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EVALUACION DE LA COOETITIVIOAD EN LAS �EGIONES OE FROlTERA - GUAJIP.A 

11. LA GUAJIRA 

A. PERFIL ECONOMICO ESTll/\TEGICO IJE 1./\ 1,;U,\JIH/\

Desde las �oocas d•� la 1.'.onauisti:1. v 1,3. C0l;;,nia. ei

terr1tor10 aue actualmente ocuoa el deoar!amento cte La Gua1ira. 

tuvo caracterist1cas sociales v cul turale1 muv orocias. Varias 

etnias indl�enas, oero muv esoecialmente la wav�u. enfrentadas 

a la dominación hisoánica. conservaron su ,)re:anización v su 

visión del mundo. contraria en muchos sentidos a la occidental. 

e incluso mantuvieron un relativo dominio en las tierras de la 

oenínsula '• • en la zona de 

Al ta Guaiira v en ale:unas ireas 

de Santa Marta. 

l o a u e 1, o v s e r, o n '-' e e e o mo I a 

esoeci rica� ce li:1. Sierra Nevada 

Es así como los wavGu transitan a �no v otro lado de 

la fronter,:1 con Venezuela. out'!sto out'! t>ar,'.\ ·�llos lét. línea 

divisoria no ,:.x1ste. Por t:>S1a ra::on. ne; Duecie ue·:�:1r�:€' (1ue <:'.�.ro 

motive una intee:rac1ón económica o cul turai ,:on Venezuela. Má� 

bien, para los indígenas. Colombia v la nación vecina han 

' En esta cultura indie:ena no ouede hablarse orooiamente 

de dominio trerritorial, ouesto aue los wavGu son semi-nómada� 

y no tienen exolí.;itamente definido un conceoto de 11 1,roo1edad". 
ni menos ree:ulaciones iuridicas de ésta. 

IFl - COOW.CIOII MISION SICLO Uf 



,VALUACION DE LA ::CN.PET!:lVl¡,�,j EN LAS REGIWE$ üE fRCfHEM - •;tJAJIRA

"ocupado la. n.1,..:•ór1 '.r/,;t.VÚt!". c.:r•.:•:=tri,Ji:i rJn.-1 .;.v�· ,!"1 .-;rrl:.i,:11.1 ·-:i·1 

mencionado corno "mi,•rac1(,n" u "Da:.·) :1,,f'ai dt· ,a rro11tf.•r.:1". 

aunque se han tratado de t 1: ·s t r um": n t c:1 r �1. i ·.:un as D<'> l i t I e as 

blnacionales esoecificas cara los orobl0mas 1ndi�enas. 

fenómeno de las v1nculac1one�. mas o !11t'!'1(< irr<:>k'•.i!are: de !a 

economía rezi•.)n-3.l ,:on l,:1 venezol::1n::1.. :obre todo ,;,n !::1 B.:\1a ,., 

Media Gua1ira. or1ncicalm�nte en la zona de Ma1cao. el •egundo 

núcleo urbano del área. cuv.3. ,�str•Jr;t•Jr:., nrorj1ict1va. rien,�. 

entonces, muchas similaridades con la de ciudades como Cúcuta. 

Los comerciantes colornb1anos. 

extran1ero. particularmente 

111u eh o s ct P. f:6 1 l <) s e e (, r 1 w e n 

s1 rio··l 1l)anés V na J ,;, �-t I no • 

t r a f i can ,: o n me re .;1 n ,: í ;.1, s oro ven I en t e s . 1 •} 1t ;_, I 1> i 1 "'l7 a 1111,é', it e . d"' 

Venezuela, cuando las cotizaciones camb1ar1as !o permiten. En 

Jcocas de fortalecimiento de la �ivisa venezolana. 01 �,,merc10 

llegaba prácticamente a la oostrac1ón. RecienternentEc. >e ha 

iniciado. en e5te caso. 1iri;,1. distril:;uc:1,:,11 de me r r: 'e'\ ne í ".! -s 

colombianas en el vecino cais o la atención a !os comnrndores 

de éste. 

Hasta hace unos pocos a�os. solamente en el irea mis 

meridional del deoartamento, fuertemente vinculada en lo 

cultural v lo E:conómico cor, •:l deoarti't.mE"r,t,:; liel ,.:.:·sar. en 

especial en la:. cu1::ncas de los ríos R.ancheria v Cec,.�r. la 

región contaba con una actividad económica mis o me11os estable. 

la agropecuaria. la cual 

parte, durante muchos 

JFI · C�Clal 111Slal SICLO XXI 
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EVALUACIO!f DE LA CCMPETITIVIDAD EN LAS RECIONES DE FRONTERA· GUAJIRA 

progresivamente más modernas. las �,ti i nas :na r í timas. 

especialmente la de Manaure. Esta exclotación estuvo a car20 

de la Concesión Salinas. adscrita al comienzo al Banco de la 

República v posteriormente al Instituto de fomento !ndustr1al 

-IFI-.

La situación vino a cambiar sustancialmente con el 

inicio de la explotación de gas natural en 1977. asi como con 

la de carbón en 1983. Se cons:truveron las olataformas. en �l 

área marina. oar.-.i la extracc:on del \!as: ·;omenzo ·:\ orod1.Jcir la 

mina a taio abierto de El Cerre1ón: v. el ferrocarri 1. único de 

trocha ancha en el oaís, inició la movilización del mineral. 

conectando Jo� yacimientos con Bahia Portete, donde se 

construyó un excelente ouerto, apto oara barcos hasta de 

250.000 toneladas. 

Tan importantes empresas Productivas Coue llevaron a 

gestar Provectos a escala nacional como la masificación del 

consumo de gas natural v a convertir al oaís en uno de los 

principales exPortadores mundiales de carbón) no sienificaron. 

sin embargo, una transformación estructural de la economía del 

departamento. Si bien las regalias han contribuido. de manera 

más o menos amPlia. a fortalecer el fisco reRional. lo oue ha 

permitido incrementar, de manera sustancial. el gasto en obras 

públicas, así como el dedicado a los servicios domiciliarlos v 

sociales ( :a ) 

:a Debe 

(Sarmiento, 

servicios ni 

ú I timas, se 

incrementado 

la región 

acotarse oue. 

sieue caracterizándose Por una 

como 1 o señalan aleunos autores 

1996) esto. oor s í solo, no !?arantiza meiores 

más obras construidas. En el caso de éstas 

señala que, mientras la inversión se ha 

varias veces en los ú I t i mo s años. las vías 

IFI · cal!WCICW MISl()!f SICLO lll 
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orevalencia de las costumbres �conórn1cas ancestrales. 

No ha avanzado la 1ndustrial1:::�.c1ón "in ::.it1J" del r,as 

y �¡ carbón. a cesar de haberse Dlanreado. desde 11-:i.c,� 111.is de 

d i e z año s , a 1 11! u no s o r o ve c t o s ,: o r, c :- ,� t o s . 1' o r o t r o I ad o • 1 o ::. 

c orne r c i antes de Ma i e ::1.0 ar o s i R" •.i en •>) n ; 1J ' r á f i e o i r re f'! u 1 ar e 

inestable <
3

> los agricult·)rf.:'s v ,'.é1nadero: del '..tH --clondP. 

hav una relativa concentración de l� oroa1eaad- mant1e11en �u\ 

actividades v los wav�u aro siguen ::u vida semi-nómada. 

acompañados de grandes rebaños de cabr,as v ove ia::. ',.' Al 

trioode oroductivo tradicional. en reneral coco desarrollado. 

se le ha suoerDuesto la infra•)s.tructura vial v •:con61111ca 

moderna construida por el Estado y las emoresas 

multinacionales. 

Los rebaños de caPrinos y ovinos. afectados 

sensiblemente oor la escasez de aizua .. a más de Dermitir el 

sustento de los indiv.enas. sólo sirven oara v.estar un comercio 

de oieles de caprino. sin curtir. aue comoran intermediarios de 

Bucaramanga, oara revender a los curtidores de "cabritilla". 

Más recientemente. ha comenzado una exoortación de cabras en 

construidas no exoerimentaron un aumento de tales orooorciones. 

por lo menos a escala nacional. 

3 Sin embargo. co1no se verá más adelante. estas tendencias 

han tendido a mitigarse. al menos oarcialmente en los •Jltlmos 

años. auizá.s por efecto de las demandas derivadas de las 

explotaciones de gas natural y carbón . 

.. Es de anotar aue. curiosamente. estas dos 

animales no son de origen americano. sino aue 

introducidas al oaís oor los colonizadores esoañoles. 

IFI · CIJUllllACl!lf 111Slllf SICLO IIl 
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EYALUACION DE LA CC61PETITIV1DAD EN LAS REGIONES DE FRONTERA - GUAJIRA 

oié a las islas cte Las Antillél�. Al m1�.mo liemoo, la ooblación 

wavúu sigue tcni,�ndo un o'ln::ilf.':lbeti·;mo ca,1 total v m1ichí;1mas 

necesidades básicas ir1satlsfechas. Lo mismo ouecte decirse. en 

términos genera.les. d,� las otras '"'tnia\ inoíll<"n,1.s <kol!'uis. 

arzarios y arhuacosl. La '.Jamada noblación "mestiza" no está 

mucho meior en materia de educación. salud, vivienda y 

servicios oúblicos. 

Por otra oar1e. la concentración de la oroo1edad al 

sur ha gestado un núcleo irnoc,rtante de !abr1eizos sin tierra. 

que han mi2rado hacia Venezuela. como ''ileeales''. o han 

colonizado zonas vitales oara el eauil ibrio ecológico re2ional. 

como las de la Serranía de Peri iá v las estribaciones de la 

Sierra Nevada de Santa Marta. do11de nacen las oocas corrientes 

fluviales uue oosibi litarían enfrentar el Problema de la aridez 

del territorio. Además, estas zonas de colonización irre2ular. 

que también reciben mi2rantes de otras zonas del oaís. se han 

convertido en centro de los 11,:\mados "n,:\rcocultivos". oue 

comenzaron con la llamada ''bonanza marimbera'' de la década de 

los setenta. 

Dentro de este contexto. muchos de los orincipaJes 

recursos naturales de la región. oarticularmente los minero">. 

silluen sin exolotar, incluso la misma sal marina. Desde hace 

algunos años se paralizó prácticamente la exolotación de las 

salinas de Manaure, que se auisieron entregar a sus "verdaderos 

dueños. los wavúu". evidentemente carentes de la caoacidad 

administrativa y financiera necesarias oara un orovecto de esta 

naturaleza. Otras salinas marítima, v los ricos vacimientos de 

calizas, veso y otros minerales del departamento sl2uen, 

IFI • OOOOIAC!lll UISUJI SIGLO IIl 
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entonces, esperando su momento cara generar riauezas. 

Otro hecho diPno de destacar es el escnsis1rno 

desarrollo de la oesca marítima. Dracticada sólo de forma 

artesanal a pesaue�a escala. cuando el deoartamento cuenta con 

más de 350 kilómetros de costa. •?n tJnti zona ricé\ en rnarisr::os v 

peces comerciales de muc!"1as ":�.oec1i:'�,, La , __ ;ua i Ira �·�- un 

deoartamento coste�o aue. Dor lo menos a este resoe,:to, vive de 

escaldas al mur. Cabe resaltar. sin em>:,ar�0. a•Je :a �·�ore�:1 

cartagener,a Vikingos S.A .. vinculada :.d r'�r•11)0 santodomini;,o, 

realiza faenas de oesau(•ría t•n las ,•u•uas territorUtle� ele La 

Guajira, incluso en las aue estln en d1sDuta ·�on Ven�2uel�. 

Dado el desarrollo de la re2ión. la infraestructura 

vial Y energética Duede considerarse más o meno� suficiente: el 

mejor puerto del oais, el Gnico ferrocarril de trocha ancha en 

Colombia y vías troncales oavimentadas en su gran mavoría. 

particularmente las aue unen al deoartamento con el resto de la 

Costa Atlántica. con Venezuela v con Bahía Portete. Por otra 

parte. Termoguaiira l!enera más de 300.000 kilovatios. 

suficiente.s J)ara el consumo reglon:11. el cual. sin embar2:o. e5 

abastecido oarcialmente con energía venezolana. 

En el deoartamento hav una carencia casi absoluta de 

base industrial. a pe,ar de aue su cercanía al mercado 

venezolanp v la buena dotación de recursos naturales Dodrían 

apoyar un adecuado desarrollo de orovectos comoetitivos v

eficientes. Sin embargo. es de anotar aue. desde 1983-8�. con 

la creación de FUNDICAR. se ha imoulsado el nacimiento de 

ali;(unas actividades manuf,9.cturer,9.s. toc/i:ts e!l,::is Dec:1uen,<is v 

IFI • caoo!ACl(JI 111Slaf SICLO III 
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medianas. emoresas. CUYO l)Otenclal ele 

imoortante estimar <�> 

Puede verse. en consecuencia. aue la desarticu1ac1&n 

económica v cultural del deoartamento. además de 1�� tendencias 

hacia la informalidad v la irregularidad de al2unos cte sus 

sectores oroductivos. constituven oroblemas oue deben 

enfrentarse decididamente oara loraar el desoeuue económico 

de r i n i t i v ,) d té" : .:t r ,:, i;, l ó ri • r 1 e a e(> rn<:> � ,_. ,.: l 1 .:, , :· r1 re e II r ,; o <; de 

diversa índole. Un obstáculo fundamental e$ la a�ociac16n. rná:s 

o menos clara, entre el narcotráfico v 1.,. guerr1 l la. aue J?enera

un oreocuoante clima de violencia e lnse2ur1dad. 

Aunoue son imoerativas algunas meioras en la 

comunicación vial, mediante la oavimentaci6n de al2unos tramos 

de las vías hacia Venezuela. el Cesar v Bahía Portete. así como 

construir muchas vías secundarias, al oarecer de este estudio. 

tiene muchísima mavor imoortancia la lleneración de orovectos 

oroductivos concretos. 

oroblemas de fondo. 

Por r) t r a oa r te . deben resolverse 

relativos a la 1ncoroor:ic1ón de la 

infraestructura del carbón Cen esoecial. el ferrocarril v el 

ouerto de Bahía Portete) a la economía regional. oara aue deie 

de tener el carácter de semi-enclave aue hov orr_.senta. Esto, 

claro está, sin ,3.fectar la ooeraci6n normal de las ,1ctividade, 

exportadoras del mineral. 

� La Jnvesti�aci6n oodría extenderse a este resoecto, más 
que en el sentido de hacer. oara el deoartamento. un amálisis 
desagregado de las tendencias de crecimiento v cambio técnico 
de la industria manufacturera. 
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Tambi,�n. como en el ,:as•) de ,:,rros rJeDarUtmento,; 

f ron t e r i z o s e o n Ve ne z u e 1 ;i • ·� �, v 1 t a I u u,� d 1 .:, 1 n t �-· � rae I ó n , e l •• 

de definitivamente mavor Drior1d:1d auo� .1 ¡._,<; 1H•)bhi1tl'lS Je 

migraciones, trabaiadores "i leizalrc.0 c." 
" e.fe! irr.1 t3.,::10n de

fronteras. Es de señalar. no obstant•1, oL.:•.· ,-.•,:te último Droblema 

se encuentra 2eo�rificamcnte localizado en �l territorio de La 

Guaiira y su Dlataforma continental, 

Pero. al margen de todos lo� ob:;U,c1llos ::.eríal;1dos. 

conviene destacar aue. en los últimos años. sobre todo con lo:1 

exoedición del Plan Deoartamental de Desarrollo 199.5-1997. ce 

aorecia un interés creciente cara crear 

económicas. financieras V culturale'>. 

l,?:.�) r_;(,ndi(;i0n�s

aue oe rmi tan l a. 

materialización de muchos orovectos 1,roduct1vos concretos. En 

el Plan mencionado se hace un sillnificativo esfuerzo oara 

precisar muchos de ellos. 

