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RESUMEN 
 
 
El objetivo del trabajo es evaluar los resultados de la gestión fiscal por parte de la 
administración municipal de Tuluá en el período 2012-2014. Inicialmente se 
describe el contexto económico, social y político del Plan de Gobierno Municipal 
de Tuluá en el período 2012-2014, para ello se tiene en cuenta las generalidades 
del municipio, su situación demográfica, económica, dinámica de la inversión y 
aspectos sociales como la situación de la salud, educación y necesidades básicas 
insatisfechas entre otros. Luego se identifican las metas en términos de gestión 
fiscal del Gobierno Municipal de Tuluá en el período 2012-2014, para lo que es 
importante considerar que las metas del gobierno municipal para el período 
señalado se basaron en un diagnóstico inicial de la situación del municipio, el cual 
es necesario conocerlo. Finalmente, se determinan a través de indicadores las 
diferencias entre las metas y los resultados de la gestión fiscal del Gobierno 
Municipal de Tuluá en el período 2012-2014, para esto se utilizaron los 
indicadores asociados al índice de desempeño fiscal sugeridos por el 
Departamento Nacional de Planeación. Estos permiten conocer la evolución de 
cada una de las variables asociadas a la gestión fiscal del municipio en estudio y a 
partir de ello, comparar con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
municipal. Se logró establecer que para el año 2012 el indicador había llegado a 
80.41 es decir, una situación solvente (calificación superior a 80), pero el 
desempeño fiscal del municipio de Tuluá se ha deteriorado levemente, 
contradiciendo así la principal meta del gobierno evaluado que buscaba 
incrementar el desempeño fiscal. El municipio de Tuluá la calificación ha estado 
por debajo de 80 en el año 2013 y 2014, mostrando una situación de 
sostenibilidad según el indicador (Calificación entre 70 y 80). 
 
Palabras clave: gestión fiscal; desempeño fiscal; finanzas públicas municipales; 
evaluación de la gestión fiscal municipal. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El tema que se desarrolla se enmarca en las finanzas públicas, específicamente 
se trata de evaluar la gestión fiscal en el período 2012-2014 por parte del gobierno 
municipal de Tuluá, considerando que dentro de los objetivos específicos para el 
desarrollo del Pacto por la gobernabilidad local propuesta en el Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015,1 se plantea mejorar el desempeño fiscal del municipio, 
dentro del eje desarrollo institucional y gobernabilidad. 
 
La gestión fiscal guarda una estrecha relación con la Administración Pública, pues 
ella requiere para su programación, control y ejecución, de una organización 
estatal que la soporte, oriente, gestione y administre, y en muchos casos que la 
ejecute directa o a través de otros entes no gubernamentales, es decir que todo 
esto opera como un todo institucional que soporta o fundamenta los fines y 
funciones de las finanzas públicas. 
 
Por ello, el objetivo del trabajo es evaluar los resultados de la gestión fiscal por 
parte de la administración municipal de Tuluá en el período 2012-2014. Para esto 
se desarrollaron tres objetivos específicos. En el primero, se describe el contexto 
económico, social y político del Plan de Gobierno Municipal de Tuluá en el período 
2012-2014, para ello se tiene en cuenta las generalidades del municipio, su 
situación demográfica, económica, dinámica de la inversión y aspectos sociales 
como la situación de la salud, educación y necesidades básicas insatisfechas 
entre otros. En el segundo objetivo se identifican las metas en términos de gestión 
fiscal del Gobierno Municipal de Tuluá en el período 2012-2014, para lo que es 
importante considerar que las metas del gobierno municipal para el período 
señalado se basaron en un diagnóstico inicial de la situación del municipio, el cual 
es necesario conocerlo. Finalmente, se determinan a través de indicadores las 
diferencias entre las metas y los resultados de la gestión fiscal del Gobierno 
Municipal de Tuluá en el período 2012-2014, para esto se utilizaron los 
indicadores asociados al índice de desempeño fiscal sugeridos por el 
Departamento Nacional de Planeación. Estos permiten conocer la evolución de 
cada una de las variables asociadas a la gestión fiscal del municipio en estudio y a 
partir de ello, comparar con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
municipal. 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 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”.  
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
La revisión de antecedentes del problema constituye el primer paso para el 
desarrollo del presente anteproyecto, dada la necesidad de conocer qué se ha 
investigado sobre el tema objeto de estudio, en este caso, la gestión fiscal 
municipal. 
 
En el año 2013 se presenta un antecedente en el trabajo de grado de las 
estudiantes Hincapié y Ortíz2 el cual tenía como objetivo evaluar el 
comportamiento de la gestión fiscal en términos de la eficiencia y eficacia de la 
Administración Municipal en Guadalajara de Buga durante el período 2008-2011.  
 
La investigación desarrollada es de carácter descriptivo, ya que se identificaron las 
características de la gestión fiscal en los períodos de gobierno seleccionados en 
Guadalajara de Buga, para determinar el nivel de eficiencia y eficacia. El método 
de investigación de este trabajo fue deductivo, partiendo de un análisis general de 
las finanzas públicas se llega a la caracterización específica de la gestión fiscal en 
el gobierno municipal de Guadalajara de Buga. 
 
Las autoras concluyen que se presentan fortalezas de la entidad territorial en el 
recaudo de impuestos, especialmente en predial unificado e industria y comercio. 
Igualmente el incremento de las transferencias es un factor positivo en la medida 
que muestra que la gestión fiscal ha sido positiva, sin embargo, la entidad 
territorial debe disminuir su dependencia de estos recursos. Sin embargo, se 
observó que a pesar de generar ahorro, su dinámica fue inferior a lo deseado, 
porque su capacidad de generación disminuyó paulatinamente, debido a que el 
incremento de los gastos de funcionamiento crecieron sistemáticamente, incluso 
por encima de los límites permitidos por la ley. 
 
En la UCEVA se encontró otro antecedente relacionado con la gestión pública, en 
el trabajo elaborado por Tigreros y Zapata3, cuyo objetivo era entender la veeduría 
ciudadana, como mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre 
los procesos de la gestión pública, frente a las siguientes autoridades: 
administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas. Para esto, tocaron 
temas como la democratización de la administración pública, el cumplimiento de 

                                            
2 HINCAPIE, Bibiana y ORTÍZ, Karolina. Evaluación de la gestión fiscal en términos de la eficiencia y eficacia de la 

Administración Municipal en Guadalajara de Buga 2008-2011. Tuluá: Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad de 
Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Programa de Contaduría Pública, 2013. 110 p. 
3 TIGREROS S., Aymer y ZAPATA R., Fernando. El papel de la veeduría en el control previo de la contratación pública en 

la ciudad de Sevilla Valle. Tuluá: Unidad Central del Valle. Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanas. Programa de 
Derecho, 2009. 62 p. 
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los principios constitucionales que rigen la función pública y que fueron 
establecidos por el art 109 de la Constitución Nacional, la lucha contra la 
corrupción y la promoción del liderazgo. 
 
A través de una metodología descriptiva, los autores concluyen que la veeduría 
ciudadana en Sevilla ha logrado identificar conductas corruptas de funcionarios 
públicos al malgastar los recursos de las entidades públicas y de ciudadanos que 
han incumplido contratos formados con el Estado. En Sevilla la acción de veeduría 
ha sido efectiva por cuanto ha permitido la conclusión de obras que hacía mucho 
tiempo se venían ejecutando, y que nunca se determinaban. 
 
En el año 2008, las autoras Espitia y Barbosa4 señalan que es muy importante que 
la Administración Municipal realice una gestión eficiente del manejo fiscal del 
municipio, de lo contrario, se verá fuertemente afectado el bienestar de la 
sociedad. Indican además que para comprender el nivel de eficiencia y eficacia del 
municipio de Buga en cuanto al manejo fiscal, se requiere de un estudio de las 
finanzas públicas municipales, por lo tanto se debe realizar un estudio de la 
naturaleza, origen y destino de los ingresos y gastos públicos, a fin de determinar 
cómo se administran las políticas económicas y sociales del ámbito relacionado 
con el objeto de estudio. 
 
Para esto es importante tener en cuenta el marco normativo y las decisiones del 
Estado a nivel central relacionadas con el manejo fiscal. La investigación que 
desarrollan es descriptiva-analítica, ya que caracteriza los factores que inciden en 
la eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas de Guadalajara de 
Buga en el período 2000-2006.  
 
En sus conclusiones indican que las distintas administraciones que intervinieron 
en el periodo 2000-2006 enfocaron sus políticas fiscales fundamentalmente a 
mejorar la eficiencia en el recaudo, controlar los gastos de funcionamiento y 
disminuir los niveles de deuda pública. 
 
 

                                            
4 ESPITIA, Adriana y BARBOSA, Diana Mayeli. Análisis de la eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas de 

Guadalajara de Buga en el período 2000-2006. Guadalajara de Buga: Universidad del Valle Sede Buga. Departamento de 
Ciencias de la Administración. Programa de Contaduría Pública, 2008. 111 p.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal de Tuluá 2012-2015, el Capítulo VII “EJE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD” plantea el pacto para la 
gobernabilidad local, “para la búsqueda de la cohesión social que permita 
fortalecer las condiciones para la gobernabilidad desde la integración permanente 
entre el gobierno, los gremios, la academia y la sociedad civil alrededor de 
agendas comunes de beneficio colectivo.”5 
 
Lo anterior debido a que en el diagnóstico realizado para el Plan de Desarrollo 
Municipal, se encontró que las débiles condiciones para el desarrollo de la 
gobernabilidad local en Tuluá obedecen entre otros aspectos a la baja capacidad 
institucional instalada para la gestión del desarrollo; la pérdida de la confianza 
institucional de cuenta de una percepción ciudadana de incremento en los niveles 
de corrupción y ciudadanía en general que percibe la ausencia de resultados de 
alto impacto que transformen de forma estructural la realidad económica y social 
de Tuluá. 
 
Por ello, los efectos más representativos de las débiles condiciones para la 
gobernabilidad local se manifiestan “en la pérdida de confianza en la 
institucionalidad gubernamental; en la deslegitimación de la democracia; en el 
debilitamiento de la capacidad de acción interinstitucional; en el incremento de la 
percepción ciudadana de frustración y de modelo de gestión del desarrollo 
fallido.”6 
 
Debido a lo anterior, el objetivo principal para el desarrollo del pacto por la 
gobernabilidad local es crear un entorno de cohesión social para impulsar el 
desarrollo y la equidad a la comunidad Tulueña. 
 
Para esto se diseñaron once objetivos específicos, dentro de los cuales el noveno 
indica que se debe mejorar el desempeño fiscal del municipio.7 A su vez, dentro 
de las líneas estratégicas se indica que es necesario el fortalecimiento de las 
finanzas públicas e instrumentos de información financiera para unas finanzas 
sanas y sostenibles, incrementando los ingresos corrientes de libre destinación del 
municipio mediante el desarrollo de la gestión de cobro y fiscalización, cultura 
tributaria, actualización catastral, saneamiento contable y financiero y la provisión 
del pasivo pensional.8 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante evaluar la gestión fiscal del 
municipio de Tuluá en el período 2012-2014, en función del alcance en el 

                                            
5 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”. p. 156. 
6 Ibíd. p. 156. 
7 Ibíd. p. 158. 
8 Ibíd. p. 163. 



 15 

cumplimiento de estos objetivos, que buscan generar confianza institucional en la 
comunidad. 
 
Según Beltrán y Torres,9 la gestión fiscal guarda una estrecha relación con la 
Administración Pública, pues ella requiere para su programación, control y 
ejecución, de una organización estatal que la soporte, oriente, gestione y 
administre, y en muchos casos que la ejecute directa o a través de otros entes no 
gubernamentales, es decir que todo esto opera como un todo institucional que 
soporta o fundamenta los fines y funciones de las finanzas públicas.  
 
 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuáles han sido los resultados de la gestión fiscal por parte de la administración 
municipal de Tuluá en el período 2012-2014? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo es el contexto económico, social y político del Plan de Gobierno Municipal 
de Tuluá en el período 2012-2014? 
 
¿Cuáles son las metas en términos de gestión fiscal del Gobierno Municipal de 
Tuluá en el período 2012-2014? 
 
¿Cuáles han sido las diferencias entre las metas y los resultados de la gestión 
fiscal del Gobierno Municipal de Tuluá en el período 2012-2014? 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema se encuentra delimitado a la Administración Municipal de Tuluá en el 
período 2012-2014, años para los cuales se encuentra las estadísticas del 
presupuesto y ejecución municipales disponibles. Así mismo, sólo se evalúa la 
gestión fiscal del municipio. Es importante tener en cuenta que no se incluyó el 
año 2015 porque en el momento de realización del trabajo no se contaba con los 
datos consolidados para este año.  
 
 
 
 
 

                                            
9 BELTRÁN LEÓN, Germán y TORRES TRIVIÑO, Germán. Finanzas Públicas. Ed. Escuela Superior de Administración 

Pública. Bogotá, septiembre de 2004. 316 p. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 
2.1 TEÓRICA 
 
Desde el punto de vista teórico, el trabajo propuesto se enmarca en la teoría de la 
descentralización, la cual, según Oates10 indica que es una forma de organización 
del Estado que genera ganancias en materia de eficiencia, que son posibles 
porque los gobiernos locales son más cercanos a sus habitantes y a la geografía 
de su territorio y, por lo tanto, posen un mejor conocimiento de  las preferencias, 
necesidades y costos de provisión a nivel local que un gobierno central, logrando 
así ser más eficientes. Además, se considera que la competencia entre las 
diferentes entidades territoriales puede motivar a los administradores locales a 
innovar y rendir cuentas a sus ciudadanos.  
 
