B: Desarrollo de Apps que ayuden al mejoramiento, tecnología 
de punta  

C: Producción de bienes procesados, muebles empresas como 
Palo Santo 

D: Formación de profesionales y tecnólogos a través de 
programas de pregrado y posgrado UCEVA, U VALLE, SENA 

 

Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 
 

 

 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A: Productividad del campo, clima, cadenas limitantes 
Limitantes: pequeña producción, manejo pos cosecha 

B: Formación del recurso humano  
Limitante: poca disponibilidad de mano de obra 

C: Ubicación frente a acuerdos de exportación 
Limitante: tipos de acuerdos que se producen 

D: Formación y disposición calidad de la formación  
Limitantes: pocos plazos 
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Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A: Variedad de climas biodiversidad 

B: Formación de procesos humanos 

C: Conocimiento del mercado, calidad del producto 

D: Calificación del recursos humanos 
 

Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A: Tecnología de punta  

B: Potenciar el sector educativo, tecnológico y superior  

C: Actualización tecnológica, innovación, optimización 

D: Calificación y actualización de recursos humanos 

 
 

Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A: Agriculturas campesinos universidad estado 

B: Universidades SENA estudiantes 

C: Educación agropecuarias empresas municipios 

D: Sector educativo, Estado 

 

Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 

Recurso ESTRATEGIAS 

A: Capacitación, transferencia de tecnológica, investigación 

B:  

C:  

D:  
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NOMBRE EXPERTO:  JUAN FERNANDO GIRALDO 
CARGO U OCUPACIÓN:   GERENTE DECADA 
SECTOR:    COMERCIO 
 
Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá 
 
RECURSO A: TIC 
RECURSO B: INDUSTRIAL 
RECURSO C: HUMANOS 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A: Tecnología de punta  

B: Productos a gusto del comprador 

C: Formación del personal para que estén mejor capacitados 
 

Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recurso 
 

 

 
Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A: Formación del recurso humano 

B: Mano de obra barata  

C: Calidad 

 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A: Producción pequeña  
Producción grande con nuevas tecnologías 

B: Conocimiento acerca de la exportación 

C: Calidad en áreas diferentes 



 

75 
 

Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A: Equipos de punta  

B: Infraestructura moderna 

C: Grandes inversiones en educación 

 
Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A: Sena, universidades 

B: Cámara de comercio, el sector industrial 

C: El gobierno 
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NOMBRE EXPERTO:  HUGO FERNANDO SAAVEDRA 
CARGO U OCUPACIÓN:  DECANO FAC INGENIERIAS UCEVA 
SECTOR:     EDUCACION 
 
Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá 
 
RECURSO A:  AGROPECUARIOS 
RECURSO B: INDUSTRIALES 
RECURSO C: HUMANOS 
RECURSO D: SERVICIOS 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A: Transformación primaria incluso algunos como frutas y 
verduras pueden ser frescos o congelados  

B: Productos terminados a la medida del demandante 

C: Personas con conocimientos profesionales en empresas que 
lo necesitan 

D: TICS a la medida 

 
Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 
 

 
Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A: Biodiversidad, tierras en el trópico 

B: Costo de mano de obra y calificación de los recursos   

C: Calificación del recurso humano 

D: Competencia en TICS y buena capacitación del recurso 
humano 

 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A: Tecnología y comercialización, cultura exportadora  

B: Conocimiento del mercado y cultura exportadora 

C: Promoción de personal con capacidad  

D: Promoción, conocimiento del mercado y cultura exportadora  
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Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A: Desarrollo y transferencia de tecnología 

B: Infraestructura e iniciativas a la exportación  

C: Sostener sector educativo 

D: Sector educativo fuerte, recursos financieros para desarrollo 
del talento humano 

 
Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A: Universidad, campesinos, estado 

B: Cámara de comercio, educación, estado, sector industrial 

C: Sector de educación 

D: Sector de servicios y Cámara de Comercio 

 
Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 

Recurso ESTRATEGIAS 

A: Capacitación, transferencia de tecnología  

B: Mejoramiento de procesos certificación de calidad  

C: Certificación de calidad del sector educativo  

D: Plan estratégico exportador  
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NOMBRE EXPERTO:   CARLOS ARTURO BARRIOS 
CARGO U OCUPACIÓN:   GERENTE DE LA ALSALCIA 
SECTOR:     AGROPECUARIO 
 
RECURSO A: AGROPECUARIO 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A:  Endulzante natural 

 
Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 
 

 
Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A:  La productividad en cosecha de azúcar tiene ventajas más 
que otras cosechas 

 
Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A:  Generando menos daños a la tierra con químicos 

 
Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A:  Empresas del sector ayuden para el desarrollo investigativo 

 
Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 

Recurso ESTRATEGIAS 

A:  Desviación de recursos para generar conocimiento en el 
área 

 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A:  Disponibilidad de tierras falta de tecnología apropiada, 
potencial como biogasolina 
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NOMBRE EXPERTO:  CARLOS ARTURO URIBE LOPEZ 
CARGO U OCUPACIÓN:  GERENTE DE TOMATERAS EL SOL 
SECTOR:    AGROPECUARIO 
 
Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá 
 
RECURSO A: AGROPECUARIO 
RECURSO B: NATURAL 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A: Transformación de un nuevo método de venta para el tomate 

B: Presentación para garantizar estabilidad de otros recursos 

 

Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 
 

 

Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A: Nuevas tierras y climas para su cosecha ya que su 

producción no depende mucho del clima 

B: Variedad de climas biodiversidad 

 

Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A: Nuevas tecnologías para el riego y cuidado   

B: Conservación y protección  

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A: Formación del recurso humano  

Limitante: poca disponibilidad de mano de obra 

B: Productividad del campo, clima, cadenas limitantes 

Limitantes: pequeña producción, manejo pos cosecha 
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Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A: Universidades, campesinos, Cámara de Comercio 