No obstante. la generación de .:o.ctitudes emoresariales 

adecuadas v la formación de una base de caoitales orooia de la 

región. son orocesos cuva culminación ouede tomar muchos años. 

No debe descartarse, oor ende. la vincul,.1ción ;_\l deoaruunento 

de caoitales de otras rei;:iones del oaís v del extraniero. 

Habría aue evitar. sin embareo. aue est,� incorooración de 

recursos oroductívos extrarregionales contribuva a v.estar 

nuevos semi-enclaves. aue no imoulsen de veras el crecimiento 

económico v el bienestar social de La Gua1ira. 

Es imoortante recalcar aue uno de los l)robl,•mas 

fundamentales de la re�ión es su falta de lnte�raclón cultural.

como lo reconoce el mismo Plan de Desarrollo ,ictualmente 
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vigente. su solución reGu--=r1r:1. 

estratei;rias innovadoras t� ima1Z1n,:t11vao;. d1st1nta:. n.nro ci�· la 

mitificación de lo indhiena ,;orno de ,.u (lemúrito. Otro uun10 

imoortante tien,� uu,;, ver ,::,)n 1,:1 1111DrP·,c1r;C1i.,J,, r,'7<>:-,i,.L:id .k 

fortalecer las act1v1dade�. de 1nvP,tH•ación v de<:irrnllo. sobre 

todo en la Univ�rsidad de La Gua11ra. 
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B. iPOLARlZACION O CONVERGENCIA?

De acuerdo con la literéitura •fconfimica rec11•nte 

(Cárdenas, Pontón v Truiillo. 1992): "E 1 análi·;i, de

convergencia interdeoartamental en Colombia muestra au� la tasa 

a la aue se acortan las distancias ·�ntre rei;.r1ones; ricas v 

pobres es aproximadamente de 4% oor .:d,o". Los 1111smn� ,.1utores 

agregan má� adelante: Colombia es un caso ex1t0so de 

convergencia regional. El oaís acorta las diferencias "'º el 

ingreso Per-cáoita entre deoartamentos a •Jna velo.-;id,:1.d aue 

duolica la estimada cara Estados unidos. EuroDa v Jao6n''· 

Sin embar�o. otros ,3.Utores, en estudios alR'o más 

recientes(Tenlo, 1995), carecen ccontradecir esta afirmación. 

Mediante análisis econométricos de la década de 1980 a 1990. 

concluye aue realmente se ha oroducido una divergencia de los 

niveles de PIB o�r-cáoita entre regiones ricas v cobres. Con 

todo, esta tesis lo�ra aoovo emoirico sólo si se cambia el año 

base, en este caso 1975. oor el de 1980. Sin entrar en una 

discusión a fondo del tema. conviene indicar aue un año base 

debe ser "económicamente estable". Y. en términos i?P.nerales. 

ambos años fueron más bien inestables. tanto en términos de 

inflación (elevada) como de crecimiento del croducto !síntomas 

más o menos recesivosl. 

En estas circunstancias. sin entrar a terciar en la 

pol.fmica metodológica, un ooco casuística. en el 1,resente 

estudio, partiendo del análisis sencillo de las tendencias aue 

pueden apreciarse en las cuentas nacionales v deoartamentales 

publicadas por el DANE, se comoara el crecimiento del PIB 
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nacional, el de las zon;:is ,,c,)nómi,:::;mente rna, des.;1rroil,:1.o.1.s 

del Caucal v �l de Lu Guaiira. durar¡t� el ceri0do 1�8y-Jj�2. Es 

decir. siguiendo una metodologia solamente descr1ut1va. oor el 

momento, se realiza un examen de los datos estadístico-; 

disoonibles hasta 1992, de forma aue aueda 1ncl111do el oeriocto 

de la aoertura económica. al menos oarc1almente ,,., 

Por otro lado. el análisis :;ub-c!1v1de él 

indicado en tres sulJ-oeriodos: el de 1.,. ,;r1�.1s 1)c)ster1or ai 

oeríodo aoerturista aue �e desarrolló i:>ntr,;, ¡971, 'I 1:�82. ('On 

alguna atenuación al fin,,., del oeri,)co: el dé! la recuoer.:1ción 

que se dío a oartir de 1983 v 1984. cuando se volvió a los 

esquemas relativamente oroteccionsitas. sobre toao a comienzos 

del oeríodo: v, finalmente. el ooster1or a 1989. en el crue ha. 

tenido lugar no 5ólo una oolitica de liberación comercial casi 

• Este orocedimiento. simolemente estadístico. no entra a
análizar los llamados "factores de converllencia". <1ue en 
términos sencillos deoenden rle si se ha reducicfo <J ,e 11(1

ampliado la brecha en la "dotación de recursos iniciales". 
haciendo énfasis en las diferencias en los servicios o�blicos 
v la infraestructura construida. Ello exigiría. con base en un 
modelo neo-clásico de crecimiento. hacer . estimaciones 
econométricas oara medir el imoacto de los cambios a lo largo 
del tiemoo de la citada dotación inicial de recursos. 
calculando seoaradamente el corresoondiente efecto de la 
disminución (o aumento) de las diferencias en la dotación de 
"caoital o�bl leo'' (vias v dotación de servicios domiciliarlos 
y sociales). Sin embargo. como se verá más adelante. las con
clusiones. utilizando el análisis de las tendencia'> s1molemente 
estadisticas o el corresoondiente a los modelos de crecimiento, 
son muv similares en lo oue resoecta al oeríodo de la aoertura 
económica. En este oeriodo habria continuado la convergencia de 
las rei;(iones atrasadas con resoecto .,. las regiones ricas. oero 
esto se habría oroducido a una tasa menor. 
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total. sino muchas reformo.$ conwlemt31itari;_,,; dentro de lo OUt! S<J 

conoce como "neo-! i beral i smo". 

E 1 r: s t u d i o c1 ,.. 1 .;i e o n v ,� r ·: ,: n ,; , ,., ,:_, l a 1:, ú t ,;,_ i- t .; .• J ,� , ,:, n • 

dentro de una dimensión espacial más de1inid'1 (d11f!rerites 

deoartamentos en distintos grados de avance económicol v otra 

temooral también más orecisa (diferentes oeríodo:; con Dolíticas 

económic::J.s oroPiasl es. hasta cierto D•Jnt,�. D1oner,, en J.1. 

materia. nuesto aue los trabaios realizados en Colomb1� �e t1an 

concentrado, ante todo, en e! análisis agreg,acto de las 

tendencias del PIB v del PIB ner-cápita. Sólo o.l tema del 

efecto diferencial de la orotección o la apertura económica. se 

le había concedido alguna prelación hasta ahora fTenio. 1995), 

En cuanto al tema espacial, sólo se habían hecho llrupos de 

departamentos polarizados o convergentes. sin entrar a orecisar 

el comportamiento sectorial de la economía !mediante el 

análi'sis de las tendencias del valor ae-re11ado -VA-l. Esto 

último permite ver la contribución especifica de los sectores 

a las tendencias de crecimiento del PIB v el PIB per-�•oita. 

Comoarando las tendencias del sector oúblico v P.! sector 

privado. se obtienen también interesant�s conclusione�. 

Antes de see-uir ,,.delante, conviene hacer ,"\llltJnos 

comentarios acerca de los oeríodos de tiemoo considerados en el 

análisis. El Primero de ellos concluvó con una crisis más o 

menos 11:eneralizada, oue se notó en los camoos cambiar10. 

financiero v fiscal, además de incidir en el relativo de1erioro 

del sector productivo. Por ello, a Partir de 1983 comenzó la 

implantación de lo oue podría llamarse ''oolítica de orotección 

de emer11:encia". Finalmente, duran\e el último período 
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iVALIJACICJl DE LA COOIETITIVltiAll EN LAS REr,J<riES DE FRCIITTRA • GUAJIRA 

------------------ -------- ··------

CUAORONo1 

POBLACION NACIONAL, DE LOS DEPARTAMENTOS DESARROLLADOS 

Y DEPARTAMENTO DE U. GUAJIRA 

1980-1992 

(habitantes y porcentejn) 

ltWJ POBLACION CRECIMIENTO POBLAQON CRECIN 

NACIONAL "" DPTOSDESA. "" 

1980 26624871 12.497.166 

1981 27091375 2,14 12.793.216 2.37 

1982 27669979 2,14 13.�.894 2.37 

1983 28260939 2,14 13.405.332 2,36 

1984 28864522 2.14 13.721.662 2.36 

1e 2948099!5 2.14 14.045.018 2,36 

1986 30024352 1.84 14.328.457 2.02 

1987 30577724 1,84 14.617.419 2.02 

1988 31141294 1,84 14.912.014 2.02 

1989 31715252 1.84 15.212.342 2.01 

1990 32299788 1.84 15.518.554 2.01 

1991 32841125 1,68 15.800.863 1.82 

1992 33391536 1,68 16.088.102 1.82 

Fuena: &ladlltlc:aa B6slcn Oepe,tamentelea de ColOmbla 1980-1992. (OANE) 

Ctlculoa di II CORPORACION MISION SIGLO XXI 

POBlA CRECIM 

GUAJIRA "" 

275.003 

278.777 1.37 

282.584 1,37 

286.426 1.36 

290.298 1.35 

294.205 1,35 

301.560 2.50 

309.069 2.49 

316.767 2,49 

324.646 2.49 

332.712 2,48 

340.001 2,19 

347.538 2.22 

13 

POBLAQON 

GUNNAL 

1.CJ4 

1,03 

1,02 

1.01 

1.01 

1.00 

1,00 

1.01 

1,02 

1.02 

1,03 

1,04 

1,0,4 
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considerado. S e V<) 1 V ¡ ,;, ,:l. 1 LmoerL() de oe l

mercado.con consecuencias. al carecer meno� critica� ou� !u� de 

la aoertura iniciada en l974-l975 ( " ) 

Antes de abordar el tema de la 001ar1zac16n v 

convergencia. es conveniente hacer aliunos comentarios sobre 

las tendencias ooblacionales de La Gua1ira. A11noue a oartir de 

1985, coincidiendo con la cuesta en marcha de la �xol0t�ci6n 1� 

carbón en El Cerre1ón. se aorecia •Jn crecimiento de la

población del deoartamento suoerior al de la ooblación nacional 

Y las áreas más desarrolladas. lo aue oodría relacionarse con 

fenómenos migra.torios. durante todo el neríodo 1980-1992 el 

incremento ooblacional es eauivalente al de todo el oaí� v los 

departamentos más avanzados (Cuadro No. 11. Por cons1�uiente. 

el efecto de la dinámica. demográfica oroduce un efecto más o 

menos neutro en las tendencias del oroducto ner-cáoita. 

Al final del oeríodo, oor otro lado. mientras aue la 

ooblación de La Guaiira reoresent,:tba ,ólo ,�¡ 1.01�% de la 

nacional. el PIB regional significaba el l • 6 .3%. lo aue 

contrasta claramente con los mismos oorcentaies hacia 1980:

1.04% y 0.6.5%. resoectlvamente (Cuadros No. v No. 2 l . Se 

aprecia. entonces. la 11:ran dinámica de crecimiento del PIB. 

vinculada con el inicio de la exolotaclón carbonifera. 

7 Cono posterioridad, se meiorará la conteztualización en 
lo relativo a las oolítlcas económicas de cada oeríodo. 
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CUADR0No2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(NACIONAL, DEPARTAMENTOS DESARROLLADOS Y LA GUAJIRA) 

1 980-1992 

(Pesos de 1975 y porcentajes¡ 

AHO PIB CRECIM PIB CRECIM 

NACIONAL "' OPTO DES % 

1980 526766 310437 

1981 637736 2.28 319575 2,94 

1982 542836 0,9!5 3235158 1,215 

1983 561380 1,157 327293 1.16 

1984 569856 3,35 340229 3,95 
1985 M7561 3,11 346503 1,84 

1986 621781 5.82 366196 5,68 

1987 655164 5,37 381341 4,14 

1988 681791 4.06 401370 5.25 

1989 706068 3,41 410615 2,30 

1990 736259 4.28 426910 3,97 

1991 749976 2.00 428234 0,31 
1992 780312 4,04 4C51993 5,55 

Fuente Elfadlstlces B6slcas Depa(tllmentales de Colombia 1980-1992. (DANE)) 

C61culos de la CORPORACION MISION SIGLO XXI 

PIB 

REGIONAL 

3424 

4425 

4932 

5'598 

6637 

8698 

9107 

9658 

9862 

11768 

13358 

14112 

12717 

l� 

CRECIM PIS 

% REGICOL% 

0,66 

29.23 0,82 

11,"6 0,91 

13,60 1.1)2 

18,56 1,16 

31,05 1,48 

4,70 1,46 

6,05 1,47 

2.01 1,45 
19,45 1,67 
13,61 1,82 

5,64 1,88 

·9.89 1,63 
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Tal como se aorecia en el Cuadro No. 3. auo se inserta un 

.poco más adelante. el incremento del PIB rew:ional ha sido 

considerablemente �UDE:ri<H ,:1.1 del PIB nar.ional. todo ,\Drec1os 

constantes de 1975, salvo oara el oeriodo de aoertura eco116mica 

posterior a l990: 

cuadro No. 3

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y CRECIMIENTO TOTAL DEL PIB 

(TOTAL NACIONAL, AREAS MAS DESARPOLL/>.l)AS<*l Y LA 1;UAJIP.Al 

1980-1992 

!Porccntaiesl

PERIODO TOTAL AREAS MAS LA GUAJIRA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-1984 2.03 2.32 l 8. l 9 

1985-l989 li. 3 5 3.84 12.65 

1990-1992 3.44 3.28 3.09 

lncr. % 1990- 48-41 45.60 371.40 

1992 

FUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE. 

Cálculos de la Corooración Misión Siglo XXI.

(*) Antloouia. Atlántico. Cundinamarca, Santafé de Bogotá v 

Valle del cauca. 
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A o r 1 me r;;; '' 1 s t a . o o d r í a ,: o ne I u 1 r '· e ,. ? u t> , f"J. .,, o e r tura 

económica. aunaue no afecta. sensible1m�nte la,; tasas d� 

crecimiento nacionales, s í oodríu haber afectado al 

departamento de La Cuaiira. Emoero, este resultado no ouede 

generalizarse a todas las áreas de escaso desarrollo del oais. 

ouesto aue, salvo oara el oeríodQ 1980-1984. •:I PIB nacional 

crece más rápido aue el de las áreas má� de,arrrolladas l48.4J%

frente a 45.60%1 durante todo el oeriodo considerado. Es di2no 

de resaltar el hect,o de aue esta conclusión es igualmente 

válida para el oeríodo de la última aoertur.:i econ6m1c,J. 

frente a 3.28%1. no así oara el oeríodo de la crisis 

1984). 

( 3, 44'1', 

( 1980-

Por otra oarte, es claro aue durante todo al oeríodo 

el deoartamento de La Guaiira exoerimentó un acelerado oroceso 

de convergencia hacia los niveles nacionales. La tasa de 

crecimiento del PIB re2ional (371.40%1 entre 1980 v 1992 suoera 

muv amoliamente a las del PIB nacional v el de las áreas más 

avanzadas. Este resultado se debe al efecto de la exolotac16n 

carbonífera sobrP la economia re21onal. 

Al analizar las cifras aue contiene el Cuadro No. 4. 

aue se incluve un ooco más adelante, se aorecia aue el PIB oer

cápita de La Guaiira muestra un crecimiento entre 1980 v 1992

de 193.89%, en tanto aue el de las áreas más desarrolladas 

crece sólo el 13.10% v el totai nacional únicamente el 17.89'1,,

por ende, todas las áreas atrasadas. Incluida La Guaiira. 

meioraron su posición relativa. oero muv esoecialmente la 

reglón. Incluso en 1992 el PIB oer-cáoita de La Guaiira suoeró 
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amo 1 i amen t e a l de 1 a s á. re as de s ar r ro 1 1 .3. das v a I D ro me d i o 

nacional. 