Dentro de la descentralización territorial, aparece la descentralización fiscal, que 
es la autonomía que tienen las entidades territoriales para tomar decisiones 
respecto a sus finanzas, tanto en términos de ingresos como de asignación de 
gastos. 
 
 
2.2 METODOLÓGICA 
 
Desde la perspectiva metodológica la propuesta se justifica al utilizar un método 
deductivo, que inicia con el diagnóstico de la entidad territorial y posteriormente a 
través de la aplicación de indicadores se evalúa la situación particular de la 
gestión fiscal del ente territorial en estudio. 
 
 
2.3 PRÁCTICA 
 
El desarrollo de la presente investigación tiene importancia en la medida que 
contribuye a evaluar la política fiscal de la Administración Pública de Tuluá en el 
actual período de gobierno, como una forma de ejercer control desde la 
perspectiva ciudadana, enfocada desde el ámbito académico. De tal forma, se 
convierte en un documento de consulta para los estudiantes que adelanten 
investigaciones similares en el futuro y además como punto de referencia de los 
gestores municipales. 
 
 
 

                                            
10 OATES, W. (1972), Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York. Citado por: BONET, Jaime. ¿Por qué es 

necesaria una gestión fiscal local? [en línea] 1era Edición [Washington, USA]: Banco Interamericano de Desarrollo, mayo 
2009 [citado 24 ago,., 2014] Disponible en internet: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35135942> 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar los resultados de la gestión fiscal por parte de la administración municipal 
de Tuluá en el período 2012-2014. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir el contexto económico, social y político del Plan de Gobierno Municipal 
de Tuluá en el período 2012-2014. 
 
Identificar las metas en términos de gestión fiscal del Gobierno Municipal de Tuluá 
en el período 2012-2014. 
 
Determinar a través de indicadores las diferencias entre las metas y los resultados 
de la gestión fiscal del Gobierno Municipal de Tuluá en el período 2012-2014. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El presente marco teórico se estructura teniendo en cuenta el objetivo general del 
trabajo, que busca evaluar los resultados de la gestión fiscal por parte de la 
administración municipal de Tuluá en el período 2012-2014, tomando como punto 
de partida los fundamentos de la descentralización, teniendo en cuenta que lo que 
se evalúa en este trabajo es la gestión fiscal de municipios colombianos. Esto 
obliga además, a comprender las bases de la estructura y organización de la 
administración pública, las finanzas públicas y el sistema presupuestal.  
 
 
4.1.1 Descentralización y gestión fiscal 
 
Una de las formas de organización del Estado es la descentralización. Según 
Porras,11 consiste en otorgar funciones administrativas a personas públicas 
diferentes al gobierno central que las cumplen en su nombre propio y bajo su 
responsabilidad, con el propósito de “dar mayor autonomía política, fiscal y 
administrativa a los departamentos y municipios frente al Estado central y, a su 
vez, acercar la administración a los ciudadanos para que éstos la reconozcan 
como asunto propio.”12 Dentro de la descentralización territorial, aparece la 
descentralización fiscal, que es la autonomía que tienen las entidades territoriales 
para tomar decisiones respecto a sus finanzas, tanto en términos de ingresos 
como de asignación de gastos. 
 
Según Bonet13, una de las principales razones para descentralizar son las posibles 
ganancias en materia de eficiencia que se podrían alcanzar bajo este régimen. 
 
Oates14 plantea que dichas ganancias son posibles porque los gobiernos locales 
son más cercanos a sus habitantes y a la geografía de su territorio y, por lo tanto, 
posen un mejor conocimiento de las preferencias, necesidades y costos de 
provisión a nivel local que un gobierno central, logrando así ser más eficientes. 
Además, se considera que la competencia entre las diferentes entidades 
territoriales puede motivar a los administradores locales a innovar y rendir cuentas 

                                            
11 PORRAS VALLEJO, Oswaldo. El Estado y su organización. [en línea] 1era Edición [Bogotá, Colombia]: Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible. Departamento Nacional de Planeación, nov. 2004 [citado 24 oct,. 2014] Disponible en 
internet: <http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20estado%20y%20su%2 
0organizaci%C3%B2n%20dnp_2004.pdf> 
12 Ibíd. p. 18 
13 BONET, Jaime. ¿Por qué es necesaria una gestión fiscal local? [en línea] 1era Edición [Washington, USA]: Banco 

Interamericano de Desarrollo, mayo 2009 [citado 24 oct. 2014] Disponible en internet: 
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35135942> 
14 Oates, W. (1972), Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jovanovich, New York. Citado por: BONET, Jaime. ¿Por qué es 

necesaria una gestión fiscal local? [en línea] 1era Edición [Washington, USA]: Banco Interamericano de Desarrollo, mayo 
2009 [citado 24 oct. 2014] Disponible en internet: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35135942> 
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a sus ciudadanos.  
Bonet sostiene que los beneficios de la descentralización serán posibles si las 
estructuras de gobierno fiscal e institucional conectan los ingresos tributarios y los 
gastos públicos descentralizados. La idea es que en la medida en que el 
porcentaje de gasto público financiado con recursos propios es mayor, las 
ganancias en eficiencia como resultado de ese gasto serán mayores. Por esto, es 
importante comprender el papel de la política fiscal, debido a que a través de ella, 
se dirigen las acciones del Estado. 
 
 
4.1.2 Estructura administrativa de los municipios 
 
La Constitución Política de Colombia define los elementos básicos relacionados 
con la estructura municipal:15 alcaldía, concejo, personería y en algunos casos, 
contraloría; sin embargo, las autoridades de las entidades territoriales son 
autónomas para aumentar dicha estructura, de acuerdo con su tamaño y por ende, 
a la especialización en la prestación de servicios. 
 
Según Giraldo, lo importante es que la organización que se defina facilite el 
cumplimiento de las competencias y los objetivos de desarrollo, sin recurrir para 
ello a una estructura sobredimensionada e inflexible. Así, se establece un nexo 
entre las responsabilidades y la forma organizativa. 
 
 
4.1.3 La política fiscal 
 
La Política Fiscal, son las herramientas que utiliza el Estado para obtener los 
ingresos necesarios, para el logro de los objetivos económicos del país. En esta 
materia, los aportes del economista John Maynard Keynes son importantes, 
debido a que giraron en torno a la relevancia de la política fiscal como instrumento 
capaz de resolver todos los problemas en las economías de los países. Este 
planteamiento subyace en el argumento de que “la participación del Estado en el 
sistema económico es deseable y los Impuestos juegan un papel crucial en las 
políticas de reactivación económica y de distribución equitativa del ingreso.”16 
 
Según Martínez,17 Keynes planteó que existían tres formas de financiar el 
aumento de los gastos públicos: mediante Impuestos, emisión de dinero o emisión 

                                            
15 GIRALDO, Carlos A. Gestión pública local. [en línea] Departamento Nacional de Planeación, 2007 [consultado el 26 de 

oct. de 2014] Disponible en internet: 
<http://mecicalidad.dafp.gov.co/documentacion/Componente%20Direccionamiento%20Estrategico/GestionlocalDNP-
ESAP.pdf> 
16 JIMÉNEZ TREJO, Luis Alberto (2009). Los Impuestos como instrumentos de política económica en México. Capítulo 3: 

Las finanzas públicas para Keynes y su repercusión en el entorno económico. Edición electrónica gratuita. Texto completo 
en www.eumed.net/libros/2009a/484/ 
17 MARTÍNEZ Coll, Juan Carlos (2001):  "Equilibrio y fiscalidad" en La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes  

http://www.eumed.net/cursecon/11/index.htm  edición del 23 de marzo de 2007 
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de deuda pública. Sin embargo, en el caso de un incremento en los Impuestos 
para financiar el gasto público, resultaría una política restrictiva que contraería la 
economía por las distorsiones en las pautas de consumo. Por lo tanto, según 
Keynes, el mejor efecto expansivo en la economía se consigue mediante el déficit 
fiscal, es decir, aumentando la diferencia entre los gastos y los ingresos públicos.  
 
Para Juan Camilo Restrepo18 la Política Fiscal tiene como objetivo atender los 
gastos fundamentales del Estado, pero teniendo cuidado de tener la menor 
distorsión en las decisiones económicas de los demás agentes en la economía.  
 
La Política Fiscal cuenta con los ingresos fiscales como principal fuente para la 
atención de los gastos del Estado; según Restrepo, desde el punto de vista 
presupuestal, dichos ingresos pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios.19 
Los primeros son aquellos que con cierta regularidad ingresan al patrimonio 
público. Los segundos, aquellos que ingresan de manera esporádica. Entre los 
ingresos ordinarios están las rentas de dominio público, las tasas, los ingresos 
parafiscales y los Impuestos. Los ingresos ordinarios también se clasifican en 
tributarios y no tributarios. 
 
Con relación al gasto público, Enrique Low Murtra20, indica que es uno de los 
principales instrumentos de política fiscal existentes para mejorar la distribución 
del ingreso y la riqueza. Sin embargo, no en todas las circunstancias el gasto 
público tiene esta bondad, debido a que el manejo del mismo, puede incluso 
profundizar las diferencias sociales, al dirigirse en grandes proporciones a las 
clases más favorecidas de la sociedad. 
 
Siguiendo a Murtra, existen varias categorías del gasto público: gastos públicos 
regresivos, progresivos y de pobreza. Los primeros son aquellos que benefician en 
mayor proporción a las familias de altos ingresos, permitiendo una distribución de 
beneficios y gastos aún más injusta que la original de ingresos y rentas de la 
propia estructura social; los segundos son aquellos que, aun siendo 
concentradores, reflejan una distribución del beneficio del gasto menos injusta que 
la existente en ingresos y rentas en la estructura social; los gastos de pobreza son 
efectivamente redistributivos, porque benefician en mayor proporción a los que 
tienen menos niveles de ingreso y riqueza.  
 
Los impuestos constituyen una fuente de ingresos de gran relevancia para el 
financiamiento del gasto público y el sostenimiento del Estado. Debido a esto, es 
importante conceptualizar sobre las finanzas públicas, dada su relación con la 
política fiscal. 

                                            
18 RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública. Cuarta edición. Universidad Externado de Colombia. p. 123 
19 Ibíd. p. 123 
20 LOW MURTRA, Enrique y GÓMEZ R., Jorge. Teoría Fiscal. 2ª ed. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1989. p. 
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4.1.4 Finanzas públicas  
 
Según el Diccionario de términos de Contabilidad Pública, las Finanzas Públicas, 
es la rama de la teoría económica que estudia los medios y efectos de las políticas 
financieras del gobierno.  
 
Es por ello que las finanzas están relacionadas con la Política Fiscal del Estado, 
como lo demuestra el autor José Luis Argote Vega, en su libro, Evaluación de las 
Finanzas Publicas en las Subregiones del Valle del Cauca 1997-2001, cuando 
dice que la teoría de las Finanzas Publicas se ocupa de la forma como el Estado 
obtiene sus ingresos y de la manera como los utiliza o debe utilizarlos. El manejo 
específico de las herramientas necesarias para incidir sobre el nivel y la 
composición del recaudo de ingresos y la asignación del gasto público para el 
logro de los objetivos que persigue la intervención estatal en la economía es lo 
que se denomina “Política Fiscal”. 
 
 
4.1.5 Finanzas territoriales 
 
Las finanzas territoriales es un tema que está en función de la descentralización. 
Según Zapata21 el proceso de descentralización colombiano dio su primer gran 
paso con la elección popular de alcaldes a mediados de la década de los años 
ochenta. Posterior a esta decisión, el proceso de delegación de funciones y 
recursos entre niveles de gobierno ha continuado su profundización mediante 
distintos cambios legales. La Constitución Política de 1991 es el más importante 
de ellos pues no sólo decidió involucrar un alto volumen de recursos mediante un 
generoso modelo de transferencias o participaciones de los ingresos nacionales a 
los niveles de gobierno sub nacionales, sino que también ordenó que el nivel 
intermedio de gobierno, la gobernación, fuera elegida por voto popular.  
 
Zapata resalta la integralidad del proceso pues las decisiones a favor de los 
territorios, departamentos y municipios, comprenden temas políticos, económicos 
y administrativos. Se defiende que la descentralización política y fiscal fortalece la 
democracia, al acercar las decisiones estatales al ámbito local, y puede hacer más 
eficiente el uso de los recursos públicos puesto que los mandatarios locales tienen 
una mayor capacidad para leer las preferencias de sus ciudadanos, entre otras 
razones. Así, de obtenerse buenos resultados con los programas sociales 
ejecutados por los gobiernos territoriales estos además, tendrán un mayor 
reconocimiento social y apropiación por parte de las comunidades, 
profundizándose así la autonomía territorial.  