B: Gobierno, cultura, CVC 

 

Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 

Recurso ESTRATEGIAS 

A: Capacitaciones, investigaciones de mercados e 

infraestructura 

B: Plan de inversión para conservar las tierras usadas 
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NOMBRE EXPERTO:  JOSE DAVID VICTORIA 
CARGO U OCUPACIÓN:  GERENTE DE KROTTA MARCA DE ROPA 
SECTOR:     INDUSTRIAL Y TEXTIL 
 
Identificar cuatro recursos que se consideren estratégicos para el impulso de 
actividades exportadoras en Tuluá 
 
RECURSO A: INDUSTRIALES 
RECURSO B:  HUMANOS 
 
Identificar el uso más apropiado de estos recursos 
 

Recurso Uso 

A: Productos terminados a la medida del demandante  

B: Personas con conocimientos en el tema 

 

 
Señalar las condiciones que se  pueden aprovechar y /o limitar el 
aprovechamiento de los recursos. 
 

 

Señalar las características que pueden diferenciar el recurso de otros similares o 
potencialmente competitivos. 
 

Recurso COMPETITIVIDAD /  VENTAJAS COMPARATIVAS 

A: Costo de mano de obra y calificación de los recursos   

B: Calificación del recurso humano, buena capacitación del 

recurso humano 

 

Indicar las condiciones para la sostenibilidad territorial 
 

Recurso SOSTENIBILIDAD 

A: Infraestructura e iniciativas a la exportación  

B: Sostener sector educativo fuerte y recursos para el 

desarrollo del talento humano 

Recurso APROVECHAVILIDAD Y/O LIMITANTES DEL RECURSO 

A: Exportación a mercados nuevos 

B: Promoción de personal con capacidad y conocimiento del 

mercado 
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Indicar los actores que pueden estar involucrados para impulsar el 
aprovechamiento de los recursos señalados. 
 

Recurso ACTORES 

A: Cámara de comercio, educación, estado, sector industrial 

B: Sector de educación 

 

Señalar algunas estrategias que pueden tenerse en cuenta para impulsar el 
aprovechamiento de cada uno de los recursos señalados. 
 

Recurso ESTRATEGIAS 

A: Mejoramiento de procesos certificación de calidad y plan 

estratégico para la exportación 

B: Certificación de calidad del sector educativo 

 

 
8.4 RESUMEN DE RESULTADOS 
 
De acuerdo con la opinión de los representantes de sectores sociales consultados 
es posible precisar los recursos que se consideran aprovechables, sostenibles y 
competitivos para el impulso de actividades exportadoras en Tuluá. Dichos 
recursos se presentan en el Cuadro 22. 
 
 
Cuadro 22. Recursos estratégicos identificados por representantes de sectores 
sociales. 
 

Recurso 
Nro. Representantes 

consultados 
% Total Expertos 

Humanos 5 71,4% 7 

Agropecuarios 5 71,4% 7 

Industriales 4 57,1% 7 

Naturales 2 28,6% 7 

TIC 2 28,6% 7 

Infraestructura 1 14,3% 7 

Servicios 1 14,3% 7 

Comercio 1 14,3% 7 

Fuente: consulta a representantes de sectores sociales 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, los tres principales recursos identificados por los 
representantes de sectores sociales son los humanos, agropecuarios e 
industriales, los cuales se asocian a la capacidad de la mano de obra y la 
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transabilidad de los productos agropecuarios e industriales, es decir, aquellos 
susceptibles de importación y exportación. 
 
El principal recurso identificado por la mayoría de personas consultadas es el 
humano, el cual es visto como un potencial importante del territorio debido a su 
formación técnica, tecnológica y profesional, que hacen que exista gran 
disponibilidad de mano de obra calificada y capacitada. El segundo recurso en 
importancia identificado por los representantes de sectores sociales es el recurso 
agropecuario debido a la vocación agroindustrial, el potencial que ofrece la caña 
de azúcar en el uso de biocombustibles y la calidad de las tierras del territorio. 
Como tercer recurso está la industria, por su capacidad de aprovechar insumos y 
materias primas en el territorio. A continuación se profundiza en cada uno de estos 
tres recursos identificados por la mayoría de personas consultadas como aquellos 
que se consideran estratégicos, ya que tienen la potencialidad de activar o reforzar 
iniciativas exportadoras en el municipio de Tuluá. 
 
 
8.4.1 Recursos humanos 
 
El primer recurso identificado por los representantes de sectores sociales 
consultados, que potencializa las actividades exportadoras de Tuluá es el recurso 
humano (ver cuadro 16). 
 
 
Cuadro 23. Potencialidad del recurso humano. 
 

Recurso Humano 

Actividades que son impulsadas 
por el recurso 

Formación de profesionales y tecnólogos a través de programas de pregrado y 
posgrado UCEVA, U VALLE, SENA  
Formación del personal para que estén mejor capacitados 
Personas con conocimientos profesionales en empresas que lo necesitan 
Personas con conocimientos en el tema 

Aprovechabilidad del recurso 

Formación del recurso humano 
Calidad en áreas diferentes 
Promoción de personal con capacidad 
Promoción de personal con capacidad y conocimiento del mercado 

Limitantes del recurso Poca disponibilidad de mano de obra 

Ventajas comparativas 

Formación de procesos humanos 
Calificación del recursos humanos 
Calidad 
Calificación del recurso humano 
Calificación del recurso humano, buena capacitación del recurso humano 

Condiciones para la 
sostenibilidad 

Potenciar el sector educativo, tecnológico y superior 
Calificación y actualización de recursos humanos 
Grandes inversiones en educación 
Sostener sector educativo 
Sostener sector educativo fuerte y recursos para el desarrollo del talento humano 

Fuente: consulta a representantes de sectores sociales 
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Tuluá es un municipio con una amplia cobertura en educación básica y secundaria 
cercana al 100%, hecho que permite tener una demanda de servicios educativos 
profesionales, técnicos y tecnólogos igualmente amplia; debido a esto se ha 
venido fortaleciendo la oferta de educación superior en Tuluá, con diversos 
programas para el desarrollo profesional.  
 