Cuact ro Mo. q. 

CREClMIENTO PROMEDIO ANUAL Y CRECIMIENTO TOTAL DEL Pli'. PF.R

CAPITA /TOTAL NACIONAL. AREAS MAS DESARROLLADAS Y LA GUAJIRA) 

1980-1993 

(Porcenta1esl 
-

PERIODO TOTAL .A.REAS MAS LA •JUA J I RA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-1981¡. -o. 1 O ·-O. O t¡. 16.60 

1985-1989 2. /¡. l l. 73 l O. 20 

1990-1992 l. 68 l. 37 0,77 

lncr. % 1990- l 7. 8 9 l3. lo 193.89 

1992 

-

FUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE v 

cálculos de la Corooración Misión Siglo XXI. 

Empero, mientras oara el coniunto de las áreas 

atrasadas se nota. en el oeriodo de la última aoertura 

económica (1990-19921, una convergencia hacia los niveles de 

los deoartamentos desarrollados. ouesto aue el aumento del PIB

per-cá.oita t'ara el total nacional (l.68%1 es mavor aue el de 
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las áreas avanzadas (1.37%). no ,ucede lo mismo en el 

departamento de La Gua1 ira. :Jara el cual la var1abl� me11clonada 

crece sólo el o.77%. Lo aue refuerza !o <ficho ante� �obre la 

eventual oolarización aue se habria croaucicto en estos �!timos 

años en la reszlón. Con todo. esta leve tendencia es 

insuficiente oara comoensar la amolla conver2encia antes 

señalada. Por otro lado. se evidencia también una relativa 

desaceleración de la conver2encia de otras re�iones atrasadas 

diferentes a La Guaiira, con resoecto al oeríodo anterior, en 

el cual las tasas de crecimiento del Pl5 oer-cá1'1ta nacional v 

del PIB per-cáoita de las áreas desarrolladas fueron del 2,q1% 

y e 1 1. 73% ( " ) 

Sin embarszo. las conclusiones oodrían cambiar si 

pudieran examinarse los datos de los años de 1993 v 199,, aue 

fueron los más dinámicos del oeríodo de la aoertura económica 

<
9

> Por otro lado, ouede concluirse aue el caso de La 

Guajira, durante el oeríodo 1990-1992, es un ooco exceocional. 

por lo que su relativa decadencia económica en estos años 

podría vincularse más con oroblemas de altR incidencia en la 

• La relación entre las tasas de crecimiento es, en este
caso, de 1,39, mientras aue oara el oeríodo aoerturi$ta es al�o 
menor, de 1.23. 

9 Posteriormente. con base en un modelo econométrico. se 
estimarán el PIB nacional v el deoartamen.tal. oara meiorar las 
conclusi·ones sobre el oeríodo de la apertura v. sobre todo. 
tener una lmaJi!;en rela más actual de la situación económica 
deoartamental. Esta estimación resulta técnicamente relacionada 
con la de la conver�encla medida por medio de un modelo neo

clásico de crecimiento. de la cual se habló en una nota de oii 
de página anterior. 
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reszión. tales como las osci lac1une·, c.k la t:1s.-1 de ,;,1mo1•.1 e::nt rt:> 

el oeso v el bolivar. las uaias en el orec.:io 1ntern::1c1vnul <:!el 

ca r b ó n y o r o b l e ma s e n 1 a e f i e i e ne i :.:1 de l ,; e e t o r o ú b 1 i c o 

reJ.tional. Cabe señular aue ·�n 1992 1:'l PIE', ner-cáDita <le 1.a 

Guaiira exoerimentó una sensible baia l-ll.84%1. aue contrasta 

con los aumentos aue se observan tanto a nivel nacional 12.33%1 

como en las áreas mis desarrolladas (3.68%1. 

En consecuencia. el aoarente oaso de la convergencia 

hacia la oolarización en el deoart?..e,mento de L:i. Gu,-:i.i1ra a 

partir de 1990, aunaue oodría relacionarse con el oroceso de 

apertura económica, tendría mis au·� ver con las caracteri�tic.:as 

orooias de la economía regional. en oarticular su alta 

deoenctencia de la exolotaci6n de carbón v la 1nestab1l1dad de 

sus flujos de intercambio con Venezuela. 

Es oor ello aue las oolíticas aue en este trabaio se 

caracterizan como de "aoertura activa". oara cate2orizar las 

acciones aue. con algunos antecedentes en la admin1-;trac16n 

anterior, comenzaron a imoulsarse en aszosto de 1991/. oueden 

tener esoecial sJszni!icaci6n oara la reszlón. sin aue se 

modifique el marco general de la inernacionalización de la 

economía. Concretamente, las exenciones tributarlas 

contemoladas en la Lev de Fronteras. una mavor oresencia ctel 

Instituto de Fomento Industrial en el deoartamento. la 

aceleración de los orocesos de inte2ración colombo-venezolanos. 

la aolicaclón consistente de los acuerdos sectoriales de 

productividad imoulsados oor el Ministerio de Desarrollo 

Económico, la eliminación de la incertidumbre en las relaciones 

con Venezuela v otras oolítica� ci� la misma naturaleza. A�í 

lFI • CWWCIIXI IIISIIXI SICLO 111 



EVAUJAClal DE LA allPETITIVIDAD EN LAS REGIONES DE rROHTERA · GUAJIPJ. 21 

mismo, la mater1alizaciún de las inversiones conternoladas en el 

11 s a 1 to so c ¡ a l II v e l P l .3. n de De s :.u ro l i o de t) .1 r t .1111e n t a l. so b re 

todo en el krea ecanóm1ca. 

A este resoecto. oara concluir. debe resaltarse la 

imoortanci.� aue ti e ne u na <Je

transferencias fiscales de la Nación. tanto en �u monto �loba! 

como en cuanto a s11 eficaz distribución hacia 10s sectores en

los cuales los oroblemas son más críticos. Pero. no es menos 

fundamental el hecho de aue el deoartamento v sus mun1cioio$ 

deben incrementar de modo sensible la eficiencia cte su 

administración. tan t <) 

transferencias como Para obtener nuevos recursos fiscales. Es 

digno de resaltar el hecho de aue el Plan de Desarrollo 

departamental habla exol ícitamente del último ounto mencionado. 

Finalmente. oarece imoerat1vo aue l,:1. ola.neac1ón 

deoartamental contemole el aoovo a orovectos oroductivos 

concretos, no sólo oor inver:;iones ·�n el entorno comoetitivo 

(infraestructura. inversión en caoi tal humano •.. l sino

orestando debida atención a la viabilización de aauellos. Tal 

parece ser la intención del Plan de Desarrollo ac1ualmente 

vigente. 
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C. DINAMISMO SECTORIAL DE LA ECONOMIA DE LA GUAJIRA

En este aparte se examinan las tendencias generales 

de la actividad económica del departamento de La Guajira, con 

miras a apreciar su dinamismo específico. El análisis se 

desarrolla en consonancia con la metodología usada en el aparte 

anterior, a fin de evaluar en qué medida el comportamiento 

sectorial difiere o se asemeja del comportamiento global de la 

economía regional, por un lado, y a comparar el primero con las 

tendencias de la economía sectorial a nivel nacional. Como 

conclusión, serán especificados los sectores más dinámicos de 

la economía de La Guajira. 

l. Agricultura, silvicultura, caza y pesca.

El comportamiento del valor agregado por este 

sector de la economía de La Guajira, muestra una tendencia 

Inestable y oscilante. El rango de variación del VA en La 

Guajira, durante el período 1980-1992, fluctúa entre -17.15% 

y 10.32%, mientras que para todo el país varía sólo entre -

1.89% y 6.38%, y en los departamentos más desarrollados entre 

0.73% y 6.38%. 

Por otro lado, el VA por el sector en la región 

desciende en tres años del lapso analizado, en tanto que en 

todo el país sólo lo hace en dos y en las áreas avanzadas en 

ninguno. Además, sobre todo en 1991 y 1992, muy especialmente 

en este último año, las tasas de decrecimiento son mucho más 

altas que en el resto del país (Cuadro No. 5). 
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AÑOS 

1980 
1981 
1982 
1983 

1984 
1985 

1988 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

CUADRO No 5 
VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES OE AGRICULTURA, 

SIL VICUL TUFI.A. Y PESCA. 
(TOTAL NACIONAL, DEPARTAMENTOS DESARROLLADOS Y GUAJIRAj 

19B0-1992 
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1975) 

TNAI.. CRECIM% TDES CRECIM'll, TGUAJIRA 

119314 40194 1112 
123135 3.20 41791 3.97 1084 
120803 ·1,89 42568 1,86 1103 
124196 2,81 43869 3,06 1168 
126375 1,75 44594 1,65 1201 
128466 1,65 44921 0,73 1325 
132792 3,38 47358 5,42 1349 
141270 6,38 49057 3.59 1449 
145182 2.77 50608 3,16 1460 
151423 4,30 52693 4,12 1567 
160245 6,83 55821 5,94 1586 
166918 4,16 57350 2,74 1539 
166844 -0,04 58964 2,81 1275 

Fuente: Estadlstk:n b61lca1 depertamentalel de Colombia 1980-1992. (DANE) 
ctlcUlo&: CORPORACION MISION SIGLOXXI 

23 

CRECIM% 

-2,52

1,75
5,89

2,83
10,32
1.81

7.41
0.76
7,33
1.21
-2.96
-17,15
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Po r ,) t r a oa r t e • 1 a ,) r o d u,; e I ó n .,, i r n t) e e u a r 1 .:. ¡·¡ a : t:' n 1 (1 u 

en el deoartamento un comcortamien1.o muv cioco dinán11c•), tal 

como se aorecia en el cuadro No. 6. aue se cresenta a 

continuación: 

cuadro No. 6 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL SECTOR D3 L/\ 

AGRICULTURA, SILVICULTURA. CAZA Y PES�A 1 (TOTAL NA�lONAl 

AREAS MAS DESARHOLLi\Dt\S Y Li\ ,;uA.J l RA J 

PERIODO TOTAL 

NACIONAL 

1980-1981¡. l. l¡.8

198.5-1989 3.70 

1990-1992 3.32 

Incr. % 1980- 39. si,.

1992 

1980-1992 

(Porcentaiesl 

AREAS MAS 

--- . -

DESARROLLADAS 

2,61¡. 

3, 4 1 

3, 8 3 

46.70 

LA GUA.JIRA 

l. 99

.5 • .5 3 

-6.30

1t,.,66 

FUENTE: Cuentas Nacionales y Deoartamentales del DANE v

cálculos de la Corporación Misión Sl�lo XXI, 

.. 

Las tasas de crecimiento de la Producción 

agropecuaria en La Guailra, son consistentemente más baias aue 

las que se aprecian en todo el país v en las áreas más 

m . CQWl.ACICII IIISICII Slct.0 m 
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avanzadas. salvo oara el oeríodo 198.5-1989. en el cual el 

crecimiento regiúnal su De ró a 1 

departamento� 1nás desarrollados. 

nacional V al 1 os

Por otro lado, en cuanto al tema de la 001ar1zación 

o convergencia, de las cifras contenidas en el cuadro anterior

puede extraerse una conclusión muv interesante. aue difiere de 

la general. En el caso de la airricultura sí habría un caso 

evidente de polarización: la tasa de crecimiento de la 

producción agropecuaria entre 1980 y 1992 en las áreas 

avanzadas (46.70%) es superior tanto a la nacional (39.84%) 

como a la de La Guaiira (14.66%). Este hecho auizás oueda 

explicarse por las facilidades de comercialización aue se dan 

por la proximidad a las grandes ciudades. así como oor una 

mejor disponibilidad de la tecnolo1tía v el rie1to 110 > 

En el análisis desagregado de la agricultura. aue se 
presenta más adelante, se tratará de ser más exactos al 
respecto, al estudiar las tendencias de productividad. 

IPl • <XMJIACl<Jl IISJ<Jl SICLO 1Il 



CUADRO No 7 
VALOR AGREGADO EN EL SECTOR DE MINERIA 

(TOTAL NACIOH.\L., DEP.A.RTAME�JTOS DES.A.P.P.01.L.A.DOS Y GLl,A..JIP.A) 
1980-1992 

(MILLONES DE PESOS COi-.JSTANTES DE 1375) 

Aftas TNAL CR!::aM'lC TOES a.car.1% TGUAJIRA 0:.CCIM"-

1980 6661 2395 3.'iO 

1981 7020 5,39 2666 11,32 316 

1982 7143 1,75 2569 -3,64 416 

1983 8156 14,18 2716 5,72 522 

1984 9!l4II ::>1,A7 '.\4W ?11,2'i 6ffi 

1985 13730 36,02 5271 53,72 1671 

1986 22262 62, 14 7302 38,53 3145 

1987 27624 24,00 6167 -15,54 5085 

1986 28876 4,5.1 6fl61 6.�9 'i411 

1989 32237 11,64 6611 0.76 7161 

1990 341.46 5,92 6441 -2,57 7700 

1091 33028 -0,64 6484 0,67 7640 

1992 12611 1,AA 5n1 -?0,1\4 704.1 

Fuente: Estadlsticas t>asicaS departamentales de Colombia 1980-1992. (DANE) 

Célculos : CORPORACION MISION SIGLOXXI 

-9,71

31,65

25,48

'7,'iA

150,90

i.i8,2 l

61,60

11,41

32,34

8,36

-1,43

-7 ,P.?.
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2. Minería

En este sector. el VA en La Guailra muestra asimismo 

mavor inestabilidad v rJ:,cilación oue '"" el rest() ciel Dr:d�- v los 

departamentos más desarrollados. Es así como la tasa de 

crecimiento del VA en la región oscila entre -9.71% v 150.90%, 

mientras que en el total nacional lo hace sólo entre -3.98% Y

62.14%, y en las áreas avanzadas entre -20,00% v 53.72%. Este 

hecho, vinculado con las características prooias de la 

producción de carbón, es digno de tener en cuenta. Las 

modificaciones en los precios y los volumenes oroducidos del 

mineral son cruciales oara exol icar las tendencias de 

crecimiento generales de La Guaiira. mucho más aue las de las 

políticas económicas nacionales (Cuadro No. 7\. 

Por otro lado, en este sector no se aorecian 

decrecimientos del VA más frecuentes en La Guaiira aue en el 

resto del país v los deoartamentos más desarrollados. El VA 

regional baia en tres años. el nacional en dos v el de las 

áreas avanzadas en cuatro. 

del VA regional en 1 9 9 1 y 

Es de resaltar la bala continuada 

1992 aue. oor la maiznitud de la 

explotación de carbón, incide en una tendencia similar en los 

totales nacionales. 

En el Cuadro No. 8, aue se presenta un ooco más 

adelante, se aprecia, sin embargo. la importancia del dinamismo 

de la explotación mlnera en la re�ión: 

IFl - CIXOOIAClaf IIISlaf SICLO XXI 
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Cuadro No. 8 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL �ECTOR DE !,A MINERA 

(TOTAL NACIONAL, AREAS MJ\S DESARREOLLADAS Y LA GUAJIRA) 

1980-1992 

(Porcentaies) 

PERIODO TOTAL AR.l�AS MAS LA GUAJIRA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-1981/- 10.82 9 . 9 l 18.75 

1985-1989 28.08 1 6 • 7 7 6 7. 9 l 

1990-1992 O, 1/-7 -7.58 -0.33

lncr. % 1980- 389.61 111/-. 32 1912.29 

1992 1 
FUENTE: Cuentas Nacionales y Deoartamentales del DANE v 

cálculos de la Corooración Misión Siglo XXI. 