                                            
21 ZAPATA, Juan Gonzalo. Las finanzas territoriales en Colombia. [en línea] Fedesarrollo, 2010 [consultado el 26 de oct. de 

2014] Disponible en internet: <http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Las-finanzas-territoriales-en-
Colombia-J-G-Zapata-Mayo-2010.pdf> 
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Igualmente, se argumenta que un acelerado proceso de descentralización puede 
generar problemas como pereza fiscal, un aumento de la dependencia de las 
transferencias intergubernamentales, un aumento desbordado del gasto público, 
malos resultados fiscales de departamentos y municipios con el consecuente 
aumento del endeudamiento y del déficit fiscal territorial, entre otros efectos. 
 
 
4.1.6 El presupuesto público municipal 
 
Según Ariza22, el presupuesto público se ha convertido en el medio más idóneo 
para que el Estado priorice las políticas económicas y sociales contenidas en los 
planes de desarrollo que por mandato legal está obligado a ejecutar. El 
presupuesto contiene todos los ingresos y gastos de la entidad, entendidos dentro 
de los gastos, la inversión propiamente dicha. De esta forma todo ciudadano tiene 
interés en el presupuesto, bien como contribuyente de los impuestos, tasas y 
contribuciones, como contratista, proveedor o prestador de servicios, beneficiario 
de los planes y proyectos o como funcionario público.  
 
El presupuesto anual es el componente final del proceso de planificación y 
contiene el cómputo anticipado de las rentas e ingresos que el ente territorial y sus 
establecimientos públicos esperan recibir en una determinada vigencia fiscal, lo 
mismo que los gastos en que incurrirán todos los órganos que lo integran. 
 
En el municipio el presupuesto se compone de:23 
 
a) Presupuesto de rentas y recursos de capital, que contiene la estimación de los 
ingresos corrientes, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos 
públicos que se espera recaudar durante el año fiscal. 
 
b) Presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones, que es el estimativo de 
gastos autorizados para la vigencia fiscal 
 
c) Disposiciones generales, que corresponden a aquellas normas que a iniciativa 
del Alcalde, aprueba el Concejo al interior del acuerdo de presupuesto, tendientes 
a asegurar la correcta ejecución del presupuesto municipal. Estas normas sólo 
rigen para la vigencia del presupuesto aprobado. 
 
Una lista de los diferentes conceptos de ingresos del municipio contiene: Impuesto 
Predial, Impuesto de Industria y Comercio con su correspondiente impuesto de 
avisos y tableros, Impuesto a los Vehículos Automotores, Impuesto de Circulación 

                                            
22 ARIZA QUINTERO, Guillermo. El presupuesto público. Consultorio Empresarial. DIARIO LA NACIÓN, Lunes 6 de 

Noviembre de 2006.  
23 Ibíd. p. 1 
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y Transito, Recaudo de Cartera, Sobretasa a los combustibles, Degüello de 
ganado, Espectáculos Públicos, Juegos Permitidos, Delineación y Urbanismo, 
Ocupación de vías y sitios públicos, Derechos de Transito, Matricula, Cambios de 
empresa, licencia de tránsito, tarjeta de operación y demás derechos , Gaceta 
municipal, Aportes y participaciones, aportes nacionales, departamentales y 
auxilios, Fosyga, Etesa, Sistema General de Participaciones (transferencias) para 
salud, educación y saneamiento básico y propósito general, Rendimientos 
financieros, regalías petrolíferas, multas y sanciones entre otros. 
 
Por su parte, el presupuesto de gastos del municipio contiene una sección para la 
Alcaldía y sus dependencias, los fondos sin personería jurídica autorizados por la 
ley y creados mediante Acuerdo municipal, la Personería, el Concejo municipal, la 
Contraloría Municipal y los establecimientos públicos del orden municipal, 
distinguiendo entre los gastos de funcionamiento tales como servicios personales, 
prestación de servicios, gastos generales incluidos los servicios públicos, las 
mesadas pensionales y las transferencias de ley, el Servicio de la deuda que 
corresponde al pago de los créditos que se han obtenido y los gastos de inversión 
clasificados por programas y subprogramas derivados del Plan Operativo Anual de 
Inversiones (POAI). 
 
 
4.1.7 Evaluación de la gestión fiscal 
 
Los indicadores utilizados para la evaluación de la gestión fiscal se obtienen a 
partir de la estructura de cuentas de los presupuestos y se reflejan en cada uno de 
los seis componentes del índice. De acuerdo con el DNP24 los indicadores que 
permiten calcular el desempeño fiscal son: 
 
1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 
 
La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los 
recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos 
generales de operación de la administración central de la entidad territorial. Lo 
deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la Ley 
617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La información se 
obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los 
ingresos corrientes de libre destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, 
y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen destinación 
específica para inversión u otro fin. 
 
 

                                            
24 DNP. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios, 2013. Grupo de Estudios Territoriales. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Documento%20Desempe%C3%B1o%20Fiscal%202013.pdf 
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2. Respaldo del servicio de la deuda 
 
El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los 
ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda. Este indicador 
guarda relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 819 de 2003 y se 
espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni 
comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. 
 
 
3. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR) 
 
La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos 
recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica 
el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el 
grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos 
fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de 
60% señala que la entidad territorial financia sus gastos principalmente con 
recursos de transferencias de la Nación y Regalías. El monto de las transferencias 
no incluye los recursos de cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a 
todas las entidades territoriales y, de ser considerados, generaría distorsiones en 
la evaluación. 
 
 
4. Generación de recursos propios 
 
Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de los 
ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el 
total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las 
administraciones al comparar las fuentes endógenas de ingresos como lo son los 
impuestos que genera autónomamente la entidad territorial, y mide la importancia 
de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento del 
gasto corriente. 
 
El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades 
territoriales de generar rentas tributarias propias, pues el solo indicador de 
transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. Este indicador es 
importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial. 
 
 
5. Magnitud de la inversión 
 
El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de 
inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que 
este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de la mitad del gasto 
se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como 
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inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se 
denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y 
maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. 
independientemente de las fuente de financiación. 
 
En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos 
destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de 
dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (p.ej., hospitales, 
escuelas y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar, mantener o 
recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano (p.ej., 
educación, capacitación, nutrición, etc.). Es importante aclarar que el concepto de 
inversión social se diferencia del concepto de inversión de las Cuentas 
Nacionales, donde se incluyen los gastos en capital no físico -esto es, en capital 
humano- que, al igual que los gastos en capital físico, mejoran o incrementan la 
capacidad de producción o de prestación de servicios de la economía. 
 
 
6. Capacidad de ahorro 
 
Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos 
corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de 
los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la 
entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, 
complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalías. Se 
espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales 
generen ahorro. 
 
Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de 
que habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen 
destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna 
destinación específica por acto administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro 
de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control 
(asambleas, contralorías, personerías y concejos), los gastos de funcionamiento 
de la administración central. Al gasto corriente, se le suma los intereses de la 
deuda que corresponden en la práctica el costo por el uso del capital y no generan 
inversión. 
 
 
A partir del indicador sintético de desempeño fiscal, se definen las siguientes 
categorías de desempeño fiscal, lo cual es útil a la hora de establecer una 
caracterización territorial. 
 
Solvente: Corresponde a las entidades territoriales cuyo indicador de desempeño 
fiscal fue igual a superior a 80 puntos. Estos municipios gozan de unas finanzas 
saludables, en el sentido de que cumplen con los límites de gasto de la ley 617 de 
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2000, generan ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les 
permite tener un amplio respaldo del endeudamiento y los recursos propios pesan 
de manera importante, como contrapartida a los recursos del SGP. Estas 
entidades, tienen mejores condiciones de solvencia financiera, comparadas con el 
resto. 
 
Sostenible: Son las entidades para las cuales el indicador de desempeño fiscal se 
situó entre 70 y 80 puntos. Su situación es similar a los del grupo solvente, pero la 
magnitud de los indicadores es menor. 
 
Vulnerable: Corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal está 
entre 60 y 70 puntos, lo cual, significa que aunque pueden cumplir con los límites 
de gasto de la ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, dependen de manera 
importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus 
finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas 
entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio relativo en su balance fiscal, 
pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún 
desequilibrio en sus finanzas. 
 
Riesgo: En este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 40 y 60 
puntos. Estos municipios se encuentran en riesgo de generar déficit corriente por 
la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente dependientes de las 
transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la ley 617 de 
2000. En este sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia 
financiera de largo plazo. 
 
Deterioro: Estas entidades presentan un indicador de desempeño fiscal menor o 
igual a 40, reflejando baja capacidad de ahorro, dificultades para garantizar el 
pago de los gastos de funcionamiento, alta dependencia de las transferencias y 
menores posibilidades de inversión. Son estos los departamentos que requieren 
mayor atención, si se quiere garantizar sus sostenibilidad de largo plazo. Para 
estas entidades, cualquier choque financiero sería difícil de sortear. 
 
Sin información: Son las entidades que no reportaron información o que la 
reportaron incompleta o inconsistente, razón por la cual, se hace imposible 
conocer el desempeño en sus finanzas y por lo cual, ocupan los últimos lugares 
del escalafón de desempeño fiscal. Requieren acción inmediata de los organismos 
de control. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
A continuación se hará una breve descripción del Municipio objeto de estudio, 
teniendo en cuenta límites geográficos, actividad económica y otras generalidades 
importantes que vale la pena resaltar. 
 
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
se ha venido categorizando con base en la excepción de la ley 136 (cuyo sistema 
de cálculo es distinto al de la ley 617), pues permite incluso tomar algunos 
ingresos de destinación específica, como parte de los ingresos ordinarios para la 
categoría dos. 
 
Tuluá se encuentra dividido en 9 comunas, 24 corregimientos y cuatro veredas, 
con una población en la cabecera de 167.387, y rural 27.050 para un total de 
población de 194.44625 al año 2008.  
 
Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media y 
de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 msnm, 
en su zona cordillerana llega hasta los 4.400 msnm en la cumbre del páramo de 
Amoyá. Tuluá es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, 
está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la 
segunda empresa nacional de producción de jugos que exporta entre sus 
productos pulpa de fruta hasta los continentes africanos y asiático. También tiene 
un Ingenio productor de azúcar sulfatada y una industria productora de harina de 
varios cereales así como la empresa productora de levaduras de mayor tradición e 
importancia en Colombia. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual permite definir el significado de los términos que van a 
emplearse con mayor frecuencia y sobre los cuales convergen las fases del 
conocimiento científico. 
 
Impuestos: Los impuestos son el dinero que una persona o una empresa debe 
pagar al Estado para contribuir con el sostenimiento. Esta es la forma más 
importante por medio de la cual el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus 
actividades y funciones de administración, inversión social, en infraestructura, en 
seguridad nacional, en prestación de servicios, es decir en satisfacer las 
necesidades la comunidad.  
 
Impuestos directos e indirectos: Los impuestos se clasifican en directos e 
indirectos. “Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre la 

                                            
25 MUNICIPIO DE TULUÁ. Nuestro municipio. Territorios. [en línea] <http://www.tulua.gov.co/territorios.shtml> 
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persona, empresa, sociedad etc. Entre los impuestos directos se pueden clasificar: 
los impuestos a la renta, al enriquecimiento, o aquellos que se cobran por trámites 
personales como la obtención de documentos, pagos de derechos y licencias, etc. 
Los impuestos indirectos, de otra parte, se le imponen a bienes y servicios y a las 
transacciones que se realizan con ellos; es decir, las personas, indirectamente, a 
través de la compra de bienes y servicios, pagan el impuesto, aun cuando el 
Estado no les está cobrando directamente el impuesto a éstas.”26 
 
Ingresos: Según el Artículo 1 de la Ley 136 de 1994, define a los Municipios como 
“La entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, 
con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen 
la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”27, es decir los 
Municipios se convierten en los delegados del Estado para cumplir con la 
satisfacción necesidades de la comunidad. 
 
Descentralización: El Estado por medio de la descentralización que fue una 
herramienta que buscó fortalecer a los entes territoriales, en este caso a los 
Municipios, para responder a los retos y demandas de la ciudadanía por más y 
mejores servicios de una manera eficiente y equitativa, así mismo les otorgó la 
facultad de obtener ingresos por medio del cobro de impuestos territoriales y así 
los ciudadanos están cumpliendo con los deberes y obligaciones que impone la 
Constitución Política. 
 