Por ello, la formación de profesionales y tecnólogos a través de programas de 
pregrado y postgrado en instituciones como la UCEVA, Universidad del Valle y el 
SENA, resulta fundamental para el impulso del desarrollo empresarial y en 
particular de la actividad exportadora, dado que la alta competitividad de los 
mercados internacionales requiere empresas fortalecidas desde sus recursos 
humanos en todas las áreas organizacionales. Es por esto que la formación del 
personal de las empresas y su permanente capacitación constituye un importante 
recurso para el impulso de actividades exportadoras, pues se considera que es la 
base de la productividad empresarial. 
 
En este sentido es necesario que la educación y formación profesional y tecnóloga 
sea dirigida con mayor énfasis a las actividades exportadoras, es decir, que se 
forme a las personas según los requerimientos y necesidades de las empresas 
que desarrollan este tipo de actividades. No sólo se requiere de profesionales 
conocedores del tema del comercio internacional, sino también en sus áreas 
conexas, como la producción, la gestión administrativa, gestión financiera, 
mercadeo internacional, entre otras. 
 
Debido a esto, la aprovechabilidad del recurso se fundamenta en la propia 
capacidad de formación del personal, teniendo como precepto la calidad de dicha 
formación, para promover personal con capacidad y conocimiento del mercado 
que potencialice las actividades exportadoras de las empresas de Tuluá.  
 
Hoy día el mercado presenta poca disponibilidad de mano de obra, de acuerdo 
con la opinión de los representantes de sectores sociales entrevistados, lo cual se 
asocia al hecho de que falta mayor conexión entre la formación ofrecida en la 
actualidad a través de las instituciones de educación superior y las necesidades 
particulares del sector exportador. 
 
No obstante, según las entrevistas, el recurso humano constituye para Tuluá una 
fuente de ventaja comparativa, porque existen en el municipio las bases para 
desarrollar procesos de formación con calidad, que buscan fortalecer la calidad del 
recurso humano y brindarle una adecuada capacitación. Existe un entorno 
institucional importante, con universidades de tradición a nivel regional y con años 
de experiencia que puede ser mejor aprovechada para beneficio del sector 
exportador. 
 
Por lo tanto, las condiciones para la sostenibilidad de este recurso pasan por la 
capacidad de potencial el sector educativo, tecnológico y superior, realizar 
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grandes inversiones en educación para el sostenimiento del sector educativo, con 
recursos para el desarrollo del talento humano.   
 
 
8.4.2 Recursos agropecuarios 
 
La existencia de una vocación agropecuaria de la ciudad de Tuluá y la existencia 
de empresas en dicho sector, así como la generación de empleo y ventas, 
convierten al recurso agropecuario en uno de los más importantes para 
potencializar las actividades exportadoras del municipio de Tuluá.  
 
 
Cuadro 24. Potencialidad del recurso agropecuario. 
 

Recurso Agropecuario 

Actividades que son impulsadas por 
el recurso 

Incrementar producción para industrializar 
Transformación en frescos y congelados 
Transformación primaria incluso algunos como frutas y verduras pueden ser 
frescos o congelados 
Endulzante natural 
Transformación de un nuevo método de venta para el tomate 

Aprovechabilidad del recurso 

Productividad del campo, clima, cadenas  
Tecnología y comercialización, cultura exportadora 
Disponibilidad de tierras, potencial como biogasolina 
Formación del recurso humano 

Limitantes del recurso 
Pequeña producción, manejo pos cosecha 
Falta de tecnología apropiada 
Poca disponibilidad de mano de obra 

Ventajas comparativas 

Conocimiento del mercado, calidad del producto 
Variedad de climas biodiversidad 
Biodiversidad, tierras en el trópico 
La productividad en cosecha de azúcar tiene ventajas más que otras 
cosechas 
Nuevas tierras y climas para su cosecha ya que su producción no depende 
mucho del clima 

Condiciones para la sostenibilidad 

Tecnología de punta 
Desarrollo y transferencia de tecnología 
Generando menos daños a la tierra con químicos 
Nuevas tecnologías para el riego y cuidado   

Fuente: consulta a representantes de sectores sociales 
 
 
De acuerdo con la consulta a representantes de sectores sociales de Tuluá, el 
recurso agropecuario tiene el potencial de impulsar las actividades exportadoras 
del municipio, especialmente a través de la posibilidad de incrementar la 
producción para industrializar y permitir la transformación en frescos y congelados, 
es decir, que el recurso agropecuario permita el abastecimiento de la actividad 
agroindustrial, aprovechando las frutas y verduras principalmente. El azúcar 
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también puede impulsar actividades, como el endulzante natural, que puede ser 
comercializado en los mercados internacionales. 
 
Para esto, la aprovechabilidad del recurso se basa en la productividad del campo, 
el clima y las cadenas productivas. Es importante igualmente fortalecer la base 
tecnológica y la comercialización, a través del impulso de una cultura exportadora; 
otro factor relevante es la disponibilidad de tierras y la misma formación del 
recurso humano en las diferentes áreas que permitan aprovechar el recurso. 
 