Puede verse que. en términos generales. la oroducciót) 

minera en La Guaiira muestra un comoortamiento mucho más 

sobresaliente que la del nivel nacional y las áreas más 

avanzadas, salvo para el período 1990-1992, durante el cual el 

VA sectorial en el deoartamento desciende en -0.33%. cifra 

menor que la que se observa en los deoartamentos más 

desarrollados (-7.58%), oero nelóCat1va. en contraste con lo 

ocurrido ·a nivel nacional. en el cual el VA oresenta un 

crecimiento positivo aunque baJo (0.,7%). 

m . <Xlf®.Cl<XC IIISIQC SICLO m 
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Por otra Darte. en cuanto al terna de la oolarizaci6n 

o converRencia, puede verse crue el sector minero est, 

contribuyendo sensiblemente a la aDrox1rnac1ón de las áreas 

atrasadas hacia !()s niveles nacionales. Tal como se aorecia en 

el Cuadro No. 8, el crecimiento del VA oor el sector en el 

total nacional (389.61%) y en La Guaiira /1912.2?%), es 

sensiblemente suourior al aue se observa en los deoartamentos 

más desarrollados. Esta conclusión. ,'.l oesar de lo dicho atrás 

en cuanto a tasas de crecimiento durante la última aoertura 

económica, no se modifica durante ésta. Otras regiones 

atrasadas, eso sí, habrían conver�ido más hacia los niveles de 

mayor desarrollo que La Guaiira ( 111 

3. Industria manufacturera

Mientras que el VA por la industria de La Guaiira 

muestra decrecimientos en cuatro años del laDso 1980-1992. en 

el resto del Dais v en las ireas mis avanzadas sólo lo hace en 

dos. Además. el rango de variación del VA en la reRlón es 

muchísimo más amDlio (entre -22.22% v &.4-3%) aue en el total 

nacional (entre -2.6.5% Y 6.22%) v en los deoartamentos má,. 

desarrollados (entre -2.25% y 6.74-%1. Se confirman. también 

para la industria manufacturera, las tendencias a la 

inestabilidad de la economía de La cuaiira /Cuadro No. 9l. 

11 Mientras aue el VA a nivel 
crece. en La Cuaiira decrece, aunaue 
departamentos más desarrollados. 

nacional por el sector 
mucho menos aue en los 

IPI - cwaiAClaf IISIIJf SICLO m 
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CUADRO No 9 

VALOR AGREGADO EN EL �ECTOR DI: 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(TOTAL NACIONAL, DEPARTAMENTOS DES.ARROLLADOS Y GU".!!R.A.)
1980-1992 

(MILLONES OE PESOS COMSTANT!:S DE !97E.)

AÑOS rorAL NAL O,lECIM1% IOTAL 00 t.:RECIM% r GUAJl�A CR!:CIM'lli 

1980 117672 83510 
1981 114556 -2,65 81631 -2,25
1982 112906 -1,44 81072 -0,68 
1983 114187 1, 14 82144 1,32 
1984 121035 5,99 87678 6,74 
1985 124610 2,95 89860 2,49 
1986 132021 5,95 93608 4, 17 
1987 140229 6,22 98663 5,40 
1988 142887 1,90 101517 2,89 
1989 150913 5,62 107933 6,32 
1990 157290 4,23 112687 4,40 
1991 158583 0,62 112893 0,18 
1992 165690 4,48 118289 4,78 

Fuente: Estad!sti<:as béslcas departamentales de Colombia 1980-1992. (OANE) 
Ollculos : CORPORACfON MlSION SIGLOXXI 

Ir! • cauiaw:100 IIISIOO SICLO XII 

100 
97 -3,00 

100 3,09 
103 3,00 
103 0,00 

108 4,85 
84 -22,22

83 -1, 19
86 3,61
86 0,00
79 -8, 14

83 5,06

90 8,43
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De otro lado. las cifras aue contiene el CUétdro No. 

10, que se 

interesantes 

inserta a

conclusiones 

continuación. 

ac(;rca de 

convergencia a escala nacional: 

Cuadro !'!o. 10 

1 (\ 

oermi ten extraer 

1)oll1r1zación e, 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA (TOTAL NACIONAL, AREAS MAS DESARROLLADAS Y LA 

GUAJIRA) 1980-1992 

(Porcentaies) 

PERIODO TOTAL AREAS MAS LA GUAJIRA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-1984 O, 76 l. 28 0.77 

198.5-1989 4. 53 4. 2 5 -2.99

1990-1992 3. 18 3. 12 - l. O 3 1, t'l 

lncr. % 1980- 40. 8 1 41. 65 -10.00

1992 

. .  FUENTE. cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE v 

cálculos de la corporación Misión Siglo XXI, 

En nin�uno de los sub-períodos considerados la 

industria manufacturera de La Guaiira muestra un comportamiento 

sobresal lente. Salvo para 1980-1984, lapso durante el cual el 

crecimiento del VA del departamento es equivalente al del total 

nacional, en todos los demás casos es siemPre menor aue el aue 

IFI • catPORACION IIISllll SICI.O XII 
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se da a nivel nacional v ,=rn l.:1.s ,Heas más desarrro11,:1.ctas. 

Adem,s, desde 1985 se orcsenta una ta5a negativa de crecimiento 

·promedio anual en la industria.

Por otra parte. Puede afirmarse aue, si bien en 

términos Ji;enerales la industria manufacturera ha sido más o 

menos neutral para producir conver,;:encia o oolarización a 

escala nacional, puesto aue su crecimiento entre 1980 v 1992

muestra tasas muy similares de crecimiento del VA oara �l total 

nacional y las áreas avanzadas ( ,, O , 8 l 'il, y 1� 1 • 6 5%.

respectivamente), no es éste el caso de La Guaiira. En el 

departamento se da incluso una baia del VA en dicho oeriodo 

equivalente a -10.00%, oor lo aue el comoortamiento del sector 

hace que La Guaiira tienda a aleiarse de los niveles de 

desarrollo del oaís. 

4. construcción y Obras Públicas

El comoortamiento del VA en este sector es 

también mucho más inestable en La Guaiira aue en el total del 

país y en las á.reas más desarrolladas. Mientras aue los 

porcentajes de' crecimiento entre 1980 y 1992 oscilan entre -

89,57% y 631.25% en el departamento, en el total nacional 

sólo lo hacen entre -13.07% y 13.19% y en las áreas avanzadas 

entre -19.63% y 15.32%, Por c)tro lado. el VA decrece en la 

región en cuatro años del periodo 1980-1992, en tanto aue sólo 

lo hace en dos en el total nacional v en tres en los 

departamentos más desarrrrollados (Cuadro No. lll. 

IPI - aJP<IACl<JI IIISl<JI SICLO XXI 
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MOS 

1980.

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

CUADRO No 11 
VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES De CONSTRUCCION 

Y OBRAS PUBLICAS 
(TOTAL NACIONAL. oePA�TAMeNTOS oesARROLI.ADOS y GUAJIRA) 

1980-1992 
(MILI.ONES oe PESOS CONSTANTES oe 1975) 

TNAL �EOM.% TOES CRECIM% l GUAJIRA 

17632 11158 128 

18884 7.10 12159 8,97 936 

19648 4,05 12163 0,03 1036 

22193 12,95 13470 10,75 1304 

23606 6,37 14131 4,91 1776 

25041 8,82 13193 -6,64 2388 

26890 4,87 14734 11,68 1736 

24191 -10,04 15341 4,1:.> 181 

27382 13,19 17691 15,32 247 

25154 -8,14 14218 -19,63 348 

21866 -13,07 14473 1,79 341 

21920 0,25 13124 -9,32 417 

23511 7,26 14827 12,98 301 

Fuente : EstadlstiCas bésicas departamentales de Colombia 1980-1992. {OANE} 

Cék:ulos : CORPORAOON MISION SIGLOXXI 

33 

alEOM% 

631,25 

10,68 

25,87 

36,20 

34,46 
-27,30

-89,57

36,46

40,89
-2,01

22,29

-27,82
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Al anal i:ar el comoortam1ento del crecimiento del VA 

por sub-oeríodos. el cual se ore\;enta a cont1nuac1on en el 

cuadro inserto. pueden aorec1,1.r,e me!c,r l,:i.s tenc!enc1as del 

sector de construcción v obras oúblicas en ia re:z1ón: 

Cuadro No. i2 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL OEL 'lALOR .AGREGADO EN EL 

SECTOR DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS (TOTAL NACIONAL. 

AREAS MAS !)E SARROL LADAS Y LA 1 .;UA J l RA i

CPorcentaies\ 

PERIODO TOTAL AREAS MAS 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-1984 7.62 6. 16

1985-1989 l.70 0.97 

1990-1992 -1. 8 6 l. 82

I ne r. % 1980- 3 3 • 3 /� 3 !. . 8 8 

1992 

l 980- ! 'j'j¿ 

LA GUAJIRA 

176.00 

- l. o l

-!. . 5 L 

135.16 

J 
FUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE v 

cilculos de la Corooración Misión Siglo XXI. 

En cuanto a tasas de cree irniento oor sub-oer iodos. 

ficilmente ouede aoreciarse aue. salvo oara el oeríodo 1980-

1984, durante el cual se construyeron buena oarte de las obras 

de infraestructura oara poder iniciar la exolotación de carbón 

m · cauiatAClaf IIISlaf SICLO 111
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en El Cerrejón, el crecimiento del VA por el sector en el 

departamnento es sensiblemente inferior al que :;e da a nivel 

nacional y en las áreas más avanzadas. Incluso desde 1985 se 

observa una tasa promedio anual de crecimiento negativa. 

En térmi11os de convergencia o polarizaci6n, el peso 

de las obras construidas en el primer sub-período, hace que 

entre 1980 y 1992 el departamento de La Guajira. muestre 

convergencia hacia los niveles nacionales. Así, mientras que en 

la regi6n el crecimiento del VA del sector entre 1980 y 19'.:12 

fue del 135.16%, en el total nacional fue de 33.34-% y en las 

áreas avanzadas de 32.88%. Por consiguiente, mientras que las 

tendencias de crecimiento indican que el sector es 

relativamente neutral para producir convergencia o polarizacl6n 

entre las zonas atrasadas y las avanzadas (puesto que las tasas 

de incremento del VA en el total nacional y en los 

departamentos desaarrollados son sensiblemente iguales), en La 

Guajira tendría un efecto positivo hacia la convergencia. 

Sin embargo, a partir de 1985, tan positiva tendencia ,;ambi6 

sustancialmente y el sector de la construcción y obras públicas 

produjo divergencia de La Guaiira con respecto a los niveles 

nacionales. Este efecto, como se dijo, no alcanzó a modificar 

la tendencia convergente para todo el periodo 1980-1992, 

5. Comercio

En este caso, también el comportamiento del 

crecimiento del VA es sensiblemente más inestable en La Guajira 

que en el resto del país. Las tasas de crecimiento para la 

región entre 1980 y 1992 fluctúan entre -36,00% y 192,68%, en 

JFI • OJUIORACJaf IJSICI SlctO ni 
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CUADRO No 13 
VALOR AGREGADO EN EL SECTOR COMERCIO 

(TOTAi. NACIONAL, DEPARTAMF.NíOS DESARROi..LJ-.OClS Y GlJAJlRA) 
1980-1 ()92 

(MILI.OMES DE PESOS COMSTANTES DE 1975) 

MOS TNAL �ECIM'll TOES CREQl'ftt TGUA.IIRA 

1980 52991 '?JJ972 262 

1981 53640 1,22 31598 2,02 368 

1982 54172 0,99 32007 1,29 408 

1983 53765 -0,75 31712 -0,92 469 

1984 55034 2,36 32670 3,02 538 

1985 55810 1,41 32701 0,09 643 

1986 58130 4,16 34068 4, 18 700 
1987 60919 4,80 35677 4,72 448 

1988 64302 5,55 38846 8,88 478 

1989 65677 2,14 38762 -0,22 437 
1990 67773 3,19 38453 -0,80 1279 
1991 67527 -0,36 37712 -1,93 1414 
1992 69255 2,56 40205 6,61 1061 

Fuente : Estadlsticas bésicas departamentales de Colombia 1980-1992. (DANE) 

CGIQJIOS : CORPORAOON MJSION SIGLOXXI 

IFI - alJIIIACII* 111$1111 SICLO XXI 

CRECIM% 

40,46 
10,87 

14,95 

14,71 

19,52 

8,86 

-36,00

6,70

-8,58

192,68

10,56
-24,96
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tanto aue en el cais como un todo s6!0 lo tiacen entr� -0.75% v 

5.55% v en las ireas más de�arrolladas entre -1.�3% Y H.38%. No 

se aprecian. no obstante. mavores 0ecrec1m1entos aeJ VA aue en 

los depart;,.mentos avanzados. auncu•= ·;í ,;on r,�,,;pecto al total 

nacional (Cuadro No. 13) 

En el Cuadro No, 14, aue se i ne l uve a 

continuación, se hace el análisis oara los sub-oeríodos 

considerados en el estudio: 

Cuadro No. 14 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL VALOR AGREGADO POR EL 

SECTOR COMERCIO (TOTAL NACIONAL. ARcAS MAS DESARROLLADAS Y LA 

GUAJIRA) 1980-1992 

(Porcenta,esl 

PERIODOS TOTAL NAC !ONAL AREAS MAS LA GUAJIRA ·¡
DESARROLLADAS 

1 

1980-1984 O, 96 l. 35 20,25 

1985-1989 3. 6 1 3.53 -1. 90 1 
1990-1992 l. 80 l . 3 O 5 ':l • ti 2 

11 ne r. % 1980- 30.69 29.81 301+. ':16 
11 

1992 !! 
FUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE v 

cálculos de la Corporación Misión Siglo XXI. 

Salvo para el periodo 1985-1989. el crecimiento 

del valor agregado por el sector comercio en La Guaiira es 

IFI - CWW.Clat IIISIIXI SICI.O lll 
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considerablemente suoerior a.l del total nacion,3.l ·, ::1.l cte ias 

áreas más desarrolladas. Puesto aue estos 6lt:mos aumentos son 

· sensiblemente iguales (30.69% v 2'-:1,81%. resoect1vam1:·nte). est,"

sector serla neutral en cuanto a conver�en�ia n no1ar1zac16n de

las áreas atrasadas v las dPs.arrolla.oa.s. Sin '"mbar,{o. L,;i

Guaiira tendría un meior comoortamiPnto. ouesto aue el

crecimiento del VA sectorial en la región es cP.rc.� de diez

veces suoerior. en todo el neriodo 1980-1992. al nacional v al

de los departamentos más desarrollados. Lo aue indica una

amolia convergencia. debida al comercio. oara la región.

Este hecho es digno de dest3.car. Duesto a•Je 

usualmente se cree aue las oscilaciones rle la tasa de cambio 

del bol1var hacen inestable. y muchas veces nellativo. el 

crecimiento del sector comercio en La Guaiira. Sin entrar a 

discutir este hecho, aue selluramente se sigue oresentando. es 

claro aue hay otras tendencias aue Jo contrarestan amoliamente. 

Particularmente. es de suooner aue la f:!Xolotac1ón c!e 2as 

natural Y carbón en la regi6n. aue cuenta cor1 asalariados de 

alto ooder adauisitivo. ha imoulsado un notable desarrollo de

la actividad sectorial regional. 