Programa de gobierno: El programa de gobierno es uno de los más importantes 
instrumentos políticos y técnicos de los procesos político-electorales, de gestión 
del desarrollo, de gobierno y gestión pública territorial, por cuanto en este se 
establecen los compromisos y responsabilidades que comparten los gobernantes 
y los ciudadanos sobre el presente y futuro de la entidad territorial. Estos 
compromisos y responsabilidades se imponen por los ciudadanos en las 
elecciones y son de obligatorio cumplimiento, a través de los planes de desarrollo, 
en virtud del voto programático consagrado en el artículo 259 de la Constitución 
Política de 1991 y en las Leyes 1313 y 134 de 1994, y 741 de 2002.28 
 
Desde lo político, el programa de gobierno es, ante todo, un pacto o contrato 
colectivo suscrito por los ciudadanos con los candidatos sobre los asuntos de 
interés público para el desarrollo de las entidades territoriales. Como tal debe ser 
conocido y cumplido por las partes, pues es la base del proceso político-electoral 
para buscar el respaldo democrático de los ciudadanos y ser elegido como 
gobernante. En este sentido, el programa permite formalizar y concretar 

                                            
26 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Impuestos. [en línea] 

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo102.htm> 
27 Ley 136 de 1994, art. 1 
28 DNP. Orientaciones para la construcción de programas de gobierno [en línea]. Bogotá, 2015. Disponible en: 

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Gobernabilidad/undp-co-programasgobierno-2015.pdf  

http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Gobernabilidad/undp-co-programasgobierno-2015.pdf
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propuestas y compromisos para: 
 
• Garantizar los derechos humanos (DDHH)4, universales, indivisibles e 
interdependientes. 
• Incorporar a la agenda de desarrollo y de gobierno de la entidad territorial temas 
clave como: la promoción de la igualdad y la equidad, la erradicación de la 
pobreza y la reducción de las brechas socioeconómicas, la seguridad y la 
convivencia pacífica. 
• Mejorar la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad; es 
decir, propiciar la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la 
protección y conservación de los recursos naturales, los servicios ambientales o 
ecosistémicos5 y las actividades productivas. 
• Aumentar y cualificar la transparencia y la participación ciudadana en los 
procesos decisorios de la gestión pública y promover el control social. 
 
También, desde lo político, el programa de gobierno es un instrumento que, por 
ser de obligatorio cumplimiento a través del plan de desarrollo, constituye el punto 
de partida para el ejercicio del control político y del control social, y del proceso de 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 
 
Plan de desarrollo: Es un pacto social entre la comunidad y el estado para 
planificar el desarrollo territorial. Contiene el programa de gobierno que el alcalde 
desarrollará en los cuatro años, o sea, los programas, subprogramas, proyectos y 
metas por alcanzar. El plan de desarrollo tiene su origen en la ley 152 de 1994: 
Ley orgánica del plan de desarrollo que establece los procedimientos y 
mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control del Plan. El plan de desarrollo está conformado por una parte general de 
carácter estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo a mediano 
y corto plazo. 
 
Autoridades e instancias de planeación: 
 
1. El Alcalde: Es el orientador de la planeación municipal. 
2. El Consejo de Gobierno o Dependencias Equivalentes 
3. El Departamento de Planeación: Desarrolla las orientaciones de planeación 
impartidas por el alcalde. 
4. Las demás Secretarías 
5. El Concejo Municipal 
6. El Consejo Territorial de Planeación 
7. Las Veedurías Ciudadanas 
8. Sociedad Civil 
 
Plan de ordenamiento territorial: El Plan de Ordenamiento Territorial es la 
norma que define cómo puede la ciudad hacer uso de su suelo y dónde están las 
áreas protegidas, en qué condiciones se puede ubicar vivienda, actividades 
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productivas, culturales y de esparcimiento. 
 
Fines del POT: 
 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante el acceso a oportunidades y 
beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad. 
 
Garantizar que todos los ciudadanos tengamos acceso a los servicios comunes de 
la ciudad: vías, parques, colegios, hospitales, servicios públicos, vivienda digna. 
 
Procurar la utilización racional del suelo para favorecer el interés común, la 
sostenibilidad ambiental y la preservación del patrimonio. 
 
Velar por la sostenibilidad ambiental y la seguridad de la población ante riesgos 
naturales. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL 
 
El Decreto 111 de 1996 compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 
y 225 de 1991 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, por lo tanto, 
todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las 
prescripciones contenidas en este Estatuto que regula el sistema presupuestal. 
 
Esta Ley Orgánica del Presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que 
ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las 
únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de 
contratación y la definición del gasto público social. 
 
Ley 358 de1997 indica en su artículo 1 que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las entidades 
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. Se entiende por capacidad 
de pago el flujo mínimo de ahorro operacional que permite efectuar 
cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente 
para financiar inversiones. 
 
Con la Ley 617 de 2000 se busca la regulación y autocontrol de los gobiernos 
territoriales con el fin de obtener sostenibilidad fiscal y financiera. De manera 
concreta, limitó el gasto corriente de las entidades territoriales y estableció la 
obligatoriedad de acogerse a los porcentajes autorizados para el saneamiento 
fiscal y además permitió que la nación emita garantías a los créditos de las 
entidades territoriales dirigidos al saneamiento fiscal, a través del llamado Fondo 
de Contingencia. 
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La Ley 819 de 2003, también llamada de responsabilidad fiscal, contiene un 
conjunto de reglas, procesos y procedimientos para la administración de las 
finanzas públicas. El artículo 5º establece normas de presupuesto para la 
transparencia fiscal de las entidades territoriales, por lo que indica que es 
necesario presentar el proyecto de presupuesto conteniendo el plan financiero, las 
metas de superávit primario, el nivel de deuda pública y un análisis de su 
sostenibilidad; igualmente debe contener las acciones y medidas específicas en 
las que se sustenta el cumplimiento de las metas, con sus correspondientes 
cronogramas de ejecución, un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal 
anterior. 
 
La Ley 136 de 199429 define en su artículo 1 al municipio como la entidad territorial 
fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía 
política, fiscal y administrativa dentro de los límites que lo señalen la Constitución 
y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en su respectivo territorio. 
 
En su artículo 2, indica que el régimen municipal estará definido por lo dispuesto 
en la Constitución Política, por lo establecido en la ley y por las siguientes 
disposiciones: 
 
a) En materia de la distribución de competencias con la Nación y las entidades 
territoriales, y los regímenes de planeación y presupuestal, por las 
correspondientes leyes orgánicas, de conformidad por lo dispuesto en los artículos 
288, 342 y 352 de la Constitución Política; 
 
b) En relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a 
nivel municipal, por lo dispuesto en la respectiva ley estatutaria, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 103 y 152 de la Constitución Política; 
 
c) En lo concerniente con su endeudamiento interno y externo, y sujeto a la 
capacidad de endeudamiento del municipio, de conformidad con la ley; En lo 
relativo a los regímenes salariales y prestacionales de sus empleados públicos, 
por las normas generales que dicte el Congreso y las disposiciones que en 
desarrollo de ellas.  
 
d) En relación con los regímenes de distribución de recursos entre la Nación y los 
municipios, de los tributos propios de éstos, de los servicios públicos su cargo, del 
personal, del régimen contractual y del control interno y electoral, se sujetarán a 
las normas especiales que se dicten sobre dichas materias. 
 

                                            
29 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 136. (2, junio, 1994). Por la cual se dictan normas tendientes a 

modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 1994. no. 41.377. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 ENFOQUE 
 
Es un estudio con enfoque cuantitativo. Según Hernández Sampieri,30 este tipo de 
enfoques utilizan recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento. En el caso del presente trabajo el análisis cuantitativo se da en el 
momento de estudiar los resultados de los indicadores relacionados con la gestión 
fiscal del municipio de Tuluá. 
 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. Según Carlos Méndez, en este tipo de 
estudios “se identifican características del universo de investigación, se señalan 
formas de conducta y actitudes del total de la población investigada, se establecen 
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación entre 
variables de investigación.”31 Debido a esto, la investigación propuesta es de 
carácter descriptivo, pues es necesario identificar las características de la gestión 
fiscal en el municipio de Tuluá para determinar el nivel de eficiencia y eficacia. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.32 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llega a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. Debido a esto, el método de investigación 
de esta propuesta es deductivo, partiendo de un análisis general de las finanzas 
públicas se llega a la caracterización específica de la gestión fiscal en el gobierno 
de Tuluá durante el período 2012-2014. 
 
 

                                            
30 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. McGraw Hill. Bogotá, 1997. 
31 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
32 Ibíd. p. 240 
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5.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
La investigación requiere la consulta de fuentes primarias y secundarias. La 
principal fuente primaria que se tendrá está constituida por la Alcaldía Municipal de 
Tuluá, ente encargado del manejo y gestión de los recursos fiscales. Se requiere 
así de los presupuestos planeados y ejecutados a lo largo del periodo 2012-2014, 
con el objetivo de realizar el análisis financiero a partir de los ingresos y egresos 
fiscales durante el periodo citado. Las fuentes secundarias están conformadas por 
instituciones como: 
 

- El CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal), organismo adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargado de dirigir la Política Fiscal 
y coordinar el Sistema Presupuestal, el cual proporciona información 
documental como es el Boletín de Coyuntura Fiscal e información sobre 
Finanzas Territoriales. 

 

- El Banco de la República, que proporciona información en sus series 
Documentos sobre Finanzas Públicas Territoriales, también series estadísticas 
sobre finanzas públicas a nivel nacional y territorial. 

 

- El DNP (Departamento Nacional de Planeación) el cual provee información 
referente al Consejo Nacional de Política Económica y Social -Conpes- y un 
listado cronológico de los documentos aprobados al interior de este organismo. 
Al interior del DNP, la Dirección de Desarrollo Territorial –DDT– es la 
encargada de adelantar acciones con relación a las finanzas públicas 
territoriales, fortalecimiento de la descentralización, desarrollo y ordenamiento 
territorial. También contiene guías, metodologías, publicaciones de finanzas y 
presupuesto territorial, como son: “Técnicas para el análisis de la gestión 
económica y financiera de las entidades territoriales” la cual es una cartilla que 
brinda herramientas socioeconómicas, financieras e institucionales que 
permiten identificar los problemas más relevantes de la Entidad Territorial, 
analizar la gestión financiera, atender la problemática identificada y evaluar el 
cumplimiento de normas de ajuste vigentes; “Bases para la gestión del sistema 
presupuestal local”, que es un instructivo que busca ofrecer un conjunto de 
elementos que contribuyan tanto a la organización de los sistemas de 
presupuestación municipal como a la agilización y modernización de los 
procesos de formulación y ejecución del presupuesto. 

 

- La Contraloría General de la República, que es el máximo órgano de control 
fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los 
recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante 
acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Provee 
información sobre análisis sectoriales, políticas públicas, estadísticas fiscales, 
Boletín de Responsabilidades Fiscales, entre otros. 
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6. CONTEXTO ECONÓMICO, SOCIAL Y POLÍTICO DEL PLAN DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE TULUÁ EN EL PERÍODO 2012-2014 
 
 
En este capítulo se da desarrollo al primer objetivo específico del trabajo, el cual 
consiste en la descripción del contexto económico, social y político del Plan de 
Gobierno Municipal de Tuluá en el período 2012-2014, para ello se tiene en cuenta 
las generalidades del municipio, su situación demográfica, económica, dinámica 
de la inversión y aspectos sociales como la situación de la salud, educación y 
necesidades básicas insatisfechas entre otros. 
 
6.1 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
6.1.1 Generalidades de la ciudad de Tuluá 
 
El 16 de septiembre de 1863, la legislatura del estado soberano del Cauca adoptó 
para sí nueva constitución política. Luego, la ley 131 de octubre 23 de 1863 dividió 
dicho estado en 16 grandes municipio, identificó el territorio de cada uno, fijó sus 
capitales y los dividió en distritos. Todo lo relacionado con los distritos lo delegó en 
las corporaciones Municipales. En el ordenamiento territorial Tuluá adquirió la 
categoría de municipio, siendo a la vez capital del respectivo distrito.33 
 
Tuluá 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. 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. 

                                            
33 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p. 
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Figura 1. Localización geográfica de Tuluá. 
 

 
Fuente: Presentación Parque Industrial y Comercial de Tuluá, 2014 

 
 
Los límites del municipio son: 
 

- 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. 

 
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.  
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Cuadro 1. 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. 
 
 
6.2 DEMOGRAFÍA 
 
Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo corrobora la dinámica de su población, 
pasando de 204.138 habitantes en el año 2012 a 209.086 en el 2014, según 
proyecciones del DANE (ver gráfico 1). Esta situación de crecimiento poblacional 
requiere del gobierno municipal una mayor capacidad para incrementar la 
cobertura en educación, salud, vivienda, infraestructura considerando las 
diferentes necesidades de la población. 
 
Gráfico 1. Comportamiento de la población proyectada Tuluá 2012 – 2014. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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En el cuadro 2 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 2. 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 3, 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 3. 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 4. Distribución territorial de población en el Municipio 2012 – 2014 
 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
Otra característica demográfica de Tuluá es que el estrato socioeconómico donde 
se concentra la mayor cantidad de población es el dos (ver cuadro 5), donde en el 
año 2014 se ubicaban 75.028 personas, que representa el 36% del total, seguido 



 39 

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 5. Distribución de población proyectada por estratos del municipio de 
Tuluá 2012 – 2014 
 

 2012 2013 2014 

ESTRATO Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

Cantidad de 
habitantes 

1 51.807 52.434 53.062 

2 73.253 74.140 75.028 

3 52.848 53.488 54.129 

4 15.216 15.400 15.585 

5 10.632 10.761 10.890 

6 383 388 392 

Total 204.139 206.611 209.086 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
 
Con relación a la tasa de desempleo, hay que tener en cuenta que Tuluá presenta 
una tasa del 12.5%, superior a la tasa nacional que es del 11% aproximadamente. 
Esta situación afecta a un amplio sector de la población y por ende la economía 
del municipio y el recaudo de impuestos como el predial e industria y comercio.  
 