No obstante, también se presentan algunos limitantes para este recurso, como es 
la pequeña escala de producción que existe en el municipio para abastecer 
posibles actividades exportadoras, así como el manejo pos cosecha. Otro limitante 
es la falta de tecnología apropiada que permita elevar la productividad en el 
campo y la poca disponibilidad de mano de obra. 
 
A pesar de ello, los entrevistados consideran que el recurso agropecuario es 
fuente de ventajas comparativas en el municipio de Tuluá, por el conocimiento del 
mercado y la calidad de los productos, la variedad de climas y biodiversidad, así 
como la productividad en cosechas como la del azúcar. 
 
Finalmente, respecto a las condiciones para la sostenibilidad del recurso 
agropecuario, los entrevistados indican que es fundamental la tecnología de punta, 
el desarrollo y transferencia de tecnología, en áreas como el riego y el cuidado, lo 
cual permitirá elevar considerablemente la productividad en el campo y fortalecer 
la producción agropecuaria. Además, es también importante el cuidado ambiental, 
a través de la generación de menos daños a la tierra con químicos. 
 
 
8.4.3 Recursos industriales 
 
La industria constituye el tercer recurso identificado por los entrevistados, que 
tiene el potencial de impulsar actividades exportadoras en el municipio de Tuluá. 
Este importante recurso permite impulsar actividades como la producción de 
bienes procesados y productos a gusto y medida del demandante, los cuales 
tienen alta transabilidad en los mercados internacionales.  
 
La aprovechabilidad del recurso se basa en la ubicación frente a los acuerdos de 
exportación, es decir, es importante que las empresas industriales aprovechen las 
ventajas que suponen la firma de los diversos acuerdos comerciales que el 
Gobierno Nacional ha firmado, para direccionar sus producciones hacia aquellos 
productos con ventajas en los mercados internacionales; para ello se requiere 
gran conocimiento acerca de la exportación y generar una cultura exportadora 
para direccionarse a nuevos mercados. 
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Cuadro 25. Potencialidad del recurso industrial. 
 

Recurso Industrial 

Actividades que son impulsadas por el 
recurso 

Producción de bienes procesados, muebles empresas como Palo 
Santo 
Productos a gusto del comprador 
Productos terminados a la medida del demandante 

Aprovechabilidad del recurso 

Ubicación frente a acuerdos de exportación 
Conocimiento acerca de la exportación 
Conocimiento del mercado y cultura exportadora 
Exportación a mercados nuevos 

Limitantes del recurso Tipos de acuerdos que se producen 

Ventajas comparativas 
Conocimiento del mercado, calidad del producto 
Mano de obra barata 
Costo de mano de obra y calificación de los recursos   

Condiciones para la sostenibilidad 
Actualización tecnológica, innovación, optimización 
Infraestructura moderna 
Infraestructura e iniciativas a la exportación 

Fuente: consulta a representantes de sectores sociales 
 
 
No obstante, uno de los limitantes es precisamente la competencia que se genera 
por la misma firma de estos acuerdos comerciales, ya que los mercados 
nacionales se ven invadidos de diferentes productos extranjeros que presionan la 
competencia nacional y en muchos casos se presentan desventajas respecto a 
estos bienes. 
 
A pesar de estos limitantes, el recurso industrial representa ventajas comparativas 
en el municipio de Tuluá, dado el conocimiento del mercado, la calidad de algunos 
productos y la mano de obra barata con relación a los mercados internacionales. 
Sin embargo, para la sostenibilidad de este recurso industrial es fundamental la 
actualización tecnológica, el fomento de la innovación y la optimización de 
procesos, de tal forma que pueda elevarse la productividad de las empresas 
exportadoras. Otro aspecto importante es la infraestructura moderna, tanto 
tecnológica como física, en tal sentido los avances regionales en materia de 
conectividad y vías de comunicación resultan relevantes para la sostenibilidad del 
recurso industrial, al crear ventajas que se reflejan en la estructura de costos de 
las empresas. 
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9. CREACIÓN DE VENTAJAS COMPETITIVAS QUE POTENCIEN LA 
ACTIVIDAD EXPORTADORA DE TULUÁ 

 
 
En el capítulo previo se identificaron tres recursos que tienen el potencial 
aprovechable, sostenible y competitivo para el impulso de actividades 
exportadoras en Tuluá. Dichos recursos fueron el humano, agropecuarios e 
industriales. A partir de estos resultados, obtenidos en el trabajo de campo, en el 
presente capítulo se mostrará cómo las ventajas comparativas que ofrece el 
municipio pueden convertirse en ventajas competitivas que potencien la actividad 
exportadora en este municipio. 
 
 
9.1 ESTRATEGIAS Y ACTORES PARA POTENCIALIZAR EL RECURSO 

HUMANO 
 
9.1.1 Estrategias para el recurso humano 
 
El recurso humano es uno de los principales elementos identificados por los 
representantes de sectores sociales en Tuluá, ya que las empresas basan sus 
resultados en la combinación de unos recursos en los que la mano de obra tiene 
una mayor intensidad en la producción. 
 