6. Transoorte v Almacenamiento

También en este caso. las fluctuaciones del 

VA son mavore::: en la región cue <:n el resto del oais. Es así 

como el crecimiento del VA en la re�ión oscila entre el -22.18% 

y el 16.44%, mientras que en el total nacional sólo lo hace 

entre el -1,40% y el 5.78%, y en los deoartamentos más 
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CUADRO No \5 

VALOR AGREGADO EN EL SECiOR TR.A.N!5PORTE Y 

ALMACENAMIENTO. 
(TOTAL NACIONAL. DE�ARTAMENTOS DESARROLLADOS Y GUA.JIRA) 

1980-1992 
(MILLONES DE PE30S CON3TANTES DE 197!:i) 

AÑOS TNAL O<EClM % TOES GnEClt,1% T GU/\JlnA 

1980 42074 20307 277 

1981 432!>1 1,81 16121 '31,59 301 

1982 45020 4,00 27592 3,20 340 

1983 44388 1,40 27058 -1,94 373 

1984 44711 0,73 27258 0,74 376 

1985 44977 0,59 27028 .0,84 414 

1986 45393 0,92 26904 .0,46 307 

1987 47408 4,44 28135 4,58 444 

1988 48282 1,84 28974 2,98 423 

.1989 49402 2,32 30031 3,65 440 

1990 50264 1,74 29391 -2, 13 511 

1991 51482 2,42 30403 3,44 595 

1992 54458 5,78 32509 6.93 463 

Fuente : Estedlst1cas béslC8S departamentales de U>lombta 1900-199:.1. (IJANt::) 

Céiculus ·. CORPORACION MISION SIGLOXXI 

a"!ECIM% 

10,83 

13,JG 

7,18 

0,80 

10, 11 

-6,52

14,73

-4,73

4,02

16,14

16,44

-22.18

)9 

IFI - OOUWCION IISION SICLO XII 



10 EVALUACl!ll DE LA CCMP�TITIVIDAD EN L�.S R�GIONES DE FRaíl'ERA - ,JJAllllA 

desarrollados única.merite entre ·->�.l'J'?,f-, ·

1 31 .. 59·-�. Sir; ,.:1nbar'l.(
f

.

los decrecimientos no son inuct10 más írE'cuentes oue en las áreas

avanzadas. aunaue sí aue ·= n •d : o ta 1 ild.C i ú r,a l r Cuac, ro tro. 15 l.

El análisis DO r sub-l)e r iodos V e 1 de 

conver�encia o oolarización se hace 

se incluyen en el Cuadro No. 

seguidamente: 

con base en las cifras aue 

16. el cual 

Cuadro No. 16 

se in5:erta 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL VALOP. AGREGADO EN EL 

SECTOR DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO !TOTAL NACIONAL. AREAS 

MAS DESARROLLADAS Y LA GUAJIRA) 1980-!992 

(Porcentajes) 

PERIODO TOTAL AREAS MAS LA GUAJlRA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-198/J. l. 55 8.41 8.04 

1985-1989 2.02 98 3 .52 

1990-1992 3.32 2.75 3 . ,� 6 

I ne r • % 1980- 2 9. 43 60.09 6 7. 1 5 

1992 

FUENTE: Cuentas Nacionales y Deoartamentales del DANE v 

cilculos de la Corooraci6n Misi6n Siglo XXI. 

Salvo oar� el período 1980-1984. durante el cual 

IFI • C.WW.Clal IIISlaf SICLO XXI 
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el crecimiento ciromedio del V/\ :.:·ar:?. '.!! ::::'::!ct·)r 1.-·n La 1:�ua.:1r:1 e� 

1 i ge r amente i n fe r i o r cr u e ,� l e e, r re s o o n d I e n te a l ;:J. s a r "'a'> ,11a s 

desarrolladas. las tasas de aumento de la variable en la reeión 

son siempre mavores aue en el conglomerado nacional v en las 

ireas más desarro! ladas. Este fen6rneno tiene 1moortantes 

implicaciones en cuanto a convergencia o oolar1zac1ón. 

Aunat1e el resto de las re�'.1ones éltrasadas. 

distintas a La Guaiira. tiende a alerarse de los niveles de los 

deoartamentos más desarrollados. cuesto aue la tasa de 

crecimiento del VA nacional es inferior '3. !'o\ ·".!e l'l, áre3.s 

avanzadas (29,43% Y 60.U9%, resoect1vamentel. no es éste el 

caso de la región. El crecimiento del VA oor el sector de 

transporte y almacenamiento en La Guaiira (67. 15%) es suoer1or 

a los dos oorcentaies antes indicados. oor !o aue se ve oue la 

región converge hacia los niveles nacionales. oor este 

concepto. 

7. Banca. seguros v servicios a las emoresas

De nuevo. se 1)ricuen t ra aue el ran¡¡o d•J var 1 ac 1 ón 

del crecimiento del VA sectorial es sensiblemente más amolio en 

La Cuaiira que en el resto del pais. Mientras aue en la re2ión 

oscila entre -37.43% v 153,94%, en todo el oais únicamente lo 

hace entre -8.69% Y 12.12%, v en las áreas más desarrolladas 

entre -7.08% y 13.21%. Por otra Parte. las baias se dan en la 

región eh cinco años. mientras au� en las zonas más avanzadas 

se producen sólo en tres v en todo el oaís únicamente en uno 

(Cuadro No. 17), 
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CUADPO No 17 

VALOR AGREGADO EN EL SECTOR SANCOS SEGUP.OS Y

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

(TOTAL NAC,ONAL, DEPARTAMENTOS i::E:SARF.OL....ALlCS Y GUA..;:RA)

1980,1992 

(MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1975) 

AÑOS TNAL O.ECIM."!I TOES CRECIM% GUAJIRA 

1980 37911 26741 128 

1981 41350 9,07 29593 10,67 208 

1982 42620 3,00 30525 3,15 260 

1983 44766 5,01 12410 6,111 157 

1984 40875 -8,69 30116 -7.08 326 

1985 40954 0,19 29815 -1,00 443 

1988 43110 5,20 31950 7,16 440 

1!l87 45788 6,19 1.s2n 7,')7 3.14 

1988 51338 12, 12 38801 13,21 364 

1989 52185 1,65 39225 1,09 292 

18QO 57034 0,20 41494 5,78 343 

1991 60559 6,18 41110 .0,9:\ R71 

1992 63023 4,07 42566 3,54 545 

Fuente: Estadlst1cas baslC8S departamentales de Colombia 1960-1992. (DANEJ 

Célculos : CORPORACION MISION SIGLOXXI 

CRECIM% 

62,50 

25,00 

.'37,31 

-8,68 

35,89 

-0,68

.::14/)9 
8,98 

-19,78

17,47

15.1,94

-37,43
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No obst.ante. también �n �1 r;,;i>•) ct� �ste ,1:ct0r. 

las tasas de crecimiento son. cor lo venera!. muv auso1c1osa�. 

tal como se observa en el siguiente cuadru: 

Cuadro No. 13 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL '/ALOR AGREGADO POR EL 

SECTOR DE BANCA. SEGUROS Y SERVICIOS P.. i.í\S EMPRESAS !TOTAL. 

NACIONAL. ARE AS MAS DESARROLLADAS Y LA • ;UAJ IRA l 1 � 8 O - l ':19 l 

CPorcenta1es) 
··- .·-

PERIODO TOTAL AREAS MAS LA CUAJ IRA

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-198/J. 2, 12 3.23 2 9. 03 

1985-1989 5.09 5.55 0.06 

1990-1992 6 , 5 l 2.80 "'"', 66 

1 ne r. % 1980- 6 6. 2 /J. 5 ';/ • 1 el :325.78 

1992 

1 
1 

' 

1 

FUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartnmentales del DANE v 

cálculos de la Corooración Misión Siglo XXI. 

El sector. oor lo general. ha contribuido 

a la convergencia de las áreas más atrasadas hacia los niveles 

nacionales. ouesto aue la tasa de aumento del VA oara el total 

nacional es suoerior a la de las áreas más avanzadas (66.2/J.% v 

59.18%, respectivamente). Esto es aün más cierto para La 

Guajira, aue presenta una tasa de aumento del VA sectoriaJ del 

25.78% durante el Período 1980-1992, 
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Esto es va.L1do oara tc:,e10; ios ,.uD-1)'"'r1·)ch,:,. 

salvo para 1985-1989, durantP el cual el crec1m1ento nromectlo 

regional (0.06%) es muv inferi•;,r ·.d c!•d total n,"l.Ci•)n0.l (5.Cl9%) 

v al de l os de oa r t ume n tos d P. s a r ro 1 1 ,v.! 0 � ( .5 • �. 5'Jh l , F � to . " i n 

embars:o, no contrare�ta la oo,1t:v,.l ten�•,01:•:t·, :l•:ner.'\l t1,:1.c1a la 

convergencia en todo �l Periodo considerado. 

8. Otros servicios

En este �ector ! .:1 rn 1 �.m:i

inestabilidad bisica de todos los demis. El cre�im1ent0 del VA 

por los otros servicios: oscila en La Gualira entre -3.4-8% v 

25.33%, mientras aue en los deoartamentos desarrollados fluctúa 

sólo entre -1.70% v 11,96%, y l'n el total nacional únicamente 

entre 2,13% v 4.44%. Ademis, se aprecia un decrecimiento del VA

en cinco años, mientras aue en las áreas avanzadas sólo se ve 

en un año y en el pais en general se observa siempre un 

crecimiento positivo (Cuadro No. 19). 

Por 1) t ro l ,s.d,). tal ,:orno ouede observ,:tr se en 

el Cuadro No. 20, al hacer el análisis oor sub-oeriodos. se 

aprecian tendencias muv 1ntere5a11tes: 
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CUADRO No 1"l 
VALOR AGREGADO EN EL SECTOR OTROS SERVICIOS· 

(TOTA.L NACIONAL, DEPARTAMENTOS DESARROLLADOS Y GUAJIRA) 

19!10.1992 

(MILLONC:S OC;: PESOS CON3TAt�TCS Dl: 197S) 

AÑOS TNAL CRECIM.% TOES CRCCIM% GUAJIRA 

1080 75053 75055 282 
1981 77631', 3,44 79610 4,R1 287 
1982 80052 3, 11 83411 4,77 280 
1983 82:196 2,80 85506 2,51 300 

1984 84053 2,13 87406 2,22 376 
198.'i 8609!\ 2,43 8!iQ17 -1,70 374 
1986 1\8914 3,27 90182 4,96 361 

1987 92862 4,44 93331 3,49 386 

1088 95476 2,81 05409 2,32 401 
1989 97737 2,37 AA002 2,112 4?2 
1990 100201 2,52 99827 1,86 413 
1991 103792 3,58 103187 3,37 437 

1992 106105 2,23 105874 2,60 433 

Fuente : Estadlst1CSs bésicas departamentales de Colombia 1980-1992. (OANE) 

Cálculos : CORPORACION MISION SIGLOXXI 

• alquiler de Vivienda, servicios personales y servicios domésticos

CREC1M"4 

1,77 

-2,44

7,14

25,33

-0.�l

-3,48

6,93

3,89

'i.�4

-2, 13

5,81

.0,02
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Cuadro No. 20 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL VALOR AGREGADO POR EL 

SECTOR DE OTROS SERVICIOS (TOTAL NACIONAL, AREAS MAS 

DESARROLLADAS Y LA GUAJIRA) !930-19;•/ 

{ Porcen ta 1 ,c;s l 
. 

PERIODO TOTAL AREAS MAS LA GUAJIRA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

l 980-198/i 2.87 3.58 7. ? �

198.5-1989 3.07 2. 3 li 2. l¡l

1990-1992 2. 7 8 2. 6 1 0.92 

Incr. % 1980- 4 l. 3 7 39.39 .53.5.5 

1992 

FUENTE: Cuentas Nacionales y Deoartamentales del DANE Y

cálculos de la Corooración Misión Siglo XXI. 

11 

'l 

1 

¡¡ 

En este caso, el sector de otros servicios sería 

neutral o levemente convergente oara las zonas atrasadas en 

relación con las desarrolladas. oues:to aue el crecimiento total 

del VA es de �l.37% oara el total nacional v de 39.39% oara los 

departamentos más desarrollados. Este es también el caso de La 

Guajira, cuesto que el aumento del VA llega al 53 . .55%. cifra 

superior a las dos antes indicadas. 

Con todo. se aoreciaría una menor convergencia 

que en otras áreas atrasadas oara el oeríodo 1985-1989 v una 
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divergencia. tanto frente a istas como a las zonas avanzadas. 

en e 1 Pe r í o do 1 9 9 O - 1 9 9 2 • 1:: s t as te rH1 e r, r; 1 ,:1. s no a 1 can za n • 11 o

obstante, n r.:ontrarestar la 1)os1t1va tendencia �enersl oara 

t o do e I Pe r i o do c..: o me 11 t ad a e r , e l o :;i. r r a f ,�, a n t � r I o r . a u,;, s e de b ·� 

fundamentalmente. entoncus. a lo acontecido entre 1980 v 1984. 

lo que tiene relación estrecha con las obras orevias a la 

puesta en marcha del Provecto de El Cerre ión. Con todo. el 

sector sigue creciendo en años Posteriores. lo aue indica aue 

nuevos servicios orofesionales ( J. 2 ) 

vinculando a la región. 

9. E 1 e e t r i c i d a d ,

telecomunicaciones

se han venido 

I!' a s , a I!' u a y 

La amolla variabilidad del crecimiento del 

VA en La Guaiira. también se aorecia en este sector. Su 

oscilación va entre -25.59% v 157.63% en la re1orión. en tanto 

que en los deoartamentos mis desarrollados se s1tija sólo entre 

-2.89% Y 13.44%, y en el total nacional ijnicamente entre 0,21%

Y 9.19%. con tasas siemore oositivas. Por otro lado. las ha,as 

se dan en dos años. lo mismo aue en las áreas avanzadas. aunaue 

en años diferentes (Cuadro No. 21). 

12 Este renglón de las cuentas nacionales se vincula 

especialmente con este tioo de servicios. 
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CUADRO No 21 
VALOR AGREGADO EN LOS SECTORES DE 

ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y TELECOMUNICACIONES 
OTAL NACIONAL, DEPARTAME�ITOS DESARRO�OS Y GUAJIRA) 

1980-1992 

(MILLONES CE PESOS CONSTANTES DE 1975) 

AÑOS T NAL �EOM% TOCS �EOM% TGUAJIRA rnECIM 

1980 12080 71194 51 

1981 13069 8,19 8597 8,91 55 7,84 

1982 14120 8,04 9301 8,19 59 7,27 

1983 14383 1,86 9528 2,44 152 157,63 
1984 15705 9,19 10/l(JA 13,44 111.l 20,3!1 

1985 16178 3,01 11298 4,52 177 -3,28

1986 16654 2,94 10972 -2,89 196 10,73

1087 17074 2,52 11465 4,49 225 14,80

1988 18543 11,60 12417 8,30 200 31,56

1989 19724 6,37 13234 6,58 297 0,34

1990 21447 8,74 14749 11,45 221 -25,59

1991 22662 5,67 15421 4,56 412 86,43

1!197 2noo 0,21 15372 -0,32 4.12 4,A!i

Fuente: Es adlsticas bélicas deoartamentales de Colombia 1980-1992. (O'\NEJ 

CélcUlos: C ORPORAOON MISION SIGLOXXI 
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Por otro lado. ':'n un ,.ector aue muestra 

divergencia de las áreas atrasaoas frente a 1as avar13adas en el 

escenario nacional. La Gua1:ra ,•n r;ambic, !11ue'1ra 1Jna :unolia 

convergencia. tal ,:orno se ,1or•2c1.:i i:,n ·�l Cuadrr) No.22. oue :;e 

inserta a continuación: 

Cuadro No. 22 

CRECIMIENTO PROMEDIO :\NUAL Y TOT/\L [,EL VALOP AGRE:;Aoo POR EL 

SECTOR DE ELECTRICIDAD. GAS. AGUA Y TELECOMUNICACIONES CTOTAL 

NACIONAL. AREAS MAS DESARROLLADAS '{ LA <;UAJIRA) 1930-1';192 

(Porcentaies) 

PERIODO TOTAL AREAS MAS LA GUAJIRA 

NACIONAL DESARROLLADAS 

1980-1984 6.82 8.24 48.28 

1985-1989 4. 6 9 4. 20 10.83 

1990-1992 4.87 5.23 2 l , 90 

Incr. % 1980- 87.99 91�. 7 3 747.06 

1992 
1 

- -
FUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE v 

cálculos de la corooración Misión Siglo XXI. 