 
6.3 SECTOR EDUCATIVO DE TULUÁ 
 
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. 
 
En Tuluá el número de instituciones educativas no oficiales supera al de las 
oficiales, tal como se observa en el gráfico 2. 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 18.34 Se puede 
además apreciar que desde el año 2012 ha permanecido invariable el número de 
instituciones oficiales en Tuluá.  
 

                                            
34 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario Estadístico 2014. Departamento administrativo de planeación municipal. Tuluá, 2014. 
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Gráfico 2. 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 3). 
 
 

Gráfico 3. 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 4), 
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.  
 
Para los años 2012 y 2013, no se dispone de información en los anuarios 
estadísticos de este municipio consultados. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de cobertura educativa en el municipio de Tuluá vigencia 2014. 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación Municipal. 

 
 
6.3.1 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. 
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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.35 
 
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.36 
 
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 
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 

                                            
35 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”. 
36 Ibíd. p. 27. 
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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%. 
 
 
Cuadro 6. 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 

 
 
6.3.2 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 7 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.  
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Cuadro 7. 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 

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  

 
 
6.4 SALUD 
 
La información que se referencia en este apartado corresponde al año 2014, dado 
que no se dispone de información para los años 2012 y 2013 en las fuentes 
consultadas, a saber, los anuarios estadísticos de Tuluá para los períodos 
correspondientes.  
 
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.37 
 

                                            
37 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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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:  
 
 
Cuadro 8. 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.38 

                                            
38 Ibíd. p. 15. 
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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. 
 
 
6.5 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 9 se observa la situación de Tuluá respecto al índice NBI en 
comparación con el departamento y el país. Se aprecia que el porcentaje de 
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%. 
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Cuadro 9. 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. 

 
 
6.5.1 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.  
 
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. 
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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. 
 
 
6.6 ECONOMÍA 
 
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 10). 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 10. 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 11), 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, 
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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. 
 
Por efectos del impuesto de industria y comercio, se observa como negativo el 
hecho de que el total de empresas decreció de 5.727 organizaciones en el año 
2013 a 5.698 en el 2014, es decir, -0.5%. 
  
 
Cuadro 11. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014 
 

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

La evolución del recaudo del impuesto de industria y comercio está en función del 
crecimiento empresarial, es decir, de la dinámica de la inversión municipal. Para 
aproximar esta dinámica, se presenta en el cuadro 12 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 12. 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 5. 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 13. 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 6. 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 14 
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 14. 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 7. 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 15. 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 8. Crecimiento de los activos de la industria en Tuluá y área de 
jurisdicción. 2012-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
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7. LAS METAS EN TÉRMINOS DE GESTIÓN FISCAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE TULUÁ EN EL PERÍODO 2012-2015 

 
 
En el capítulo anterior se logró establecer que Tuluá durante el período 2012-2014 
presentó un entorno favorable desde el punto de vista social y económico según 
los indicadores registrados. Sin embargo, es importante considerar que las metas 
de la gestión fiscal del gobierno municipal de Tuluá para el período 2012-2015 se 
basaron en un diagnóstico inicial de la situación del municipio, el cual es necesario 
conocerlo. 
 
 
7.1 DIAGNÓSTICO SOBRE EL CUAL SE BASÓ EL PLAN DE GOBIERNO 

MUNICIPAL DE TULUÁ 2012-2015 
 
Según el documento del Plan de Desarrollo Municipal de Tuluá,39 los principales 
problemas de la economía de Tuluá están relacionados con el relativo 
estancamiento y bajo dinamismo de la mayoría de sus principales actividades 
económicas, lo que está generando altas tasas de desempleo e informalidad en el 
territorio y su área de influencia y se manifiesta en una menor capacidad de 
compra de la población, en mayores niveles de pobreza y por ende en un deterioro 
de las condiciones sociales de vida en el municipio de Tuluá. Se calcula que la 
tasa de desempleo de Tuluá es del orden 12,5%, superior a la actual tasa nacional 
promedio nacional que es del 11%. Según estudios de la Cámara de Comercio de 
Tuluá, entre los años 2009 a 2011 se produjo una sensible reducción tanto de las 
tasas de crecimiento de la base empresarial local como en el crecimiento de sus 
activos o sea de las inversiones en nuevas sociedades.  
 
Como consecuencia de este diagnóstico se puede inferir, en el plano fiscal, la 
reducción de las rentas gubernamentales lo cual a su vez condiciona el panorama 
de inversión pública del municipio y el alivio de las necesidades de la población. 
Por ello, el objetivo principal del Plan de Desarrollo de Tuluá fue el pacto para la 
competitividad y el empleo, que buscaba reactivar la economía y reducir el 
desempleo, mejorando las condiciones de competitividad para la inversión, la 
empresarialidad y los encadenamientos productivos.40  
 
En los objetivos específicos del Plan de Desarrollo municipal no se leen aspectos 
puntuales referentes a lo fiscal del ente territorial, sin embargo, en los diferentes 
lineamientos se pueden identificar aspectos que ameritan intervención estatal, 
incluso, el capítulo VII “EJE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y 
GOBERNABILIDAD, PACTO PARA LA GOBERNABILIDAD LOCAL” plantea 

                                            
39 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”. p. 14. 
40 Ibíd. p. 16. 
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adelantar la búsqueda de la cohesión social que permita fortalecer las condiciones 
para la gobernabilidad desde la integración permanente entre el gobierno, los 
gremios, la academia y la sociedad civil alrededor de agendas comunes de 
beneficio colectivo. De igual forma se fortalecerá la capacidad Institucional 
gubernamental para el Buen Gobierno que eleve la confianza institucional, la 
participación ciudadana y mejore los canales de comunicación entre el gobierno y 
la comunidad en general.41 
 
Según el diagnóstico referido en el documento citado, las débiles condiciones para 
el desarrollo de la gobernabilidad local en Tuluá se obedecen a:42 
 

i) baja capacidad institucional instalada para la gestión del desarrollo; 
ii) no existencia de una visión conjunta de desarrollo que articule los 

intereses de los diferentes sectores; 
iii) Poca cultura de cohesión social para el desarrollo; 
iv) Escasa participación ciudadana para la toma de decisiones;  
v) Pérdida de la confianza institucional de cuenta de una percepción 

ciudadana de incremento en los niveles de corrupción;  
vi) ciudadanía en general percibe la ausencia de resultados de alto impacto 

que transformen de forma estructural la realidad económica y social de 
Tuluá. 

 
Los efectos más representativos de las débiles condiciones para la gobernabilidad 
local se manifiestan en la pérdida de confianza en la institucionalidad 
gubernamental; en la deslegitimación de la democracia; en el debilitamiento de la 
capacidad de acción interinstitucional; en el incremento de la percepción 
ciudadana de frustración y de modelo de gestión del desarrollo fallido. 
 
Teniendo en cuenta dicho diagnóstico, el objetivo principal para el desarrollo del 
pacto por la gobernabilidad local es crear un entorno de cohesión social que 
permita el fortalecimiento del estado del Bienestar, el estado de derecho, de los 
derechos humanos, la democracia, la igualdad de condiciones para todos y la 
justa repartición de los poderes, así como de los beneficios del desarrollo a través 
de reglas de juego claras que conduzcan a la comunidad Tulueña por la senda de 
la equidad para el Bienestar. 
 
Para ello se trazan unos objetivos específicos: 
 
1. Generar espacios institucionales permanentes para el diálogo y concertación 

de decisiones de interés general que garanticen la participación de los gremios, 
la academia y la sociedad civil. 

 

                                            
41 Ibíd. p. 156. 
42 Ibíd. p. 156. 
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2. Rendir cuentas claras y transparentes. 
 

3. Mejorar los canales de comunicación entre el gobierno y la comunidad. 
 

4. Incrementar los niveles y calidad de la participación ciudadana. 
 

5. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión integral del desarrollo. 
 

6. Instalar y modernizar los sistemas de información para el desarrollo. 
 

7. Elevar las capacidades para la gerencia pública y el desarrollo integral del 
talento humano. 

 
8. Instalar una cultura organizacional de buen servicio al ciudadano. 

 
9. Mejorar el desempeño fiscal del municipio. 

 
10. Mejorar el índice de desempeño integral. 

 
11. Mejorar el control interno y la calidad a través del Sistema de Gestión Integrado 

SIGI. 
 

Como se puede observar, en este eje de desarrollo se proponen objetivos 
específicos referentes al desempeño fiscal del municipio y el desempeño integral, 
conceptos que implican una adecuada gestión municipal de las finanzas. 
 
Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP),43 la medición del 
Desempeño Fiscal conlleva a tratar un conjunto de variables correspondientes a 
cada categoría de las entidades. Una vez realizado el cálculo de seis indicadores 
de gestión financiera, se hace una agregación en un indicador sintético con un 
escalafón (“ranking”) de desempeño a partir de este índice agregado. El indicador 
sintético mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año y se 
encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores cercanos a 0 reflejan bajo 
desempeño fiscal y valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial 
logró en conjunto los siguientes resultados:  
 

- Buen balance en su desempeño fiscal 

- Suficientes recursos para sostener su funcionamiento  
- Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617/00  
- Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a 

los recursos de SGP  

- Altos niveles de inversión  

                                            
43 DNP. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios, 2013. Grupo de Estudios Territoriales. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/Documento%20Desempe%C3%B1o%20Fiscal%202013.pdf 
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- Adecuada capacidad de respaldo del servicio de su deuda  
- Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia 

financiera. 
 
Los indicadores utilizados se obtienen a partir de la estructura de cuentas de los 
presupuestos públicos y se reflejan en cada uno de los seis componentes del 
índice: 
 
1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 
2. Respaldo del servicio de la deuda 
3. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR) 
4. Generación de recursos propios 
5. Magnitud de la inversión 
6. Capacidad de ahorro 
 
La metodología de evaluación del desempeño fiscal establece 5 rangos de 
clasificación de las entidades territoriales que van de cero a cien puntos, donde 
cero es el menor y cien el mayor, estos rangos agrupan a los municipios y 
departamentos de acuerdo con el índice sintético de desempeño logrado en el 
periodo evaluado. Los rangos clasifican a los gobiernos subnacionales de acuerdo 
con los resultados ubicándolas entre las más débiles o las más avanzadas de 
acuerdo con el lugar que ocupen en la evaluación fiscal, esos rangos se 
clasificaron en:44 
 
 
Cuadro 16. Rangos de interpretación del componente de desempeño fiscal 
 

Niveles de 
desempeño 

fiscal 

Solvente Sostenible Vulnerable Riesgo Deterioro* 

Rangos de 
desempeño fiscal 

Mayor o igual 
que 80 

Entre 70 y 80 Entre 60 y 70 Entre 40 y 60 Menor que 40 

* Incluye los municipios sin información o no evaluables por inconsistencias.  
Fuente: DNP, Desempeño fiscal de los departamentos y municipios, 2013 

 
 
Con relación al indicador de desempeño integral, es distinto al de desempeño 
fiscal. La evaluación del Desempeño Integral de los municipios se desarrolla con 
base en el Índice de Desempeño Municipal, el cual resume el desempeño de las 
administraciones municipales desde una perspectiva integral con base en los 
resultados obtenidos en los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y 
Cumplimiento de Requisitos Legales. Por lo tanto, el desarrollo de este trabajo se 
enfoca específicamente en el desempeño fiscal. 
 

                                            
44 Ibíd. p. 13 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en lo que atañe al Plan de Desarrollo Municipal de 
Tuluá, las metas fiscales pueden apreciarse a continuación: 
Fortalecimiento de las finanzas públicas e Instrumentos de información financiera 
para unas finanzas sanas y sostenibles, incrementando los ingresos corrientes de 
libre destinación del municipio mediante el desarrollo de la gestión de cobro y 
fiscalización, cultura tributaria, actualización catastral, saneamiento contable y 
financiero y la provisión del pasivo pensional.45 
 

- Indicador de producto: % de incremento en el recaudo de los ICLD 
- Línea base: 12% 

- Meta 2015: 29% 
 
Posteriormente, en el Plan Financiero y Plan Plurianual de Inversiones 2012-2015 
se pueden observar metas más específicas referentes a la gestión fiscal en el 
municipio de Tuluá:46 
 
El Municipio realizará en el año 2013, el estudio de la Actualización Catastral para 
ser puesto en vigencia en el año 2014, con las siguientes proyecciones o 
expectativas de ingresos: 
 
 
Cuadro 17. Proyección recaudo impuesto predial unificado. Metas del cuatrienio 
 

Descripción 2012 2013 2014 

Recaudo impuesto predial 
(Miles de $) 

17.274.494 18.499.219 22.520.282 

Variación absoluta 1.417.548 1.224.724 4.030.063 

Variación porcentual 8.94% 7.09% 21.79% 

Fuente: Plan de Desarrollo de Tuluá. 

 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal incrementará su acción de cobro de todos 
los conceptos rentísticos y especialmente los correspondientes a las vigencias 
anteriores y recuperación de cartera del Impuesto Predial Unificado, columna 
vertebral de los ingresos corrientes de libre destinación y base de la 
categorización del municipio. 
 