Teniendo en cuenta esto, las estrategias para potencializar el recurso humano 
tienen que ver con el fortalecimiento del conocimiento y el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 
 
1. Fortalecimiento del conocimiento 
 
La mano de obra debe estar permanentemente en función de su capacitación, 
formación y adaptación a las nuevas realidades productivas, por lo tanto se 
requiere de: 
 
- Fomentar la educación técnica y tecnológica 
- Nuevas áreas de formación en la Universidad 
- Posgrados de acuerdo a la vocación y necesidades de la región. 
- Aumento de la cobertura educativa. 
- Mejoramiento de la calidad educativa. 
- Consecución de recursos para educación. 
- Concientizar sobre el potencial de desarrollo que tiene Tuluá. 
- Mejorar la cultura ciudadana y fortalecer el sentido de pertenencia por la 

ciudad. 
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2. Mejoramiento de la calidad de vida 
 
Además de la capacitación del recurso humano, es importante tener en cuenta 
que se requiere de unas buenas condiciones de vida para que la mano de obra 
pueda tener sostenibilidad en el largo plazo, incrementar su productividad y 
potencializar sus resultados. Además, en forma amplia el recurso humano también 
incluye la propia población que a través del consumo permite a las empresas 
perpetuarse en el largo plazo. Por lo tanto es importante: 
 
- Aumentar la oferta de vivienda. 
- Aumento de cobertura de servicios públicos de calidad. 
- Desarrollar programas de esparcimiento y recreación 
- Mejorar las instituciones prestadoras de salud. 
- Lograr mayor cobertura de salud. 
- Generar empleos dignos 
- Disminuir la informalidad 
- Fomentar la responsabilidad social empresarial en las medianas y grandes 

empresas de la ciudad. 
 
Estas estrategias deben permitir al recurso humano, tanto la mano de obra como 
la población, tener unos estándares de calidad de vida superiores, para 
potencializar su productividad y las posibilidades de consumo. 
 
 
9.1.2 Actores involucrados en las estrategias para el recurso humano 
 
- Actores académicos: Instituciones de educación superior, UCEVA, 

Universidad del Valle, Sena, colegios. 
 
Estos actores son claves para el mejoramiento de la calidad de la educación, la 
ampliación de la oferta educativa, programas de postgrado, programas 
tecnológicos. 
 
- Actores públicos: Ministerio de Educación, Alcaldía Municipal, Secretaría de 

Educación, Secretaría de Bienestar Social.  
 
El sector público es trascendental en la inversión social, el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población, el diseño de políticas públicas para la 
ampliación de la cobertura en educación, salud, vivienda, recreación. 
 
- Actores privados: empresarios, sociedad civil 
 
Los empresarios son fundamentales para el mejoramiento de las condiciones 
productivas de la mano de obra, su permanente capacitación, su estabilidad 
laboral. Así también el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador, a 
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través de la generación de empleos dignos, formales. Igualmente, a través de 
programas de responsabilidad social empresarial pueden complementar la acción 
del Estado en pro de un mayor nivel de vida de la comunidad. Por su parte, la 
sociedad civil debe procurar por exigir comportamientos socialmente responsables 
por parte de las empresas de la ciudad, tanto las foráneas como las locales. 
 
 
9.2 ESTRATEGIAS Y ACTORES PARA POTENCIALIZAR EL RECURSO 

AGROPECUARIO 
 
9.2.1 Estrategias para el recurso agropecuario 
 
La vocación agropecuaria de la ciudad de Tuluá, la importancia del sector 
económico como fuente de generación de empleo para un segmento de población 
amplio y sensible, así como sus vínculos con sectores industriales en calidad de 
abastecedor, hacen del sector agropecuario un importante recurso potencial para 
la actividad exportadora de Tuluá. Por esto, se identifican las siguientes 
estrategias para convertirse en ventaja competitiva, las cuales giran en torno a la 
diversificación y su fortalecimiento en diferentes frentes: 
 
 
1. Diversificación: 
 
A pesar de la vocación agropecuaria de la ciudad de Tuluá, en muchas ocasiones 
los productores quedan inmersos en el monocultivo, por lo tanto una de las más 
importantes estrategias tiene que ver con la diversificación. Para esto se plantea: 
 
- Fomentar la cadena hortofrutícola 
- Inducir a los agricultores en el concepto de alcoholes carburantes. 
- Promoción de la agricultura orgánica. 
- Diversificar cultivos en las diferentes zonas rurales del municipio. 
- Fomentar el agroturismo como actividad diversificadora. 
- Impulsar la agroindustria 
- Fomentar la actividad avícola, porcícola y acuícola. 
- Fomentar la cadena láctea. 
 
 
2. Fortalecimiento: 
 
La diversificación propuesta para el sector agropecuario requiere ser 
complementada por estrategias de fortalecimiento del sector en diferentes áreas, 
tanto financieras como productivas. Por lo tanto, es importante: 
 
- Canalización de créditos hacia el sector. 
- Fomento a la asociatividad entre productores. 
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- Visita y asesoramiento a los productores. 
- Proveer tecnología necesaria. 
- Fomento al liderazgo 
- Promoción de investigación en el sector. 
- Investigación de mercados nacional e internacional para productos del sector. 
 
 
9.2.2 Actores involucrados en las estrategias para el recurso agropecuario 
 
- Actores académicos: Sena, UCEVA, Universidad del Valle, centros 

educativos, colegios. 
 
Estos actores deben permitir la formación y capacitación de los productores para 
el mejor aprovechamiento de la tierra y la diversificación de actividades. La 
investigación académica debe apoyar la identificación de mercados, oportunidades 
de negocios nacionales e internacionales. También debe fomentarse la 
investigación en el sector a través de estas instituciones. 
 
- Actores públicos: Alcaldía Municipal, Ministerio de Ambiente, Ministerio de 

Agricultura, Gobierno Nacional, ICA, Fomipyme. 
 
El sector público es esencial para el fomento de políticas que apoyen al sector, el 
diseño de estímulos, la atracción de inversión nacional e internacional. 
 
- Actores privados: los grandes agricultores, asociaciones de agricultores, 

dirigentes del sector, comités de cafeteros, CENICAÑA, Cámara de Comercio, 
empresarios agroindustriales. 

 
Estos actores son fundamentales en la promoción de asociaciones, la generación 
de ideas de diversificación, incremento de la inversión, incorporación de 
tecnología. 
 
- Actores financieros: Banco Agrario, sistema financiero.  
 