El crecimiento del VA oor el sector de 

servicios públicos en La Guaiira es considerablemente suoer1or 

entre 1980 v 1992 (747.06%) al aue se oroduce en el total 

nacional (87.99%) y en las áreas más desarrolladas (94.73%). 
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Por consiguiente. hav una ráoid,1 conv':'r:�e11c1d. -:.10b1d:.:1. ,1 ��tP. 

sector. del departamento hacia l0s niveles nacionales. a 

·diferencia, como se di io. a lo aue se aorecia en otras áreas

atrasadas. Este fen6meno también puede estor relac1onado con la

explotación de gas natural v. ant� todo. de carbón. No sólo oor

la construcción de TERMOGUAJIRA. $lr,o Por las amoliaciones en

los servicios dorniel 1 iar1os aue han oos1bi 1 i t.3.ct,j las re!!'a.l ias.

10. Servicios del Gobierno

Puede anotar!e lo mismo aue oara lo� demás 

sectores analizado�. en cuanto a rango de varlac16n del 

crecimiento del VA. El crecimiento de esta variable en La 

Gualira oscila entre -4.53% v 62.30%. en tanto aue en el total 

nacional sólo lo hace entre -1.98% v 12.52%. v en los 

departamentos m�s desarrollados entre -4.92% v 12.52%. Por otro 

lado. el VA gubernamental en La Guaiira baia en tres a�os entre 

1980 Y 1992, los mismos aue en las áreas avanzadas v en uno más 

que en todo el país (Cuadro No. 23). 

Por otra parte. como 5e 0bservn claramente 

en el Cuadro No. 24, aue se Presenta en se2uida. las tendencias 

de crecimiento son, en cambio, muv Positivas: 
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--------------- ·--------------·

CUADRO No 23 

VALOR AGREGADO EN EL SECTOR SERVICIOS 

OEL GOBIERNO 
(TOTAL MACIONAL. DEPARTAMENTOS DESARF.OLL..:..oos y GL'.AJIP:.4.) 

1980-1992 
(MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE: lS75) 

AÑOS TNAL <l<ECIM'l! TOES crlECIM% TCUAJIRA

1980 40840 26634 185 
1981 43:t11 5,61 28452 6,tl3 183 
1982 44249 2,40 27052 -4,92 297 
1983 43371 1,98 26150 3,33 327 
1984 47242 11,93 28939 10,67 345 
1985 49272 4,30 30:.J�4 4,89 3\11 

1980 52290 0,13 32201 6,35 379 
1987 55989 7,07 34438 6,68 436 
1988 59905 6,99 36985 7,40 450 

1989 6:1274 J,95 J8402 3,83 4o5 

1990 04049 2,05 39479 2,00 479 
1991 63842 -0,32 39352 0,32 477 

1992 71834 12,52 44277 12.52 537 

Fuente : Estacllsticas bés1cas departamentales de C01omb1e 19!!0-199'..t. (LlANI:) 
C61culoll : CORPORAOON MISION SIGLOXXI 

01ECIM% 

-1,U8
G2,30

10, 10
5,50 
15,Ul 

-4,:;J 

15,04 
3,21 

3,33 

3,01 
0,42 

12.58 
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Cuadro No. 21¡ 

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y TOTAL DEL VALOR AGREGADO POR EL 
SECTOR DE SERVICIOS DEL GOBIERNO (TOTAL NACIONAL. AREAS MAS 

DESARROLLADAS Y LA GUAJIRA) 

(Porcentaiesl 

1980-1992

. . - .. .. . .  --·-
··-··- · ·- · -· . . .  - . ----.,

PERIODO TOTAL 
NACIONAL 

AREAS MAS 

DESARROLLADAS 

LA GUAJ I P.A 11 

11 
1980-1984 3.79 2 • 3 l 1 'J • L U

1985-1989 5.69 5.83 6.42 

1990-1992 5.02 5.00 5.06 

Incr.% 1980- 75.89 66.24 190.27 

1992 
. -PUENTE: Cuentas Nacionales v Deoartamentales del DANE v 

cálculos de la Coroorac1ón Misión Sie:lo XXI. 

En términos i.enerales. habría una 

convergencia de las áreas más atrasadas hacia los niveles de 

las desarrolladas, puesto que el crecimiento del VA entre 1980 

y 1992 en el total nacional (75.89%) es suoerior al que se 

produce en los departamentos más desarrollaaos (66.24%). La 

tendencia es aún más acentuada en el caso de La Guaiira. va aue 

el crecimiento del VA por el sector en la ree:ión asclende a 

190.27%, cifra considerablemente suPerior a las antes 

mencionadas. Sin embare:o. entre 1990 v 1992. la cifra del 

crecimiento del VA ree:ional (5.06%) es aoenas levemente 
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superior a la del total nacional (.5.02'?!,l v a la de los 

departamentos más desarrollados 15.ü0%J. Asi. en este ceriodo 

habria neutralidad en términos de converirenc1a u oolarizac1ón. 

tanto para La Gua,ira como oara el resto de las áreas 

atrasadas. 

Este hecho ouede relacionarse también con 

la explotación de carbón en El Cerre ión. Las res.1a1 ías 

carboníferas han oosibilitado una considerable me,oria de los 

servicios gubernamentales en el aeoartamento. No debe olvidarse 

aue el crecimiento sostenido a lar20 olazo del sector es 

fundamental para el desarrollo económico. 

11. Resumen General

Una vez estudiado el comoortamiento 

sectorial del valor ai,;rei;cado en el total nacional. las áreas 

más desarrolladas v La Cuaiira. a lo largo del oeríodo 1980-

1992, es de la mavor conveniencia oresentar un resumen de las 

tendencias de crecimiento del VA, tanto en término·:; globales 

como Para el caso esoecifico de la oeninsula. 

En los citados términos irlobales. se hace 

tanto un análisis cualitativo como uno cuantitativo. Resoecto 

al primero., vale la cena reslatar algunas conclusiones 

fundamentalales: 
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* ·  Los sectores aue muestran 

conver1?encia de las áreas rezagadas tiacia los niveies 

nacionales son: minería: banca. seguros v serv1c10·; a las 

emoresas: otros servicios: v. servicios <1P.J 1?ob1erno. 

* ·  En los sectores de la industria 

manufacturera, construcción v obras oúbl icas. Y comercio se 

aprecia un comoortamiento relativamente neutral. Esto es. no se 

observaría contribución ni et la convergencia ni a la 

polarización entre las ireas atrasadas v !as desarrolladas. 

* ·  Por su oarte. los sectores agrícola. 

transoorte v almacenam1ento, v electr1c1dad. gas. agua v 

telecomunicaciones, influven oara aue las áreas atrasadas se 

polaricen con resoecto a las avanzadas. 

*· El caso de La Gua1ira es. en general.

mucho más oositivo aue el de otras áreas atrasadas. se observa 

aue todos los sectores. salvo dos. el a11rooecuario v la 

Industria manufacturera. contribuven a la converl?encia del 

deoartamento hacia los niveles de las áreas más desarrolladas. 

Al resoecto, conviene hacer algunas orecisiones: 

No existen los factores sectoriales 

generales de polarización de las áreas atrasadas en La Guaiira. 

Por el contrario, los sectores de transcorte v almacenamiento 

Y electricidad, 1?as. agua v telecomunicaciones son en este caso 

convergentes. No sucede lo mismo con el sector agrocecuario. 

que sí se comporta de forma idéntica al de otras zonas 

rezagadas. es decir aue contribuve a la oolarización. 
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Lo mismo oui;:de <iecírse de lo� sectore5 

aue oara otras zonas atrasadas son neutra.les en c11,:i.nto ,;i 

conver�encia o oolar1zaci6n, Tal es �• caso de 1a construcci6n 

v obras 0Qbl1cas. v comercio. aue. en el caso de La Guaiira. 

contribuven a la convergencia. Z1n embargo. el ,;aso de la 

industria manufacturera. neutral en i?enerl;l.l. es crítico en Lo. 

Guajira, puesto aue coadv11va oara la oolar1zaclón de la rea16n 

respecto a los niveles nacionales. 

Finalmente. tamb1en en La Gua,tra 

resultan con una contribución oositiva a la converienc1a. los 

sectores aue en otras áreas atrasadas así lo hacen. es decir: 

minería: banca. sei:rnros v servi,;íos :.\ 1,.\., emoresa,;¡: otro� 

servicios: Y, servicios del gobierno. 

En consecuencia. aunoue el cuadn� 11enP.ral nu@dP. 

considerarse oositivo. oucda la creocunac1hn oor 10s sectores 

a•rooecuario v de 1ndustr1a manufacturera. �n A�Dec1ai rP�ce�tr, 

a este último. ,:uvas tasas de crec1:n1�·nu, 'J""I VA ,,:,r, muv ooco 

auso ic i osas. contri buvenoo 'l.mnas a l :, 1)0 i ar 1 z;:;c 1 ón c:!P. 1 

deoartamento resuecto de 1a�. "'r�a�. m<ts cie,f1.rrn,1ac1a$. ti&,e 

hecho es tunaarnental oara e1 tuturo u1s�M0 ue 1�s ool1t1cas cte 

desarrollo ae 1a reg1on. 

Por otr,, lauo. es de <tn01ar l'.lUe. ,;;. ¡)art 1 r de 

U18.5. se observa· algún aeter1oro ':'n ,.1 tros ,;ect0res. et c•Ji:>.l. 

con todo. no alcanza a modificar las D0!1t1vas tendenr1Rs nara 

todo el oeríodo l980-l992. ·r;ll <.or, l()<; ,::1° .,•¡ Pe: 1:-t rn:rer1-,. 
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aue ocasiona una tev,� ,1ivPr.-.enc1� 

e o n s t r u c c 1 ó n v 1 a 5- ,:, b ras o ,j 1; ! 1 ,:- "- ,-_ 

:)�¡r:1r ��: 
· 1··: 

'llf:. ,�,rt�-'! ! i�; r , 

fenómeno. oero ,;. oarttr oe \';!)!;'). 1 1,,;:l v�1. --.-11.,:,·!:,··,. ...,,. 

¡ .... 

orevlas al 1n1c10 CE' i2l. ?:·r•1i.:IJ·.:C:·1t"! ,�., ,.··.:.�·1:•'"i'• :;.r. 1_�;-¡·:·,:... ;r,1,: ,, 

de !OS Otros serVtC:lO'i. J<)J1(p-, -;._, él.'i .. IT<!�il1•' :':'J":·•i"""'·,,, .·,nr_.,. 

señalado. Por otra oarte. los ,ecr0re�- ('e ,-or, .. rr:!o '' o-1r0•:e1 .• 

seguros v finanzas. tuvieron un oesemoenn un ne"�º ,¡,»¡·.,.,,_ 

a u s o i e i o s o en t r e l 9 8 5 v J 9 8 �· . a u e "' n \ 0 ,. ,:, "' l o e r i ,:, (I ,· - ; '.t )$ '·' - ' '=' •,, ·--· • 

D� to ,lni1=r1-:)r '"l•�<Je ,:,:,n,;t•Jtr·,,':' n•P�. <1 1,1,•n, -�P 

términos generales. la exo1otac1on 1nten�1va "e !·-1 1 .err1c1°-r; :,a 

tenido oositivos efectos de arrastre �obre otros 1e•:t0res a� ¡,1 

economía regional. estos se l,an venido deo111tanct0 ,·1�·0 a

oa r t i r de l 9 8 .5 • un a vez 1 n 1 e; 1 a c1 a t .3. 1,r r) a u c c I ó n o e l m 1 1,,. r d l . 

Además. dos sectores �stféllé?.1r.:os. el aP'r..-,oE"cu�r1,:, v ta 

industria manufacturera. no i1an exoerimen,:aao la m1smH. 

influencia benéfica v nuederi cons1derar�I:' los rn«� atr<1sé\ri0s cli:.· 

la región. 

económico en La 1·;ua11ra. au,. �'= Dresent:i en •�! ,·'.11,�,.(;,r,� ,-.:r,. _.,_ 

ouede con�iderar<se oosi r1v0. 1.ar.; ,,n1r:a<; nr .. 0cqnr1c1r>1,e•. �"' 

derivan del hecho . . .,,,. ;:unP.r.:,(10, -·�: �a,,·, ,:r,�,::•111,•n�-:, '·"·' 1-1� 

sectores de comercio v servicios orivados entre 1Y�5 v 1�a�. v 

del mucho má.s oreocuoante fenómeno ael ba10 de!emoerio oe lo= 

sectores oroductivos a oartir de 1990. ocasionado en carte oor 

el menor dinamismo del sector rninero. 
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CUAORONo25 

TASAS DE CRECIMIENTO SECTORIAL 

TOTAL NACIONAL, DEPARTAMENTOS DESARROLLAOOS 

y ocrARTAMCNTO oc LA OUAJIRA 

1900-1992 

PERIODOS TNACIONAI TOES 

1880-1984 1,86 2,24 

SECTORES PRODUCTIVOS- 1085-1080 5,08 3,91 

1990-1992 2,62 2,63 

1080-1084 1,05 3,13 

COMERCIO Y SERV PRIVADOS- 1AB5-1989 3,37 3,69 
1990-1992 3,39 2,46 

1960-1984 4, lj() 3,16 

SERV DEL ESTADO· 1985-1969 5,44 3,69 

1990-1992 4,91 2,48 

TGUAJIRII 

22,7 

20,5 

-1,4

14,4 

0,2 

21,9 

23,8 

7,8 

9,3 

• agricultura, siMcultura y pesca,; minarla, industria manufacturara, construcoon y obras publicas

• c:omercio, transporte y almacenem1ento, seguros y seMcios a las empresas, otros seMcios

• energla, gas, agua, telecomumcaciones, servicios del gobierno

Fuente: Estadlstlcas béslcas departamentales de Colombia 1960-1992 (04NE)

C61culos : CORPORACION MISION SIGLOXXI

57 
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CUAORú l�u 25. 

TASAS DE CRECIMIENTO SECTORIAL 

TOTAL DEl"ARTAMENTO DE LA CU,A.JIRA 

1Cl80-1992 

íPorcentaies J 

8EC:l01-<l::S t'l::t.'.10UOS 

SQ..84 
"'I, .. ...  ,.. 

o..rot11 

SECTORES PRODUCTr/OS 

AGRICULTURA SILVICULTURA Y PESCA 

'1MINER"'- . íii,75
INDUSTRIA MNJur ACTURERA o.n

CINSTRIIC:CION Y ORRA!:l PI IPII IC:A!:l 17RI 

CúMER\'.;iu 'j SER\/ PRívADuS 

COMERCIO 20.25 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 8.04 
SEGUROS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS 29,03 
OTROS SEfMCIOS 7,05 

SERV DEL ESTADO 

ENERGIA, GAS, AGUA Y TELECOMUNICA. 48,20 
SERVICIOS DEL GOBIERNO 19,2 

Fuente: E&ta111&11cas BH1Ca1 uepanamematea ae 1.01omo1a 1!:IW-1w,. (IJANI:) 

Calculas de la CORPORACION MISION SIGLO XXI 

1P1 • <DFCIN;lll lllSl<II SICLO 111 

,..,.. ,.,,.. 
t,U,,t,¿ 

5.53 
67.ili'
.�.99
-1.n11

1 
-1,Q

3.52
0,06
2t11 

10.0::: 
6.42 

,..,.. "'"' 
OU,,tf¿ 

-6.3 14.661 
-ü.3� iwii,iwl
1.101 -mi

-?,111! 1�/'i.1R! 