El comportamiento de la Sobretasa a la Gasolina en el período de los cuatro años, 
experimentará un aumento del seis por ciento (6%) en el desarrollo de actividades 
para el control de la evasión y elusión tributaria. 
 
El Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ, y el 

                                            
45 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”. p. 163. 
46 Ibíd. p. 173. 
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Hospital Rubén Cruz Vélez, deben generar excedentes financieros que el 
municipio utilizará en su plan de inversiones. 
La ejecución de los recursos de inversión se hará de forma eficaz de tal forma que 
los rezagos y los superávits sean mínimos. 
 
El comportamiento del Sistema General de Participaciones, conocido como 
recursos de Ley 715/01, en todo el período de Gobierno será el establecido en el 
Acto Legislativo 04 de 2007 o normas que lo adicionen, complementen o reformen. 
 
 
Proyección de los ingresos: 
 
La proyección de Rentas o Ingresos para el cuatrienio en su mayor grado de 
agregación queda de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 18. Proyección de ingresos. Metas del cuatrienio.  
 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Tuluá. 
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Ingresos corrientes de libre destinación: 
 
Las expectativas del comportamiento de los ingresos corrientes de libre 
destinación, definidos en los términos de la Ley 617 de 2000 y calculados con los 
supuestos de comportamiento, en los próximos cuatro años, son las siguientes:47 
 
 
Cuadro 19. Ingresos corrientes de libre destinación. Meta del cuatrienio. 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Tuluá. 

 
 
De conformidad con la proyección de gastos de funcionamiento para el cuatrienio 
2012-2015 y las metas de ahorro operacional, la distribución de los ingresos 
corrientes de libre destinación es como sigue:48 
 
 
Cuadro 20. Distribución ICLD. Metas del cuatrienio 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Tuluá. 

                                            
47 Ibíd. p. 177. 
48 Ibíd. p. 178. 
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Por su parte, la representación gráfica de distribución territorial para la financiación 
del Plan de Desarrollo Tuluá 2012-2015 es la siguiente:49 
 
 
Gráfico 9. Distribución financiación Plan de Desarrollo Tuluá 2012-2015 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Tuluá. 

 
 
Proyección de los recursos para los gastos 
 
La expectativa del comportamiento de los gastos de funcionamiento en su mayor 
grado de agregación es el siguiente:50 
 
 
Cuadro 21. Gastos de funcionamiento. Metas del cuatrienio 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo de Tuluá. 

                                            
49 Ibíd. p. 179. 
50 Ibíd. p. 182. 
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8. DETERMINAR A TRAVÉS DE INDICADORES LAS DIFERENCIAS 
ENTRE LAS METAS Y LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TULUÁ EN EL PERÍODO 2012-2014 

 
 
Para el desarrollo de este capítulo se utilizan los indicadores asociados al índice 
de desempeño fiscal sugeridos por el Departamento Nacional de Planeación. 
Estos permiten conocer la evolución de cada una de las variables asociadas a la 
gestión fiscal del municipio en estudio y a partir de ello, comparar con las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo municipal. 
 
 
8.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL 
 
El análisis que se realiza es con base a los 6 indicadores de desempeño fiscal 
proporcionados por el DNP para la evaluación de los municipios. Se utiliza para 
estos propósitos las cifras contenidas en los presupuestos públicos municipales 
correspondientes a la ejecución de ingresos y gastos, proporcionados por los 
municipios al DNP. En el anexo A se presentan las cifras correspondientes para 
los cálculos de los indicadores. 
 
 
8.1.1 Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 

 
La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los 
recursos de libre destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos 
generales de operación de la administración central de la entidad territorial. 
 
Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al límite establecido en la 
Ley 617 de 2000, de acuerdo con la categoría correspondiente. La información se 
obtiene a partir de las ejecuciones presupuestales reportadas al DNP. Los 
ingresos corrientes de libre destinación (LCLD) son los ingresos tributarios y no 
tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen 
destinación específica para inversión u otro fin.  
 
El indicador se calcula utilizando la siguiente expresión: 
 
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 
100% 
 
 
En el gráfico 10 se puede observar que el indicador de autofinanciación de los 
gastos de funcionamiento de Tuluá para el período 2012-2014 ha estado por 
debajo del límite establecido por la Ley 617 de 2000, para los municipios de 2da 
categoría, que corresponde al 70%. 
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Gráfico 10. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. Tuluá 2012-2014 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
 
En el cuadro 22 se desglosa el indicador en cada uno de sus componentes, para 
observar con mayor claridad la evolución de las cifras.  
 
 
Cuadro 22. Componentes de la autofinanciación de los gastos de funcionamiento. 
Tuluá 2012-2014. Cifras en millones de pesos 
 

Tuluá 2012 2013 2014 

Gastos de funcionamiento         11.969          16.950          14.467  

ICLD          32.702          32.913          31.814  

Indicador            36,6             51,5             45,5  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
En el caso de Tuluá, se aprecia que a pesar del incremento de los gastos de 
funcionamiento, los cuales pasaron de 11.969 millones de pesos en el 2012 a 
14.467 millones en el 2014, el indicador continúa debajo de la línea límite para 
estos gastos aunque se ha acercado más, debido a que los ingresos corrientes de 
libre destinación crecieron en mayor proporción en el mismo período (ver gráfico 
12). 
 
De acuerdo con las cifras del presupuesto de gastos municipal, el 47% 
corresponde a los gastos de personal y el 22% gastos generales. Entre los gastos 
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de personal, el mayor porcentaje corresponde a sueldos de personal de la nómina, 
que representa el 72% de dichos gastos, siendo estos rubros los principales 
determinantes del crecimiento de los gastos de funcionamiento del municipio.  
 
Como se dijo con anterioridad, la Ley 617 de 2000 establece un límite a estos 
gastos de acuerdo con la categoría del municipio, dado que las inversiones del 
ente territorial pueden verse afectadas por el incremento desmesurado de dichos 
gastos, por ello se impone este límite, ya que los gastos de funcionamiento restan 
capacidad de inversión porque los recursos son limitados. 
 
En este sentido, la acción de las nóminas paralelas puede afectar el indicador de 
gastos de funcionamiento, dado que éstas corresponden a los contratos de 
prestación de servicios que tiene la alcaldía con diferentes personas, pero que por 
su definición, no pertenecen a la nómina del ente territorial. Las nóminas paralelas 
en el país no son menores, según un estudio de la Auditoría hay más de 122 mil 
contratos de prestación de servicios y según algunas cifras las vinculaciones 
“paralelas” alcanzarían a ser el 30% de los empleados estatales.51  
 
En muchas entidades los funcionarios de planta son ineficientes y las entidades 
ejecutan parte importante de sus funciones mediante la contratación de jóvenes 
que, vinculados por un contrato temporal, se esfuerzan para cumplir las tareas 
asignadas y lograr su renovación; sucede en muchos ministerios. Hay paralelas 
que hacen parte de la cultura institucional, donde la competencia es incentivo para 
los trabajadores, como es el caso del DNP. Otras que cumplen funciones 
temporales, como los encuestadores del DANE que se necesitan cuando hay 
encuestas, o los profesores del SENA que varían según el número de estudiantes 
y la dinámica de los pensum. Más aún, hay nominas que surgen ante la 
imposibilidad de aumentar la planta el tamaño necesario; la ley 617 establece un 
límite al crecimiento de los gastos de funcionamiento.52 
 

                                            
51 http://www.elespectador.com/opinion/nominas-paralelas-innecesarias  
52 Ibíd.  

http://www.elespectador.com/opinion/nominas-paralelas-innecesarias
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Gráfico 11. Componentes de la autofinanciación de los gastos de funcionamiento. 
Tuluá 2012-2014. Cifras en millones de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
 
8.1.2 Respaldo del servicio de la deuda 
 
El indicador de respaldo de la deuda se obtiene como la proporción de los 
ingresos disponibles que están respaldando el servicio de la deuda. Este indicador 
guarda relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 819 de 2003 y se 
espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni 
comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. Para el cálculo de este 
indicador se utiliza la siguiente expresión: 
 
Respaldo del servicio de la deuda = Servicio de la deuda / ingreso disponible * 
100% 
 
En el gráfico 12 se puede apreciar que el indicador presenta unas cifras bastante 
bajas, incluso para el 2014 sólo es de 2.1% lo que significa que es un municipio 
con poca deuda y que no presenta problemas de capacidad de pago, porque no 
está comprometida la liquidez. 
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Gráfico 12. Respaldo del servicio de la deuda. Tuluá 2012-2014. Cifras en millones 
de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
 
A través del cuadro 23 se observan los componentes de la fórmula para el cálculo 
del indicador de respaldo al servicio de la deuda. Tuluá muestra bajos gastos en 
servicio a la deuda, sin embargo, el incremento del valor destinado a este rubro 
permite inferir que se han contraído nuevas deudas, no obstante, la evolución del 
ingreso disponible que se comporta de manera creciente refuerza el respaldo a 
esa mayor deuda adquirida del municipio. 
 
 
Cuadro 23. Componentes del respaldo al servicio de la deuda. Tuluá 2012-2014. 
Cifras en millones de pesos 
 

Tuluá 2012 2013 2014 

Servicio de la deuda             942           1.194           1.925  

Ingreso disponible         52.318          54.273          91.655  

Indicador              1,8               2,2               2,1  

Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 
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Como se aprecia en el gráfico 13, el servicio a la deuda se ha incrementado pero 
los ingresos disponibles han crecido en mayor proporción, razón por la cual el 
municipio no tiene problemas para el pago de estos recursos. 
 
 
Gráfico 13. Componentes del respaldo al servicio de la deuda. Tuluá 2012-2014. 
Cifras en millones de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, en el año 2014 Tuluá tenía 
un nivel de endeudamiento del 19.7%,53 es decir, activos financiados con recursos 
de terceros (préstamos), situación que permite entender que el municipio tiene 
buena capacidad de endeudamiento a través de diferentes fuentes, como crédito 
comercial.  
 
Del cupo autorizado por el Concejo Municipal por $45.000 millones, el Municipio 
solo contrató la suma de $21.000 millones, a la fecha no puede hacer uso ni se 
tiene autorización por parte del Concejo Municipal para contratar créditos 
adicionales.54 
 
El municipio tiene un empréstito con Bancolombia por $21.000.000.000, Para 
financiar las inversiones previstas en el Plan de Desarrollo Tuluá territorio ganador 
para el bienestar 2012-2015. Según el contrato de empréstito interno y de 
pignoración de rentas celebrado entre el municipio de Tuluá y Bancolombia S.A., 

                                            
53 http://www.tulua.gov.co/situacion_financiera.shtml?apc=f1f1--&x=1519826  
54 http://www.tulua.gov.co/creditos.shtml  
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el prestatario pagará el crédito en un plazo de 36 meses, pagadero en 12 cuotas 
trimestrales iguales y consecutivas de conformidad con el pagaré respectivo. 
Durante el plazo el prestatario pagará sobre saldos adeudados de capital, 
intereses corrientes liquidados a la tasa DTF (T.A.) certificada por el Banco de la 
República, o la entidad que haga sus veces, adicionada en tres puntos (3%). El 
interés así estipulado se convertirá en su equivalente trimestre vencido y será 
pagadero trimestral. En cada trimestre se ajustará el interés teniendo en cuenta el 
DTF vigente a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, 
incrementando en el mismo número de puntos porcentuales anteriormente 
indicados.  55  
 
 
8.1.3 Dependencia de las transferencias de la nación y las regalías (SGR) 
 
La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos 
recursos tienen en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica 
el peso que tienen estos recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el 
grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos 
fundamentales para financiar el desarrollo territorial.  
 
Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus 
gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación y Regalías. El 
monto de las transferencias no incluye los recursos de cofinanciación, pues son 
recursos no homogéneos a todas las entidades territoriales y, de ser 
considerados, generaría distorsiones en la evaluación. La expresión matemática 
para el cálculo del indicador es la siguiente: 
 
Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías = Transferencias + 
Regalías / ingresos totales * 100%. 
 
En el gráfico 14 se puede observar que Tuluá es una entidad territorial que ha 
disminuido su dependencia de las transferencias y regalías. A pesar de que en los 
años 2012 y 2013 supera el 60%, para el 2014 se reduce por debajo del límite a 
un 58.44%. 
 
 

                                            
55 http://www.tulua.gov.co/imagenes/noticias/2013/Empresito.zip  

http://www.tulua.gov.co/imagenes/noticias/2013/Empresito.zip
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Gráfico 14. Dependencia de las transferencias de la nación y las regalías. Tuluá 
2012-2014 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
 
Al observar en el cuadro 24 los componentes del indicador, se observa que la 
menor dependencia de las transferencias no se debe a que estas hayan 
disminuido, pues como se observa se han incrementado año a año, sin embargo, 
el crecimiento de los ingresos totales ha sido superior, razón por la cual el 
indicador finalmente disminuye en el período analizado. 
 