Las instituciones financieras son esenciales para el sector agropecuario, como 
fuente de financiación de los cultivos, actividades agropecuarias y la investigación 
en el sector. 
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9.3 ESTRATEGIAS Y ACTORES PARA POTENCIALIZAR EL RECURSO 
INDUSTRIAL 

 
9.3.1 Estrategias para el recurso industrial 
 
Es posible pensar en cinco grupos de estrategias para potencializar el recurso 
industrial, considerando que éste se relaciona con la localización espacial del 
municipio: conectividad, ordenamiento territorial, divulgación, proyectos 
productivos y sostenibilidad del recurso. 
 
1. Conectividad: 
 
Por conectividad se entiende el nivel de acoplamiento del municipio con los 
diferentes polos de desarrollo económicos y zonas geográficas del país. Tuluá 
cuenta con una excelente localización geográfica, sin embargo, en la medida que 
las condiciones de acceso se mejoren la conectividad del territorio será un 
elemento de gran trascendencia para potenciar el recurso industrial y con ello la 
actividad exportadora. Por esto es muy importante: 
 
- Mejorar y ampliar el sistema de vías internas al municipio 
- Gestionar recursos con los gobiernos regionales y nacionales para el 

mantenimiento y mejora de las vías de comunicación de acceso al municipio y 
de conexión con la región 

- Mejorar y ampliar la vía a Buenaventura. 
- Buscar el reforzamiento de la política de seguridad vial. 
- Reactivar la vía férrea como alternativa de transporte de carga y de pasajeros, 

vinculada también al turismo. 
- Mejorar la prestación de servicios de telecomunicación, especialmente la 

conexión a internet y las TIC. 
 
Estas estrategias permitirán optimizar el flujo de mercancías en tiempo y costos y 
personas que pueden beneficiar al comercio, al turismo, a la industria y en general 
al sector empresarial del municipio de Tuluá. 
 
 
2. Ordenamiento territorial: 
 
El crecimiento y mejoramiento de las vías de comunicación al municipio de Tuluá y 
su conectividad debe responder a un plan de ordenamiento territorial que tenga en 
cuenta las necesidades propias del territorio y sus características. Es decir, dicho 
crecimiento debe ser ordenado, coherente y racional, pensando en el beneficio de 
la ciudad. Para esto es importante: 
 
- Participar en la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial con el fin 

de establecer las modificaciones necesarias en el ordenamiento físico del 
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municipio que permitan desarrollar los usos, infraestructuras y equipamientos 
necesarios para el modelo productivo que se busca consolidar. 

- Tener un planeamiento urbano importante que haga que en la ciudad la 
ubicación geográfica la potencialice y un proceso de gestión nacional para que 
las vías se mantengan. 

 
Estas estrategias permitirán la sustentabilidad del municipio en el largo plazo, el 
control ordenado del crecimiento y la consideración de las necesidades de la 
población y los empresarios de tal forma que sea un proceso que garantice un 
equilibrio entre la inclusión social y el desarrollo empresarial. 
 
 
3. Comunicación y divulgación: 
 
Las estrategias, mejoramientos de las condiciones y accionar de los diferentes 
actores locales no son suficientes si no existe un proceso de comunicación o 
divulgación de las ideas, proyectos y resultados obtenidos a nivel nacional e 
internacional. Por esto es muy importante: 
 
- Establecer mecanismos eficientes de orientación y guía a los inversionistas. 
- Mayor divulgación nacional e internacional de los proyectos productivos y de 

infraestructura adelantados en el municipio. 
- Fomentar el bilingüismo para relaciones entre culturas y para mejorar la 

capacidad y competencia del recurso humano. 
- La divulgación de toda lo que se hace por el desarrollo de la región. 
- Implementar una estrategia de marketing de ciudad. 
 
Estas estrategias permitirán dar a conocer todo lo que se realice y proyecte en la 
ciudad, con el objetivo de atraer inversionistas privados nacionales e 
internacionales, turistas, consumidores y apoyo estatal para potencializar la 
actividad industrial. 
 
 
4. Gestión de Proyectos de inversión: 
 
Los recursos industriales, la excelente ubicación, el mejoramiento de la 
infraestructura vial requieren, para su complemento, de proyectos productivos que 
permitan aprovechar directamente todas estas condiciones. Por lo tanto se 
propone: 
 
- Desarrollo de proyectos productivos para generar mayor dinamismo 

económico. 
- Buscar alianzas entre empresarios que permitan la inversión en el municipio. 
- Generar proyectos para el desarrollo de servicios logísticos, de carga y 

transporte. 
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- Fomentar el espíritu empresarial 
- Fomentar la asociatividad empresarial con el sector agropecuario para 

fomentar la agroindustria. 
- Capacitación en evaluación de proyectos de inversión. 
 
Estas estrategias deben impulsar el empleo y la creación de empresas bajo unas 
bases sólidas, que respondan a las potencialidades del municipio, 
específicamente en sus recursos industriales. 
 
 
5. Sostenibilidad del recurso: 
 
Todo lo anterior requiere de estrategias que permitan garantizar la sostenibilidad 
del recurso industrial en el largo plazo, pues el agotamiento del recurso por malos 
manejos o malas decisiones implica el desperdicio de sus ventajas y 
potencialidades. Por lo tanto es menester el control del impacto ambiental de la 
actividad industrial: 
 
- Programas de conservación de bosques 
- Programas de conservación de fuentes de agua. 
- Motivar a la creación, conservación y mantenimiento de los atractivos locales 

naturales y de otra índole. 
- Fomentar la cultura ciudadana para que preserven el medio ambiente, el 

patrimonio cultural en sus diversas expresiones y en general los recursos del 
territorio y la sociedad. 

- Propiciar un entorno adecuado para el desarrollo, que considere el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y el equilibrio social, como 
requisito necesario para la sostenibilidad de los recursos. 