1 
1 

l'i04? 304.Q6
.... , ·-

3,46 67.15
44,66 3i5,78

0,02 53,55

21,0 747.oe

5,0!! 190,27 
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Por otro lado. a oartir de las cifras

consi�nadas en el cuadro No. 26. puede hacerse el anál1sls de 

los sectores más v menos dinámicos en el deoartamento de La 

Guajira entre 1980 y 1992. Ello se hace tanto oor sub-oeríodos 

como para todo el lapso indicado. El dinamismo sectorial. 

ordenando las tasas de crecimiento del valor a�re�ado de mavor 

a menor (o de menos a más negativa) oor sub-oeríodos, cuya 

posición se suma después oara los tres considerados, se aprecia 

en el Cuadro No. 27, que se presenta a continuación: 

Cuadro No. 27 

DINAM.ISMO DE LOS SECTORES ECONOMICOS EN LA GUAJIRA 1980-1992 

(Ordenamiento de mayor a menor) 

SECTORES 1980-1984 1985-1989 1990-1992 TOTAL 

l. Agricultura 9 /¡. 10 23 

2 • Minería 6 l 8 15 

3. Industria 10 10 6 26 

/¡.. Constr. y OP 1 8 9 18 

5. Comercio /¡. 9 l l /¡. 

6. Transo. y A. 7 5 5 17 

7. Banca, s ' SE 3 7 2 12 

8 Otros se rv .. 8 6 7 21 

9. E.,G.,A y T. 2 2 3 7 

lo Serv. Gob. 5 3 /¡. 12 
. , . , 

FUENTE: cuadro No. 26 y calculos de la Coroorac1on M1s16n Siglo 
XXI. 

Además, ordenando las cifras de la última 

columna del cuadro anterior, lo que se hace en el Cuadro No. 

28, que se inserta un poco más adelante, pueden comoararse los 

resultados con los que resultan de ordenar el dinamismo 

IFI - CCM'iRACIOO IIISIOO SICLO IIl 



'º EVALUACICti DE LA CCtlPETITIVIDAD EN LAS REGIONES DE FROOERA • QJAJIRA 

sectorial para todo el período 1980-1992: 

Cuadro No. 28 

COMPARACION ENTRE LOS ORDENAMIENTOS DE DINAMISMO SECTORIAL EN 

LA GUAJIRA (1980-1992) 

SECTORES Ordenamiento oor Ordenamiento de 
sub-períodos todo e l período 

l. E. ,C. ,A. , y Te 1. l 2 

2. Banca. s . .  y SE. 2 3 

3 • Serv. Gobierno 2 5 

I¡.. Comercio I¡. I¡. 

5. Minería 5 l 

6 • Transp. y Alm. 6 7 

7 • Constr. y OOPP. 7 6 

8. Otros servicios 8 8 

9. Agricultura 9 9 

lo. Industria 10 10 
Manuf. 

, . , . , 

FUENTE: Cuadro No. 27 y calculos de la Corporac1omn M1s1on 
Siglo XXI.

Puede verse que los ordenamientos son, en 

general, comparables, salvo oara los sectores de minería v 

servicios del gobierno. El primero resulta auinto en dinamismo 

en el ordenamiento por sub-oeríodos v primero en el 

correspondiente a todo el lapso 1980-1992. El otro es se1:t:undo 

si se utiliza en primer criterio y auinto si se hace el 

ordenamiento para todo el período. Aunaue el cuadro habla oor 

sí mismo,· resulta del mayor interis resaltar aue los sectores 

agropecuario y de industria manufacturera son los menos 

dinámicos de la economía guajira, cualquiera que sea el 

ordenamiento utilizado. 
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Como se di io anteriormente, estos dos sectores 

son los únicos oue producen diver�enc1a de Id re,i:ión con 

respecto a los niveles de los deoartamentos má$ desarrolládos. 

con todo, es digna de recalcar la meiora del ,iin;:1.m1smo de la 

industria en el último sub-oeriocto considerado, oues en if.ste 

pasa de décima en los dos sub-oeriodos anteriores a sexta. No 

dbe olvidarse aue el laoso 1990-1992 está ctom1nado oor las 

políticas de apertura económica. 
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D. EL CASO ESPECIFICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTIJRERA

l. Consideraciones metodológicas

Por no disponerse de las cifras de la Encuesta Anual 

Manufacturera -EAN- del DANE, oara el caso de La Guaiira no. se 

hace una descripción detallada de las tendencias cte crecimiento 

y c amb i o té c n i c o se c to r i a l e s en 1 a 1 n d u s t r 1 a de l a re g 1 ó n . 

Tampoco es posible hacer, por la misma razón. un diae:nóstico 

proactivo muy preciso de la situación de la industria 

manufacturera en el departamento. 

2. Perfil del comercio exterior en La Guaiira.

Los bienes de los sectores primarios predominan 

en las exportaciones de los cinco departamentos anal izados: 

Norte de Santander, Gualira, Cesar, Narl�o v Putumavo. La mavor 

contribución a las ventas al exterior la tienen, en todos 

ellos, los bienes agrícolas y, muy especialmente, los de ori,e;en 

minero, como el carbón y las demás hullas térmicas bituminosas. 

Una inserción en el mercado externo como ésta, 

sustentada en la explotación de los recursos naturales. hace a 

estas regiones negativamente vulnerables a las variaciones de 

los precios internacionales, a las condiciones externas y a su 

fortuita colocación en un mercado cada vez más declinante en el 

comercio mundial, No quiere esto decir qu� se deba Prescindir 

de estos productos en las exportaciones. Solamente si,e;niflca 
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que a estos bienes debe incoroorars¿ mavor valor a�regado, es 

decir, es imoerativo ha,er uso de la tecnoloRid cara Presentar 

productos con alguna transformación en el comercio 

internacional. 

A cesar de haber registros de exoortaciones 

industriales en el deoartamento de La Guaiira, su carticioación 

dentro del total de las ventas externas es insignificante. En 

efecto, de todas las exportaciones industriales en un lapso de 

diez años, solamente las de los sectores de maquinaria !382) v 

fabricación de equipo y material de transporte (384\ tlenen una 

participación mayor aue el 1% en 1992 (1.1%, para ambos casos l. 

Dichas exportaciones están compuestas por partes oara 

automóviles, motores y reparación de embarcaciones, y están 

fundamentalmente destinadas al mercado de los Estados Unidos 

(Cuadro No. 29). 

Se re�istran también exportaciones de maquinaria 

y suministros eléctricos (383), equipo profesional y científico 

(38.5) y sustancias químicas industriales (3.51). No obstante 

registrar todas ellas tasas de crecimiento elevadas. sobre todo 

en 1991 y 1992, no alcanzan nunca los niveles de las de carbón 

y sus derivados, principal producto de exoortación de la 

región. En todos los años, desde 198.5, estas significan el 9.5% 

de las ventas externas de La Guaiira. Además de las del carbón, 

se registran ventas de otros productos orimarios como sal 

marina (290), crustáceos y moluscos (130) y madera en bruto 

(122). 
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Cuadro29 

lxportadon• de Ja Guajira 

Parti fnd • al "doaaan 1fflÍII unmaaón wtri 

cnu 1'85 1986 

111 1,59 
122 
130 
210 99,96 97,80 
290 0,22 
311 
321 
322 
323 
324 0,2011 
331 0,11 
332 0,04 0,07 
341 
342 
351 
352 
355 
356 
362 
369 
371 
372 
381 
382 
383 
384 
385 
390 

TOTAL 100,00 100,00 

1987 

98,43 
1,53 

0,03 

0,01 

100,00 

Fuente: Dane. Información de Comercio Elterior. 
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1988 

99,7l 
0,07 

0,005 

0.20 

100.00 

1'89 1990 1!191 lffl 

0,05 0,05 
0,003 

1,07 
98,56 99,89 98,31 96,.f3 

0,28 0,08 0,11 0.32 
0,09 0,002 0,08 0,03 

0,01 0,03 
0,01 

0,001 

º·ºººº 

0,01 º·ºººº 

0.0002 
0,02 

0,01 0,02 
º ·ºº 0,0001 

0,0001 
º·ºº 0,0000 

0,01 0,01 0,03 
0,0004 

0,001 0,06 0.08 
0.2, 1,10 
0.24 0,53 
0,61 1,10 

0,01 0,25 0,24 

o.o, 0,004 0,00001 º·ºººº 

100.00 100,00 100,00 100.00 
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Según el destino, las exoortaciones de La 

GuaJlra estin dirigidas fundamentalmente a los Estados Unidos 

y el Reino Unido, pero ninguno de estos oaises recibe m�s de 

una décima parte de las ventas totales del departamento. Son 

también mercados para los productos guaiiros Alemania, Jaoón. 

Hong-Kon�. Venezuela, Canadá v Centroamérica. Esta situación se 

aprecia en el Cuadro No. 30, aue se inserta a continuación 

Cuadro No. 30 

EXPORTACIONES DE LA GUAJIRA SEGUN PAIS DE DESTINO 1985-1992 

(Porcentajes) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

ALEMANIA l. 98 O, 15 2,09 l. 7 1 l • o,, l, 98 4-, 9 1 

CANADA O, 1 O O, 17 

SUR COREA 0,58 

HONG I<ONC l , 7 3 l, O 3 2,73 3, 18 4-, l 3 1,74 

JAPON 4-, O 3 l. 2 9 2,92 l , 8 1 l. 72 2, 19 l , 91�

REINO UNIDO 3 , l l 2,27 3,80 2, 71¡. 5,02 17.55 9, 8 9 11, 8 5 

VENEZUELA O , 2 .5 0,33 O , 2 1 o • l l l , 6 9 0,22 0,95 

Fuente: DANE-Banco Nacional de Datos (Comercio Exterior). 

Con respecto a las exoortaciones a los Estados 

Unidos, puede afirmarse que éstas se han diversificado un ooco 

en los últimos años. cuando en 1990 el 98% corresoondía a 

carbón, ya en 1992 las exoortaciones de maauinaria (382). 

suministros eléctricos (383), equipo oroiesional v científico 

(385) y material de transporte (384-) representaban en el 

mercado estadounidense el 20% del total exoortado. Las 
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exportaciones al Reino Unido estin reorosentadas en un 100% cor 

carbón. En Venezuela se comercializan orincioalmente sal marina 

(290) y maquinaria y/o oartes oara motores 1382), tal como se

aprecia en el Cuadro No. 31. 

CUADRO No 31 

EXPORTACIONES SEGUN DESTINO Y AGRUPACION INDUSTillAL 

PARTICIPACIONES (%) 

EE.UU 1988 1989 1990 l 9 9 l ¡99¿ !i
210 100 100 98 85 78 11 

382 2 . 4 5.4 
1 

383 2. 5 5 
l 

38 4 6 7 1 
3 8 .5 2. 1¡. 2 

VENEZUELA 

1 1 l 22 5. 

130 20 18 

210 90 
1 

2 90 3 50 29

3 1 1 79 78 27 3. 6
1 

321 3 . 7 
1 

-

1382 48 

384 7.6 
. .  

Nota: Sectores de mavor oart1c1oac1on no suman c1en 
111: bienes agrícolas. 130: los demás crustáceos. 210:carbón .. 
290: sales 
Fuente: DANE-lnformación de Comercio Exterior. Cálculos CIE 
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3. Aoroximación al análisis de la actividad

industrial en La Cuaiira.

Aunaue ouede resul t::i.r aventurado r1ab lar 

industrializaclón en un deoartamento de la, caracter1st1.;a;; de 

La Guaji ra. fue de todas maneras oos1ble 1dent11lcar una 

incipiente actividad mi e roemor,!sar i ai. aue descansa 

fundamentalmente en la oroducc16n de oanaderia. confecciones v 

cerámica, de paso las más tradicionales. También. más 

recientemente, se identlficb oroducc1ón de lácteos. maderas v 

artes gráficas. Sin embarso. la olanta más imoortante ctel 

Primero de los sectores antes mencionado. oue ocuoaba 

venticinco traba1adores, está actualmente ccrraaa. 

La región no Parece deiar dudas en cuanto a lo 

ventajosa aue resulta Por su situación geográfica. oue Permite 

su conexión tanto con el mercado externo como con el interno. 

Así mismo, es positiva su dotación de recursos naturales 

agrícolas (maíz, sorgo, arroz. Plátano v tabaco) v minerales 

(sal, carb6n, gas natural. talco. bauxita, calizas v oro\. 

Parecería. entonces. propicio el desarrollo de orovectos 

complementarios en rene:lones tales como la szanadería v el 

cuero, la oesca v la oroducc1ón de harlna de pescado v el 

cultivo de Palma africana v la extracción de acelte. así como 

la producción de conservas de hortalizas v la industrialización 

de la sal marina. 

En términos de ventaias comoarativas. la oesca v la 

industrialización de la sal oarecen tener las meiores 

posibilidades de éxito. No obstante. en la oersoectiva de crear 
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ventaias comoetitivas. ,;ería nec1�sario suoer;:1.r los obstáculos 

concernientes. en orimer término. a la �strechez d� 10s 

servicios de aoovo. mala cal ificaci6n de la mano de obra v uoca 

iniciativa emoresarial v. en sellundo. a las carencias de 

infraestructura física. 

En esta última materia. se exille un esxuerzo 

adicional en cuanto a la construcción de carreteras 

secundarias. aue complementen el trazado de las troncales. el 

draRado y/o amol lación de ouertos distintos ael ae Bahía 

Portete (i.e. Riohacha) y la re�ularización del servicio aéreo. 

En lo que respecta a servicios oúbllcos. aunauP. han tenido. 

como se vió en el acáoite anterior. un imoortante desarrollo en 

los últimos años. se reauieren también mavores esfuerzos, Tal 

vez lo má.s indisoensable es. con todo. el fortalecimiento de 

los sewrvicios de aooyo como mercadeo. comercialización v 

publicidad, hoy prácticamente inexistentes. 

Por otra oarte, en cuanto a la c,3.lificac1ón de la 

mano de obra, es necesario distineuir el caso cte El Cerreión. 

que ha importado del interior buena oarte de la mano de obra 

calificada. del resto de la economía. Para hacer comoetitivos 

otros sectores distintos al carbón, es nece!ario un gigantesco 

esfuerzo de capacitación, tanto en oficios corno en la oart'e 

profesional. El SENA ha venido adelantando. oor ahora. un 

trabajo de identificación de las orincipales carencias de la 

re�i6n. Se ha venido insistiendo en la semicalif1cación. aue da 

prioridad a los cursos lar2os que inducen una esoecie de 

autoempleo. lo cual debe suoerarse. Se insiste también en la 

conformaci6n de los Comités Productivos. oue hasta ahora solo 

lfl • a:mwtlat 111Slat SICLO 1l1 



EVALIIAClttf DE LA <XJIPUITIVIDAD EN !.AS RECIO!ltS DE FROlliERA • GUAJIRA 

tienen la presencia del gobierno v la universidad. Hav aue 

anotar., por otro lado, aue los orofesionales ti,;:nc(en .'\ no 

permanecer largo tiemoo en la regi6n. destac&ndose el caso de

los inienieros hidráulicos. 

En esta Perspectiva. oarece haber dos oosibilidades 

inmediatas cara lo�rar mavor dinámica ir1dustrlal en La Gua lira. 

Por un lado, 

existentes. 

fortalecer Y ensanchar las act1v1dades va 

como la oanadería. las confecciones V la 

fabricación de cerámica. Por otro. materializar alPunos 

proyectos productivos concretos. aue se encuentran en distintos 

grados de desarrollo. 

4, Provectos esoecíficos 

Se han identificado. hasta el momento. los 

siguientes provectos: 

a. Con estudio de factibilidad

-Planta de nitrato de amonio: tendria la enorme

ventaja de ubicarse tanto cerca de su materia 

prima princioal, el ,"imoníaco ' 131 como de 

su mercado orincioal: la mina ele carbón de El 

Cerreión. De esta maner,:1.. nodrían o;uq1tu1rse 

imoortaciones. además de abrirse mercados a 

paises tales como Venezuela. Ecuador. Perú v 

Chile. oara sus exolotaciones mineras. su costo 

se ha estimado en USS 68 nHllones. De este 

12 oue puede fabricarse a partir ctel gas natural, 
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orovecto se ha venado hablando dsn• hace mis de 
auince a�os Y el oosticulo or1nc1na1 oara 
concretarlv oa.recc ·;er un oronunc1am1ento ael 
Ministerio de Defensn. c;u,;> husta anora no· ,.e ha 
oroducido. Aunaue ·�n la reiuón :s,? ha.ula ;Je 
nei 1 i.iencia cara el lo. es menester tener en 
cuenta los oroblemas de seguridad. :ll 1ntent:1rse 
fabricar un material exolosivo en una zona con 
oroblemas de violencia e 1nse�uridad. aue no se 
han tratado. sin t'mbargo, de $O!ventar. 