 
Cuadro 24. Componentes de la dependencia de las transferencias de la nación y 
regalías. Tuluá 2012-2014. Cifras en millones de pesos 
 

Tuluá 2012 2013 2014 

Transferencias         98.110        121.722        130.394  

Regalías               -                  -                  -    

Ingresos totales       142.389        167.691        223.124  

Indicador            68,9             72,6             58,4  

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
Lo anterior se corrobora en el gráfico 15, donde se observa con claridad que la 
curva de crecimiento de los ingresos totales es más acentuada que la de las 
transferencias, por lo tanto, la dependencia disminuye por cuenta de la mayor 
dinámica de los ingresos municipales. 
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Gráfico 15. Componentes de la dependencia de las transferencias de la nación y 
regalías. Tuluá 2012-2014. Cifras en millones de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 
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8.1.4 Generación de recursos propios 
 
Como complemento al indicador anterior se relaciona el de generación de los 
ingresos propios, el cual refleja el peso relativo de los ingresos tributarios en el 
total de ingresos corrientes. Esta es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las 
administraciones al comparar las fuentes endógenas de ingresos como lo son los 
impuestos que genera autónomamente la entidad territorial, y mide la importancia 
de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas de financiamiento del 
gasto corriente. 
 
El indicador se incluye para valorar el esfuerzo que hacen las entidades 
territoriales de generar rentas tributarias propias, pues el solo indicador de 
transferencias y regalías dejaría incompleto el análisis. Este indicador es 
importante para valorar explícitamente el esfuerzo fiscal territorial. La expresión 
matemática utilizada para el cálculo de este indicador es la siguiente: 
 
Generación de recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos corrientes * 100% 
En el gráfico 16 se puede observar que la generación de recursos propios de 
Tuluá ha venido disminuyendo entre el 2012 y 2014, pasando de 29.78% a 19.9%. 
 
 
Gráfico 16. Generación de recursos propios. Tuluá 2012-2014 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
En el cuadro 25 se presentan los componentes de la generación de recursos 
propios para Tuluá en el período 2012-2014. Se muestra que el deterioro de su 
indicador obedece a que los ingresos tributarios han crecido en una muy baja 
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proporción, en comparación con los ingresos corrientes, es decir, éstos últimos 
han crecido gracias fuentes distintas a los ingresos tributarios, además, a razón de 
que los ingresos no tributarios, es decir, aquellos recursos que no corresponden al 
cumplimiento de obligaciones tributarias, son incluso inferiores a los tributarios, la 
explicación del crecimiento de los ingresos corrientes reposa en el 
comportamiento de las transferencias. 
 
 
Cuadro 25. Componentes de la generación de recursos propios. Tuluá 2012-2014. 
Cifras en millones de pesos 
 

Tuluá 2012 2013 2014 

Ingresos tributarios         42.402          43.893          44.403  

Ingresos corrientes       142.389        167.691        223.124  

Indicador            29,8             26,2             19,9  

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
En el gráfico 17 se ilustra el comportamiento de las variables que permiten calcular 
el indicador referido. Como se observa, el crecimiento de los ingresos corrientes 
presente una mayor dinámica que los ingresos tributarios, por ello el municipio 
muestra una generación de recursos propios baja. 
 
 
Gráfico 17. Componentes de la generación de recursos propios. Tuluá 2012-2014. 
Cifras en millones de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 
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8.1.5 Magnitud de la inversión 
 
El indicador de magnitud de la inversión pública permite cuantificar el grado de 
inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que 
este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de la mitad del gasto 
se está destinando a inversión. Para el cálculo de este indicador se entiende como 
inversión no solamente la formación bruta de capital fijo sino también lo que se 
denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y 
maestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. 
independientemente de las fuente de financiación.  
 
En un sentido más amplio, la inversión pública comprende tanto los gastos 
destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de 
dominio público destinado a la prestación de servicios sociales (p.ej., hospitales, 
escuelas y vivienda), así como el gasto destinado a incrementar, mantener o 
recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano (p.ej., 
educación, capacitación, nutrición, etc.).  
 
Es importante aclarar que el concepto de inversión social se diferencia del 
concepto de inversión de las Cuentas Nacionales, donde se incluyen los gastos en 
capital no físico -esto es, en capital humano- que, al igual que los gastos en capital 
físico, mejoran o incrementan la capacidad de producción o de prestación de 
servicios de la economía. 
 
El indicador utilizado para este propósito se calcula a través de la siguiente 
expresión: 
 
Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100% 
 
En el gráfico 18 se puede observar que el municipio de Tuluá tiene una buena 
gestión de la inversión, al superar el valor del indicador mínimo exigido que es del 
70% según el DNP; además, la tendencia ha sido sostener el rubro de gasto de 
inversión durante el período de estudio. 
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Gráfico 18. Magnitud de la inversión. Tuluá 2012-2014 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
Este indicador pone de manifiesto la magnitud del gasto de inversión con relación 
al gasto total. Como se aprecia en el cuadro 26, el gasto de inversión en Tuluá 
pasó de 143.213 millones de pesos en el 2012 a 218.990 en el 2014, cifra que 
explica un alto porcentaje del gasto total. 
 
Cuadro 26. Componentes de la magnitud de la inversión. Tuluá 2012-2014. Cifras 
en millones de pesos 
 

Tuluá 2012 2013 2014 

Inversión       143.213        184.795        218.990  

Gasto Total       156.124        202.939        238.507  

Indicador            91,7             91,1             91,8  

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 
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Gráfico 19. Componentes de la magnitud de la inversión. Tuluá 2012-2014. Cifras 
en millones de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
Las fuentes de financiación de las inversiones y los gastos de funcionamiento del 
municipio se concentran principalmente en los ingresos corrientes que explican el 
79.54% del total de ingresos del municipio; dentro de los cuales, el 40% 
corresponde a las transferencias, el 19.57% a ingresos tributarios y 19.95% a 
ingresos no tributarios. Por su parte, los recursos de capital corresponden al 
20.46% del total. 
 
Cuadro 27. Fuentes de financiación del gasto. 2015 
 

 
Fuente: http://www.tulua.gov.co/?apc=f1p1--&x=1522680  
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Respecto a los recursos de capital, su principal componente fue los recursos del 
balance, que constituyen el 29.8% del total. Estos son recursos provenientes de la 
liquidación del ejercicio fiscal y de operaciones contables en general. Incluye el 
superávit fiscal y la cancelación de pasivos y de reservas. 
 
En el segundo lugar está los recursos de cofinanciación, con el 26.3%; esta es por 
esencia un mecanismo de inversión, complementaria a los recursos propios y a las 
transferencias, constituyen un instrumento apropiado para orientar la inversión 
pública territorial a sectores prioritarios en los cuales la Nación tiene un interés 
particular, pero su ejecución es de ámbito local. 
 
Como tercera fuente está el desahorro FONPET, que explica el 25.7%; este 
corresponde al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 
(Fonpet).  
 
Se observa además que los recursos del crédito sólo explican el 13.8% del total en 
el año 2015. 
 
 
Cuadro 28. Recursos de capital. 2015 
 
1.02 RECURSOS DE CAPITAL 51.048.562.341   

1.02.01 COFINANCIACION 13.415.810.217 26,3% 

1.02.03 RECURSOS DEL CREDITO 7.061.320.905 13,8% 

1.02.05 RECURSOS DEL BALANCE 15.225.044.845 29,8% 

1.02.06 VENTA DE ACTIVOS 56.000.000 0,1% 

1.02.07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.528.999.538 3,0% 

1.02.08 UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS 189.782.400 0,4% 

1.02.09 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES 432.884.683 0,8% 

1.02.10 DESAHORRO FONPET 13.138.719.753 25,7% 

Fuente: http://www.tulua.gov.co/?apc=f1p1--&x=1522680  

 
 
8.1.6 Capacidad de ahorro 
 
Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los ingresos 
corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje de 
los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la 
entidad territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, 
complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la regalías. Se 
espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales 
generen ahorro. 
 
Este indicador incluye no solamente los ingresos corrientes de libre destinación de 
que habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen 

http://www.tulua.gov.co/?apc=f1p1--&x=1522680
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destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna 
destinación específica por acto administrativo. A su vez, el indicador incluye dentro 
de los gastos de funcionamiento las transferencias a los órganos de control 
(asambleas, contralorías, personerías y concejos), los gastos de funcionamiento 
de la administración central. Al gasto corriente, se le suma los intereses de la 
deuda que corresponden en la práctica el costo por el uso del capital y no generan 
inversión. Para el cálculo del indicador se utiliza la siguiente expresión: 
 
Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100% 
 
Se puede observar en el gráfico 20 que la capacidad de generación de ahorro de 
Tuluá es buena, a pesar de que se ha deteriorado levemente el indicador hacia el 
año 2014.  
 
 
Gráfico 20. Capacidad de ahorro. Tuluá 2012-2014 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
En el cuadro 29 se presentan los componentes de la capacidad de ahorro en 
Tuluá para el período 2012-2014. Se muestra un leve deterioro del indicador, pero 
no por ineficiencia, sino porque los ingresos corrientes (denominador) han crecido 
en mayor proporción que el ahorro corriente (numerador). 
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Cuadro 29. Componentes de la capacidad de ahorro. Tuluá 2012-2014. Cifras en 
millones de pesos 
 

Tuluá 2012 2013 2014 

Ahorro corriente         82.585          92.733        120.040  

Ingresos corrientes       142.389        167.691        223.124  

Indicador            58,0             55,3             53,8  

 Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
Gráfico 21. Componentes de la capacidad de ahorro. Tuluá 2012-2014. Cifras en 
millones de pesos 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
 
Finalmente, al agregar todos estos resultados en el indicador de desempeño fiscal, 
se puede observar la situación específica del municipio en estudio. En el gráfico 
22 se aprecian los límites de clasificación del indicador proporcionados por el 
DNP.  
 
Para el municipio de Tuluá la calificación ha estado por debajo de 80 en el año 
2013 y 2014, mostrando una situación de sostenibilidad según el indicador 
(Calificación entre 70 y 80), sin embargo, para el año 2012 el indicador había 
llegado a 80.42 es decir, una situación solvente (calificación superior a 80). O sea, 
el desempeño fiscal del municipio de Tuluá se ha deteriorado levemente, 
contradiciendo así la principal meta del gobierno evaluado que buscaba 
incrementar el desempeño fiscal.  
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Gráfico 22. Indicador de desempeño fiscal. Tuluá 2012-2014 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras con base a información del DNP 

 
 
8.2 SITUACIÓN COMPARATIVA DE TULUÁ EN EL VALLE DEL CAUCA 
 
Para finalizar, es importante observar la situación fiscal de Tuluá en comparación 
con los demás municipios del Valle del Cauca, teniendo en cuenta la categoría, 
según la Ley 617 de 2000. Es necesario advertir que el DNP, entidad encargada 
de realizar el seguimiento de los indicadores de desempeño fiscal a nivel 
municipal y departamental en Colombia, dispone de cifras actualizadas al año 
2014, en consulta realizada en junio del año 2016. En el cuadro 28, el municipio 
de mejor desempeño fiscal en el año 2014 fue Yumbo, con 86.41 puntos, seguido 
de Bugalagrande con 80.16 puntos, municipio que mejoró su situación fiscal, al 
pasar de ocupar el puesto 8 en el año 2013 con 74.7 puntos a esta posición que 
se indica. Con relación a Tuluá se observa un leve detrimento de su situación 
fiscal, pasando de la posición 2 que ocupó en el año 2013, con 78.85 puntos, a la 
posición 5, a pesar de que su puntaje mejoró levemente con 78.96 puntos, es 
decir, los municipios que lo superaron fueron más eficientes. Este puntaje indica 
que es un municipio sostenible y solvente de acuerdo con la calificación del DNP.  
 
Respecto al municipio de Guadalajara de Buga, que corresponde a otro ente 
territorial de Categoría 2, Tuluá lo supera ampliamente, dado que dicho municipio 
ocupó en el año 2014 el puesto 19 con 70.97 puntos. Estas diferencias se deben a 
la capacidad de gestión de cada gobierno municipal, según los indicadores 
propuestos por el DNP, a diferencia de Yumbo, municipio que ocupa el primer 
lugar, que es de categoría 1, cuyo desempeño fiscal está favorecido por su amplia 
capacidad de generación de ingresos propios, por su potencial industrial. 
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Cuadro 30. Ranking municipal. Indicador de desempeño fiscal, municipios del 
Valle del Cauca. 2012-2014. 
 