 
A través de estas estrategias se logrará la sostenibilidad del recurso industrial, su 
conservación y el mantenimiento de sus ventajas para futuras generaciones. 
 
9.3.2 Actores involucrados en las estrategias para el recurso geográfico 
 
- Actores ambientales: CVC, Ministerio de Ambiente. 
 
Claves en el manejo ambiental, la conservación del recurso geográfico, bosques, 
ríos, tierra. 
 
- Actores públicos: Administración municipal, Planeación Municipal, Concejo 

Municipal, Gobierno Nacional, Gobierno Departamental, Ministerio de 
Transporte. 

 



 

95 
 

Fundamentales en el planeamiento territorial, la inversión en infraestructura, 
atracción de inversión privada, el diseño de políticas públicas para el fomento 
empresarial, la exención de impuestos. 
 
- Actores privados: empresarios, Cámara de Comercio. 
 
Estos actores son claves para el desarrollo de los proyectos productivos, impulso 
a proyectos logísticos y asociación de empresarios. 
 
- Actores académicos: Universidades públicas y privadas, Sena. 
 
Son fundamentales en la capacitación de los empresarios, la identificación de 
oportunidades, el análisis de mercados, la evaluación de proyectos de inversión. 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
Respecto a los factores determinantes del potencial endógeno de Tuluá, el análisis 
realizado permitió establecer que el nivel de educación y capacitación de la 
población es un recurso local, humano representativo del potencial del municipio. 
La elevada cobertura educativa y la existencia de una oferta de educación superior 
permiten tener las bases para desarrollar potencialidades en este territorio. 
 
Además el municipio cuenta con el liderazgo de la Alcaldía Municipal, a través del 
Plan de Desarrollo, como vehículo para impulsar el desarrollo de la localidad, 
apoyada en una serie de instituciones privadas como la Cámara de Comercio que 
desarrolla funciones para impulsar el desarrollo empresarial, dada la existencia de 
relaciones económicas locales, por poseer una amplia presencia de la actividad 
comercial e industrial, susceptibles de generar flujos de exportación. 
 
Respecto a la integración de los espacios locales en conjuntos mayores, se 
encontró que el municipio de Tuluá está estratégicamente situado en el centro del 
departamento del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta 
región del Valle y Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas 
internacionales de la importancia de Nestlé, Levapan, Colombina, y muchas más, 
muy importante por la generación de experiencias positivas a nivel empresarial 
que puede servir de apoyo para las nuevas empresas que se crean en el 
municipio. 
 
Otro aspecto fundamental del potencial endógeno de Tuluá es la situación de la 
infraestructura, pues contar con un mayor acceso a más y mejores carreteras 
facilita el desplazamiento de la población más pobre hacia otros territorios. La 
facilidad en el desplazamiento permite ampliar el mercado de productos, 
especialmente agrícolas, ofrecer mano de obra, acceder a servicios médicos 
básicos, así como también a servicios de educación de mejor calidad. 
 
Igualmente, para las empresas existe un gran incentivo a la utilización de nuevas y 
mejores obras de infraestructura de transporte terrestre. Estas nuevas obras 
implican una reducción de costos en las actividades de integración de los 
mercados de insumos (tales como materias primas y mano de obra) con mercados 
de bienes intermedios y finales localizados en poblaciones distintas, lo cual 
incentiva el comercio regional e internacional. 
 
Al aplicar el método PASC, para la identificación del potencial aprovechable, 
sostenible y competitivo para el impulso de actividades exportadoras en Tuluá, se 
encontraron principalmente tres recursos: humanos, agropecuarios e industriales. 
La aprovechabilidad del recurso se fundamenta en la propia capacidad de 
formación del personal, teniendo como precepto la calidad de dicha formación, 
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para promover personal con capacidad y conocimiento del mercado que 
potencialice las actividades exportadoras de las empresas de Tuluá.  
 
El recurso humano constituye para Tuluá una fuente de ventaja comparativa, 
porque existen en el municipio las bases para desarrollar procesos de formación 
con calidad, que buscan fortalecer la calidad del recurso humano y brindarle una 
adecuada capacitación. Existe un entorno institucional importante, con 
universidades de tradición a nivel regional y con años de experiencia que puede 
ser mejor aprovechada para beneficio del sector exportador. 
 
Respecto al recurso agropecuario, se estableció que tiene el potencial de impulsar 
las actividades exportadoras del municipio, especialmente a través de la 
posibilidad de incrementar la producción para industrializar y permitir la 
transformación en frescos y congelados, es decir, que el recurso agropecuario 
permita el abastecimiento de la actividad agroindustrial, aprovechando las frutas y 
verduras principalmente. El azúcar también puede impulsar actividades, como el 
endulzante natural, que puede ser comercializado en los mercados 
internacionales. 
 
La aprovechabilidad del recurso agropecuario se basa en la productividad del 
campo, el clima y las cadenas productivas. Es importante igualmente fortalecer la 
base tecnológica y la comercialización, a través del impulso de una cultura 
exportadora; otro factor relevante es la disponibilidad de tierras y la misma 
formación del recurso humano en las diferentes áreas que permitan aprovechar el 
recurso. 
 
Sobre la aprovechabilidad del recurso industrial se basa en la ubicación frente a 
los acuerdos de exportación, es decir, es importante que las empresas industriales 
aprovechen las ventajas que suponen la firma de los diversos acuerdos 
comerciales que el Gobierno Nacional ha firmado, para direccionar sus 
producciones hacia aquellos productos con ventajas en los mercados 
internacionales; para ello se requiere gran conocimiento acerca de la exportación y 
generar una cultura exportadora para direccionarse a nuevos mercados. 
 
Para la sostenibilidad de este recurso industrial es fundamental la actualización 
tecnológica, el fomento de la innovación y la optimización de procesos, de tal 
forma que pueda elevarse la productividad de las empresas exportadoras. Otro 
aspecto importante es la infraestructura moderna, tanto tecnológica como física, 
en tal sentido los avances regionales en materia de conectividad y vías de 
comunicación resultan relevantes para la sostenibilidad del recurso industrial, al 
crear ventajas que se reflejan en la estructura de costos de las empresas. 
 
Finalmente, respecto a la forma como las ventajas comparativas que ofrece el 
municipio pueden convertirse en ventajas competitivas que potencien la actividad 
exportadora de Tuluá, se logró establecer, respecto al recurso humano, que las 
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estrategias para potencializarlo tienen que ver con el fortalecimiento del 
conocimiento y el mejoramiento de la calidad de vida, pues deben permitir al 
recurso humano, tanto la mano de obra como la población, tener unos estándares 
de calidad de vida superiores, para potencializar su productividad y las 
posibilidades de consumo. 
 
Respecto al recurso agropecuario, la importancia del sector económico como 
fuente de generación de empleo para un segmento de población amplio y 
sensible, así como sus vínculos con sectores industriales en calidad de 
abastecedor, hacen de este sector un importante recurso potencial para la 
actividad exportadora de Tuluá. Por esto, se identifican estrategias para 
convertirse en ventaja competitiva, las cuales giran en torno a la diversificación y 
su fortalecimiento en diferentes frentes, tanto financieras como productivas. 
 
Por su parte, el recurso industrial es posible pensarlo en función de cinco grupos 
de estrategias para potencializarlo, considerando que éste se relaciona con la 
localización espacial del municipio: conectividad, ordenamiento territorial, 
divulgación, proyectos productivos y sostenibilidad del recurso. Es decir, la 
sostenibilidad del recurso industrial y su concreción como fuente de ventaja 
competitiva, depende tanto de elementos externos como internos, destacándose la 
infraestructura y la productividad respectivamente. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
11.1 RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO HUMANO 
 
El recurso humano resulta ser esencial para las empresas del municipio, pues en 
él se fundamenta la productividad y competitividad de las mismas. En este sentido 
es necesario recomendar a las empresas una actitud de responsabilidad social, en 
la cual se involucre al empleado para beneficiarlo a través de capacitaciones 
permanentes y el mejoramiento de sus condiciones de vida, proveyéndoles un 
empleo digno, el cumplimiento de los pagos de seguridad social, parafiscales y 
demás. Esto se relaciona finalmente con la necesidad de que las empresas actúen 
de forma formal y asuman todos sus compromisos de ley. 
 
Sin embargo, más allá del cumplimiento de la ley, es importante que las empresas 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a través de 
inversión social y obras que beneficien a la comunidad en general. 
 
Por su parte, la administración municipal debe contribuir a través de la inversión 
social, en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, para lo cual 
se recomienda incrementar los niveles de eficiencia en el manejo de los recursos 
públicos, de tal forma que las metas de inversión social puedan concretarse. 
 
Finalmente, la academia requiere fortalecer su situación respecto a la pertinencia 
de su formación, realizando estudios referentes a las necesidades de las 
empresas exportadoras, para lograr ofrecer planes académicos acordes a estar 
importante realidad económica. 
 
11.2 RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

AGROPECUARIO 
 
La principal recomendación que se plantea en este ítem es la necesidad de 
diversificar los cultivos de la región, para lo cual se requiere capacitación y apoyo 
técnico a los productores y empresarios rurales. Para esto la participación de 
entidades como el Sena y la Cámara de Comercio de Tuluá es fundamental. 
 
Sin embargo, es recomendable que los propios empresarios y productores rurales 
se comprometan en la tarea de capacitarse y aceptar ayudas y sugerencias con el 
ánimo de la diversificación de cultivos y la introducción de nuevos conceptos para 
incrementar la productividad del campo. 
 
Es muy importante igualmente, el fortalecimiento de cadenas productivas, 
especialmente aquellas que vinculan el recurso agropecuario con producciones 
industriales. 
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11.3 RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO INDUSTRIAL 
 
Respecto al recurso industrial, el cual está relacionado con la posición o 
localización del territorio, es importante que se fomente la investigación para 
identificar oportunidades de negocios que exploten dicha localización. En este 
aspecto la academia, a través de investigaciones auspiciadas por instituciones 
públicas y privadas pueden contribuir con sus recursos humanos y conocimientos 
a tal identificación, complementada  con la evaluación de proyectos que permitan 
establecer claramente la viabilidad técnica, de mercado, administrativa, financiera 
y ambiental de las ideas de negocios que se puedan identificar. Es importante 
hacer énfasis en la necesidad de contar con recursos financieros para estimular la 
investigación, apoyando a las universidades en este proceso. 
 
Por otra parte, la inversión pública debe considerar no solo el crecimiento y 
desarrollo de la infraestructura física, sino el sostenimiento de la actual, para 
facilitar así los procesos de conectividad. En este punto los recursos financieros 
son fundamentales, por lo que es necesario que las autoridades municipales 
hagan esfuerzos por la consecución de recursos departamentales y nacionales, 
con el argumento que la conectividad no solo beneficia a Tuluá como municipio, 
sino a Colombia por su incidencia en la competitividad del país, a través del 
mejoramiento de las condiciones para el comercio internacional. 
 
En todo esto el sector privado debe jugar un papel activo, como generador de 
ideas de negocios, inversión productiva y fundamentalmente en la promoción de 
acuerdos de asociatividad que conlleven a la realización de proyectos a mediana y 
gran escala que tengan un fuerte impacto en la economía local. 
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