Código Municipio 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 2014 

 Posición 
Departamental 

2014 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 2013 

 Posición 
Departamental 

2013 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 2012 

Posición 
Departamental 

2012 

CATEG_LEY 
617 

VIGENCIA 
2013 

76892 Yumbo 86,41 1 82,24 1 80,58 1 1 

76113 Bugalagrande 80,16 2 74,7 8 75,96 5 6 

76890 Yotoco 79,17 3 77,12 3 72,07 12 6 

76001 Cali 79,02 4 74,09 9 73,57 11 E 

76834 Tuluá 78,96 5 78,85 2 80,42 2 2 

76520 Palmira 76,66 6 73,84 10 74,86 9 1 

76563 Pradera 76,48 7 75,09 7 75,27 6 6 

76233 Dagua 75,74 8 76,78 4 75,13 7 6 

76130 Candelaria 75,74 9 76,57 5 76,87 4 3 

76895 Zarzal 74,45 10 72,81 12 75,11 8 5 

76497 Obando 73,88 11 69,34 19 68,29 22 6 

76147 Cartago 73,53 12 67,96 26 70,97 14 4 

76364 Jamundi 73,24 13 70,31 16 62,26 37 3 

76248 El Cerrito 72,78 14 75,19 6 77,78 3 5 

76318 Guacari 72,11 15 69,49 18 73,67 10 6 

76109 Buenaventura 71,99 16 73,25 11 69,47 17 1 

76306 Ginebra 71,95 17 70,55 15 68,35 21 6 

76377 La Cumbre 71,24 18 72,42 13 70,81 15 6 

76111 Buga 70,97 19 68,55 23 65,13 32 2 

76670 San Pedro 70,90 20 69,21 21 66,02 29 6 

76036 Andalucia 70,89 21 70,95 14 71,45 13 6 

76400 La Union 70,85 22 68,98 22 66,3 28 6 

76622 Roldanillo 69,98 23 69,25 20 67,3 25 6 

76606 Restrepo 69,74 24 68,14 25 64,51 34 6 

76616 Riofrio 69,07 25 67,1 30 68,83 18 6 

76275 Florida 69,01 26 68,18 24 68,2 23 6 

76041 Ansermanuevo 68,63 27 67,38 28 67,38 24 6 

76845 Ulloa 68,61 28 66,93 31 65,87 30 6 

76100 Bolivar 67,86 29 66,48 33 65,66 31 6 

76403 La Victoria 67,79 30 67,2 29 68,45 20 6 

76869 Vijes 67,69 31 70,15 17 69,49 16 6 

76122 Caicedonia 67,14 32 64,77 35 65,02 33 6 

76126 Calima-Darien 66,89 33 66,82 32 66,59 26 6 
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Continuación cuadro 30. 
 

Código Municipio 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 2014 

 Posición 
Departamental 

2014 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 2013 

 Posición 
Departamental 

2013 

Indicador 
de 

desempeño 
Fiscal 2012 

Posición 
Departamental 

2012 

CATEG_LEY 
617 

VIGENCIA 
2013 

76736 Sevilla 66,72 34 67,66 27 68,68 19 6 

76020 Alcala 66,03 35 63,41 36 63,03 35 6 

76828 Trujillo 65,51 36 65,32 34 66,46 27 6 

76246 El Cairo 65,24 37 59,53 42 52,78 42 6 

76823 Toro 64,65 38 62,68 38 62,42 36 6 

76250 El Dovio 64,41 39 62,63 39 60,7 39 6 

76054 Argelia 64,10 40 60,4 41 58,01 41 6 

76863 Versalles 63,24 41 62,96 37 60,68 40 6 

76243 El Aguila 59,93 42 61,63 40 61,3 38 6 

DNP. Anexo. Desempeño fiscal de los departamentos y municipios 2014, ordenados de mayor a 
menor calificación. Archivo en Excel 
 
 
8.3 METAS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL DEL MUNICIPIO DE 

TULUÁ 
 
En el capítulo 7 se apreciaba que el Plan de Desarrollo de Tuluá 2012-2015, tenía 
como meta general mejorar el desempeño fiscal del municipio, lo cual implica, 
desde la metodología del DNP, contar con suficientes recursos para sostener su 
funcionamiento, cumplir con los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 
617/00, incrementar el nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como 
contrapartida a los recursos de SGP, mantener altos niveles de inversión, tener 
una adecuada capacidad de respaldo del servicio de su deuda y generar ahorro 
corriente necesario para garantizar su solvencia financiera. 
 
Para ello, se calcularon los indicadores: 
 
1. Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 
2. Respaldo del servicio de la deuda 
3. Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías (SGR) 
4. Generación de recursos propios 
5. Magnitud de la inversión 
6. Capacidad de ahorro 
 
Por lo tanto, a continuación se resumen estos resultados, para conocer si las 
metas se cumplieron en el período analizado: 
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Cuadro 31. Evaluación de metas y resultados de la gestión fiscal del municipio de 
Tuluá 
 

Indicador 2012 2013 2014 Meta Resultado 

Autofinanciación 
de los gastos de 
funcionamiento 36.6 51.5 45.48 < 70 

Logrado 
Los niveles de gastos de 

funcionamiento han sido inferiores 
al límite establecido por la Ley 617 

de 2000 

Respaldo del 
servicio de la 
deuda 

1.8% 2.2% 2.1% 

El plan de desarrollo no 
especifica una meta 

concreta, pero se 
espera que la deuda 

total no supere la 
capacidad de pago de 

la entidad ni 
comprometa su liquidez 

en el pago de otros 
gastos 

Logrado 
Tuluá muestra bajos gastos en 

servicio a la deuda, sin embargo, el 
incremento del valor destinado a 

este rubro permite inferir que se han 
contraído nuevas deudas, no 

obstante, la evolución del ingreso 
disponible que se comporta de 
manera creciente refuerza el 
respaldo a esa mayor deuda 

adquirida del municipio 

Dependencia de 
las 
transferencias 
de la nación y 
las regalías 

68.9% 72.59% 58.44% < 60% 

Logrado 
Tuluá es una entidad territorial que 
ha disminuido su dependencia de 

las transferencias y regalías. A 
pesar de que en los años 2012 y 
2013 supera el 60%, para el 2014 

se reduce por debajo del límite a un 
58.44% 

Generación de 
recursos propios 

29.78% 26.18% 19.9% 

Esta es una medida del 
esfuerzo fiscal que 

hacen las 
administraciones al 

comparar las fuentes 
endógenas de ingresos 

como lo son los 
impuestos que genera 

autónomamente la 
entidad territorial, por 

ello, se espera el 
incremento del 

indicador. 

No logrado 
Se puede observar que la 

generación de recursos propios de 
Tuluá ha venido disminuyendo entre 
el 2012 y 2014, pasando de 29.78% 

a 19.9%. 

Magnitud de la 
inversión 

91.73% 91.06% 91.82% > 70% 

Logrado 
El municipio de Tuluá tiene una 
buena gestión de la inversión, al 

superar el valor del indicador 
mínimo exigido que es del 70% 

según el DNP; además, la tendencia 
ha sido sostener el rubro de gasto 
de inversión durante el período de 

estudio 
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Indicador 2012 2013 2014 Meta Resultado 

Capacidad de 
ahorro 

58% 55.3% 53.8% 

Se espera que este 
indicador sea positivo, 

es decir, que las 
entidades territoriales 

generen ahorro. 

Logrado 
La capacidad de generación de 

ahorro de Tuluá es buena, a pesar 
de que se ha deteriorado levemente 

el indicador hacia el año 2014 

Desempeño 
fiscal 

80.42 78.85 78.96 
Mejorar el desempeño 

fiscal 

No logrado 
El desempeño fiscal del municipio 

de Tuluá se ha deteriorado 
levemente, contradiciendo así la 

principal meta del gobierno 
evaluado que buscaba incrementar 

el desempeño fiscal 

Fuente: elaboración propia 

 
 
De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que los resultados esperados del 
mejoramiento del desempeño fiscal del municipio de Tuluá no se lograron, tal 
como se veía en la situación comparativa, en la que se apreció la caída del puesto 
2 al 5 en el año 2014, especialmente por el poco esfuerzo fiscal en la generación 
de recursos propios evidenciado. A pesar de que se cumplieron la mayoría de 
metas individuales de acuerdo a los indicadores revisados, en términos generales 
el desempeño fiscal se deterioró levemente por la razón esbozada anteriormente. 
 
Es importante tener en cuenta que en Tuluá, el recaudo de ingresos propios 
tributarios, como el impuesto de industria y comercio, predial unificado y otros, 
están constituidos por un sistema de recaudo a través de la empresa TX, sin 
embargo, se logró demostrar que el impacto de esta estrategia ha sido baja, 
porque los ingresos tributarios sólo crecieron 4.7% entre el año 2012 y 2014, 
pasando de 42.402 millones de pesos a 44.403 millones de pesos.  
 
Cabe anotar que la Ley 1386 DE 2010 (mayo 21), prohíbe que las entidades 
territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos 
a particulares y se dictan otras disposiciones. Por ello, TX constituye un sistema 
de recaudo, que permite la gestión de los tributos, sin embargo, el recaudo como 
tal es potestad del ente territorial. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Tuluá es un municipio que en el período 2012-2014 presentó un entorno favorable, 
en el sentido de que sus indicadores sociales y económicos muestran una 
dinámica de crecimiento importante, con una amplia cobertura educativa y de 
salud, una situación demográfica que denota el crecimiento poblacional y con un 
índice de necesidades básicas insatisfechas similar al promedio departamental e 
inferior al nacional, que muestran que tiene un índice de desarrollo importante.  
 
Por su parte, su economía muestra una proliferación de la actividad comercial y de 
servicios, a pesar de que en el año 2014 disminuyó el número de empresas, lo 
cierto es que históricamente en los últimos años se ha venido presentando una 
importante dinámica de crecimiento que favorece la situación del empleo y la 
inversión a nivel municipal. 
 
Sin embargo, las metas de la gestión fiscal del gobierno municipal de Tuluá para el 
período 2012-2015 se basaron en un diagnóstico inicial de la situación del 
municipio, Como consecuencia de este diagnóstico se logró inferir, en el plano 
fiscal, la reducción de las rentas gubernamentales lo cual a su vez condiciona el 
panorama de inversión pública del municipio y el alivio de las necesidades de la 
población. Por ello, el objetivo principal del Plan de Desarrollo de Tuluá fue el 
pacto para la competitividad y el empleo, que buscaba reactivar la economía y 
reducir el desempleo, mejorando las condiciones de competitividad para la 
inversión, la empresarialidad y los encadenamientos productivos. 
 
En el plano fiscal, es importante tener en cuenta los efectos más representativos 
de las débiles condiciones para la gobernabilidad local identificados en el 
diagnóstico del Plan de Desarrollo, que se manifiestan en la pérdida de confianza 
en la institucionalidad gubernamental; en la deslegitimación de la democracia; en 
el debilitamiento de la capacidad de acción interinstitucional; en el incremento de 
la percepción ciudadana de frustración y de modelo de gestión del desarrollo 
fallido. 
 
Es por ello que una adecuada gestión fiscal resulta además de necesaria, 
fundamental. En tal sentido, uno de los objetivos del Plan de Desarrollo fue el 
mejoramiento del desempeño fiscal del municipio, sin embargo, la calificación ha 
estado por debajo de 80 en el año 2013 y 2014, mostrando una situación de 
sostenibilidad según el indicador (Calificación entre 70 y 80), sin embargo, para el 
año 2012 el indicador había llegado a 80.41 es decir, una situación solvente 
(calificación superior a 80), pero el desempeño fiscal del municipio de Tuluá se ha 
deteriorado levemente, contradiciendo así la principal meta del gobierno evaluado 
que buscaba incrementar el desempeño fiscal. El municipio de Tuluá la calificación 
ha estado por debajo de 80 en el año 2013 y 2014, mostrando una situación de 
sostenibilidad según el indicador (Calificación entre 70 y 80). 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda tomar acciones para que la generación de ingresos propios sea 
mayor. Para ello, es necesaria la actualización catastral cada cinco años como lo 
estipula la ley, aumentar los controles sobre el recaudo y estimular el cumplimiento 
voluntario tributario en los contribuyentes. 
 
También se requiere la realización de un censo empresarial para conocer el real 
potencial de los ingresos esperados por concepto de impuestos de industria y 
comercio, lo cual permitirá fortalecer el proceso de planeación fiscal de Tuluá en el 
mediano plazo, fortaleciendo también el cruce de cuentas para identificar 
contribuyentes. 
 
Ejercer una mejor fiscalización sobre los contribuyentes de industria y comercio y 
predial unificado, principales rentas municipales. Para ello, es necesario fortalecer 
el recaudo, a partir de los mecanismos implementados en las oficinas 
recaudadoras o grupo de fiscalización. 
 
Utilizar el sistema de indicadores que emite el Departamento Nacional de 
Planeación para evaluar la gestión fiscal periódicamente y tomar los correctivos 
necesarios en los municipios. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Cifras de los presupuestos públicos de Tuluá, 2012-2014 
 
 

 
2012 2013 2014 

DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA 

municipio TULUÁ TULUÁ TULUÁ 

    INGRESOS TOTALES 185.477 203.861 239.248 

1.  INGRESOS CORRIENTES 142.389 167.691 223.124 

1.1     INGRESOS TRIBUTARIOS 42.402 43.893 44.403 

1.1.1. PREDIAL 18.080 18.572 17.211 

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 7.880 8.275 8.550 

1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA 4.407 4.424 4.735 

1.1.4. OTROS 12.035 12.622 13.907 

1.2.    INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.876 2.076 48.327 

1.3.    TRANSFERENCIAS 98.110 121.722 130.394 

     GASTOS TOTALES 156.124 202.939 238.507 

2.  GASTOS CORRIENTES 12.911 18.144 16.392 

2.1.    FUNCIONAMIENTO 11.969 16.950 14.467 

2.2.   INTERESES DEUDA PUBLICA 942 1.194 1.925 

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 129.478 149.547 206.731 

4.  INGRESOS DE CAPITAL 43.088 36.170 60.807 

4.1. REGALÍAS 0,13 - - 

5.   GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 143.213 184.795 218.990 

6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) 315.780 370.512 486.528 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 