Procesamiento industrial de la oesca: se 
ubicaría en la zona costera del deoartamento. lo 
aue perml ti ría aorovechar e 1 af l oram1 P.n to o 
encuentro de diferentes corrientes marinas. aue 
enriauecen los recursos de oeces oelá1ncos v 
demersales. También es factible la oesca de 
calamares. camarones. l ana:os tas v canl?re i os. 
Dentro de las esoec1es comerciales de oeces cabe 
resaltar los meros. los m;.i,d)Uelv;. las 
sa r din':! la i.

oarcial. de l cJ s. r)e sc.:a.d0 r,:; ':. "'r \ •.: ·, .. ,r,11. i •., •• ,:,_ 1 f.l. 

re ll i ó n • E 1 oro y e e to t i en e un e os t o e s t i rna d r; de 
S 200 mi J Jone$ y con él seria oos1bl<:! ;:�orov�•.:har 
las ventaias �0moarat1vai 1� 1� r�o1�n. 

-Procesamiento de la 1oioba: se ub1caria �n los.
municipios de Maícao o Manaure. Se oodria
fabricar oenicilina v sustituir el consumo de
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aceite de ballena. además de tener 1;os1b1l1dades 

de comercio 

ooortunidades 

exterior. 

de emoleo e 

creando se asi 

r e R: i ó n • E 1 e o s t o e s t 1 m,,H.l o de 

in2reso oara la 

1,3.S sie1i1oras ael 

vegetal es de USS 37.!>77 

inversión inicial de USS

oor acre. con una 

8.777. Su semilla 

podría ser útil. además. como alimento oara el 

ganado v oara 1Jroduc1r cera. ciertos ácidos v

alcoholes. 

b. Con estudio de orefactibilidad

-Planta de fabricación de briauetas de carbón:

éstas sirven como combustible oara la generación 

de energía en las termoeléctricas. Se 

dinamizaría la economía re2ional v se 

disminuirla el consumo de le�a. aue en La 

Guaiira tienen efectos casi devastadores. La 

materia orima sería el carbón térmico. con lo 

Que se diversificaria su uso v se oodria 

exoortar también a las Antillas. mercado en el 

cual el combustible es muv costoso. v a 

Venez u e 1 a • Se e s t i ma a u e e l c o s to de 1 provecto 

es de USS 3.166.554.oo. 

Finalmente, están en la etaoa de 

identificación otros orovectos como el oaroue 

industrial de Maicao, la olanta frutícola de 

Uramita, la extracción de mármol en Uribia v el 

cultivo de la artemia salina en Manaure. 
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No cabe duda de aue. ,.:1 conu1,;1j1; c,1 uoder:d cünCr":tar 

oor lo menos algunos de estos orovect,:,s. se �ent¡rían los 

efectos virtuosos en materia ae emoleo e 1n:zresos. Sus 

encadenamientos productivos. 

básicamente. orooiciarían. 

con 

lenta 

los 

!)ero 

sectores or 1 mar i os 

sei;ru ramen t >:. •Jna 

modificaci6n de la estructura oroductiva de la re1i6n. como se 

di io antes bastante inestable v débil. Los -;e,:t<HPS oúbl icos 

deben atender. no obstante. en su orden. !a viabilización efe 

los provectos (estudios oara su financiamiento v meior 

preparación) y la corrección en las deí1c1<én·:ias �·n ¡¡_¡ 

infraestructura física. Por su oarte. P.l sector 1Hivad!) 

requiere de un enorme imoulso a la caoacidad emoresarial. aue 

hoy parece muv precaria. 

Los oroyectos asociados ,;on la oroducción de 

nitrato de amonio y la industrialización de la Pesca. carecen 

ameritar ser considerados como prioritarios. El or1mero ooraue. 

aparentemente. una vez superado un trámite aue deoende 

exclusivamente del eobierno. se tendrían todas las condiciones 

oara aue resultara exitoso. con una 1moortante sustitución de 

importaciones. El segundo ooraue. no s6lo oerm1t1ría octenciar 

las ventajas comparativas de la región -en términos de fuerza 

de trabajo, recursos naturales v situación eeo:zráfica-. sino 

aue contaría con mercados factil)les. tanto internos como 

externos. 
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E. EL CASO ESPECIFICO DEL SECTOR /\GRICOl.A

l. Asoectos Teóricos • 1
ú> 

El caso de la agricultura nresenta 

peculiaridades en lo relativo al anál1s1s v medición de su 

productividad. En Primer lugar. a la oroduct1vidad de lo::. 

factores de producción aue se tienen en cuenta en otros 

sectores económicos - caoital v traba10 -se agrega comunmente 

la de la tierra, factor vital en La actividad agrooecuaria. Más 

a6n, normalmente las comoarac1ones de croctuct1v1uad se real izan 

en términos de rendimientos oor hectárea. No obstante. este 

tipo de comparaciones presenta grandes defic1enc1as. cuesto nue 

no tiene en cuenta la dotación de recursos de aue disoone cada 

país o región, asPecto fundamental. como se senaló. en las 

comoaraciones oue se efect6en �n esta materia. Sin embarvo. la 

''revolución verde'' oue buscaba ,:onse,n11 r incrementos de 

producción oor hectárea con base en el uso de variedades más 

productivas v en la aplicación de insumos auimicos. descuida11do 

otros aspectos como las características r�soecíficas de cada 

a¡¡:roecosistema ( 1 !I ) general izó e l uso las 

lú El análisis oue a continuación sigue. si bien· no hace 
referencia expresa a La Gua1ira, es indisoensable oara entender 
bien la situación general de competitividad del oaís. Más 
adelante. se perfeccionará el diagnóstico deoartamental. 

15 El conocimiento v análisis de las curacterístlcas 
particulares de cada ecosistema. de sus lim1taciones v 
potencialidades. no fue oreocuoación central de la denominada 
"revolución verde". El la 5e basó P.n :ienerar oaauetes 
tecnoló�lcos centrados en la utilización de semillas más 
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comparaciones de productividad basadas >:xclu$ivamente "'n lo·;; 

rendimientos por hectárea. 

En segundo termino. las f:'�trate2ias advDtactas oor 10� 

distintos países oara incrementar ·:;u 1)rodu,;tivi(jad al,!rOD':c'CUari'::I 

han sido muv disímiles. v han deoendicio Pn buf'n,:i. medida de -;u 

disponibilidad de tierras v de 111,9.no d•: ,)br,3-. ·�omo va se se1'ia1,j. 

En aauellos en aue la tierra es abuncla111ia: "'n rPl;:1ción con la 

población se ha buscado au111entar la oruduct1vidau ,1el traln\1<) 

con base en la utilización intPn<1v,ct ue n1.:10111!'1an.L el 

incremento de los rendimientos cor hectárea 110 ha ,:on1titu1do 

una preocupación central. por lo aue •,dios son comoarat1var11ente 

bajos. Tal es el caso de Australia. Arsrentlna. Nueva Zelanaia 

y, en menor medida, Estados Unidos v Canadá. Mientras tanto. 

los Países aue disponen de escasez relativa de tierras y 

abundancia de fuerza de trabajo han concentrado sus esfuerzos 

en 1011:rar mayores Producciones Por l1ectárea. con base en la 

aplicación de fertilizantes. Eiemplos de t·llo han <.ido varios 

países asiáticos, en especial .J,ioón. Taiwán. China ·, Corea. 

Incluso, la utilización de maauinaria en alguno:; de ellos es 

productivas v en la aolicación de a'1roauímicos. IC>s cuales 

sufrían modificaciones menores l),H_, "adaotarlús" .;1 la� 

distintas rei-(iones o países. Sin ,;,mbargo, el desconocimien·to de 

las ventajas de cada ecosistema llevaron a aue la tecnoio¡ia 

utilizada no fuera necesariamente la aue aorovecnara me1or las 

condiciones naturales esoecíficas. n1 la oue oodía maximizar 

los beneficios Para el Productor. Más aún. el orur1to de 
aumentar la Producción Por hectlrea de 1111 mono,:ult1vo 

determinó. no oocas veces. uue se incurriera ':'n actitudes 

irracionales desde el ounto de vista econ61111,::) v. aún 111.é1·;. 

desde la óptica ambiental. 
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mínima Cv.::z .. Filioinas. I11done�.1a. PaK1-.;tá11l. 

En todo caso. �n la medida ,�n ou,c, l,ót 1HO<J11c1, v 11.1,:io 

media del trabajo del coniunto de actividades econ6m1cas cte un 

oais se incrementa v en aue. en virtud del croceso de 

desarrollo, la poblaci6n r11ral disminuve. �.u abundancia 

relativa comienza a desaoarecer v la estrutegia de Incremento 

de la oroductividad agricola tiende a centr3r�e �n el aumento 

de la productividad del trabaio. El aumento de esta última. 

adicionalmente. oermite el meioramiento del nivel de vida v de 

ingresos de la ooblai;1ón rural del rescectivo oais. Tal 

fenómeno se ha venido ore sentando. oor e 1ernolo, con gran 

intensidad en el Japón en los últimos auince años. 

Los trabajos tendientes a efectuar mediciones de la 

productividad a.�rooecuaria de los distintos factores. v a 

realizar comoaraciones internacionales de F�lla. han sido muv 

escasos. Dentro de ellos. ta 1 vez 1 o s más e o no e i ct o s e 

interesantes han sido los de Havami v Ruttan ,, .. > los 

cuales buscaron establecer comcarac1ones internacionales de la 

productividad y del uso de los factores ·�n la ar1r1cultura. v 

discriminaron entre capital, trabajo, tierra e insumos. En 

16 El trabajo inicial de Havami sobre el tema data de 
1969 (Industrializatlon and a�ricultural oroductivltv: an 
lnternational comoarative study). y los más recientes fueron 
publicados en 1985. en el libro de este autor v de Ruttan. 

llamado ARricultural develooment: an international oersoective. 
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Colombia, específicamente, Londor'io' '"', 1.:11 1111 traba10 1,ara 

la Misión de Estudios del Sector Agrooecuar io. ut 1 l izó el ichos 

estudios oara real izar una comoar,,.ción internacional de la 

oroductividad de la agricultura colc,rnbiuna. su� 1uinc1oal0s 

conclusiones fueron las siguientes: 

la oroductividad de la a1u1cultura colombiana 

creció muv lentamente hasta con11enzos de lo� �1ncuenta v con 

significativa raoidez desde esa lecr,a h-·Hta fines cfl:' 1c,s 

setenta. En este Qltimo oeriodo la croctuct:v:Jau re!at:v! de la 

a11:ricultura frente a la del sector urbano. <=- 1ndu,tri:1.l en 

esoecial, 

el las. En 

aumentó. dism1nuvendo la brecha 

los cincuenta la inversión se 

,�x1'?tente 

orientó 

entre 

rná s fa 

maquinaria, mientras en los años ,,iguientes se concentró en 

plantaciones Y mejoramiento de tierras. 

- La productividad del trabaio rural era en Colombia.

en 1980, prácticamente igual al oromedio mundial. v la de la 

tierra superior a dicho promedio. Su dotación de recursos 

tierra y trabaio - se ubicaba tambii,n en t:>l oromed10 de la 

muestra usada por Hayami v Ruttan. La 1Jroduct1vidad de d.mbos 

factores era en Colombia suoerlor a la aue se oodría esoernr. 

a oesar de aue tanto la utilización de rnaau1naria. corno la 

aolicaci6n de fertilizantes, eran baias ( la orimera era 

inferior al Promedio Latinoamericano v cercana ::1 la de los 

países asiáticos, y la segunda se ubicaba oor debaio del 

promedio mundial aunaue por encima del latinoamericano). 

1" Ver Londoño < 19891. 
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E 1 t raba i ,) d � L (, n d ,:, r, l> • 1 i v ,., b s 1 �.i 1 t t: • no i n te ri t ó Ji a e e r 

una medida de la oroductiv10.-;1rJ tot.-:1i de lo, :11,;ti,1-to� u1ctore-, 

en la agricultura colomb1una. ni de varios de ello<; oe ,nanl:'ra 

coniunta lmultifactorial l. Tanmo ,; <) ,;\b,., r<.!ó oor 

productos, o oor reg1one�. sino <JUP. lo ,1n-:1l1::ó ·:/•:: 1naner:.1 

global, para el conjunto d•.: la agricultura ·1 <é':0:clus1vamentE' 

desde la óptica nacional. Romano. oor su oarte. en varios 

trabajos 11•1 ha intentado medidas de la oroductividad de 

los distintos factores de oroducci6n. v del coniunto de ellos. 

Inicialmente calculó índices de la 1Hoductivld:ld de lil mano d•? 

obra, de la tierra y de los diversos factortc� .. as.í corno 

indicadores "oroxy" de la sustitución de tierra v de 

sus t i tu c l ó n de man o de obra < 1 9 > oara el oeríodo 1960 

1982. Luego •?stimó los rnismos índices Dar::t el oeríodo 1960 -

1990. De su análisis concluvó aue: 

-El crecimiento anual de la oroductiviaaa agregada -

o multifactorial - del sector agropecuario colombiano fue oara

ambos períodos de l.5%, tasé\ oue consideró t)O$it1va en la 

1 •ver Romano 11989) v 11993). 

1 " E 1 í n d i ce de oro d u c t i v I dad de 1 a man o de obra 1 o 
estableció como la relación entre el valor a2re2ado de la 
producción agrooecuaria v el n6mero de dia�-hombre emoleado en 
el proceso de producción. El de la tierra como Ja relación 
entre dicho valor agregado Y la suoerficie utilizada. El 
agregado (o de todos los factores! como un índice del valor de 
la producción sobre un índice ponderado de los insumos v 
factores (mano de obra. tierra v caoi tal). El "oroxv" de la 
sustitución de tierra como fertilizantes oor unidad de tierra. 
y el de sustitución de mano de obra como ootencia oor unidad de 
área. 
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órbita internacional t 2 º'

-Tras un oeríodo de de,.t)egut? tecnoló1dco en ios

sesenta v uno de crecimiento dinámi,:o en los 5etP.nt::1. ,.,n l.:i 

década del ochenta se ob�ervó un e·;1arir:am1ento 1':'•:nolóP'tCo. 

esoecialmente acentuado en los tres cr1meros a�,)� de �11.1. 

-A lo largo del oeríocto. la tir�rr.;i v la man(, tiE' obré\

disminuveron su importancia ,:orno fa.ct:>r':s �:<Di1c:divo·; del 

aumento del oroducto. el cao1tul mantuvo su bata nart1c1ca�16n 

Y los insumos intermedios (fertilizantes. oiagui,;idas. dro:.as. 

semi! las, etc.) la incrementaron. 

Las mediciones eft:ctuadas 1)<H n.,)mané• ·;d ¡·.¡,_;1,:ron. 

también. para el coniunto del agro. v no analizaron cultivos 

individuales. Más recientemente Scobie. Falconi. Pardev v R.ivas '.:i' 

concluyeron oue e 1 incremento de la oroduct1vidad 

multifactorial ha sido muv imoortante en el crecimiento de la 

producción agrícola colombiana en el oeríodo estudiado. oero 

esoecialmente en la década del ochenta. En lo, setenta el 

crecimiento de la producción (3.95% oromedio anual! se exolicó 

en cerca de 53% oor el mavor emoleo de factores oroductlvos -

y en especial oor la amoliación de la frontera aericola - v en 

1¡.796 oor el incremento de la oroductividad coniunta de· los 

20 Estados Unidos.
crecimiento anual de la 
1965 - 1970. 

oor ej0molo. oresentó una 
oroductividad del 1.8% en el 

21 Scobie, Falconi, Pardev v Rivas ( 19951.
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factores tierra. traba10 v t::ao1t."\l, miPntr'.'l.:; cue en l<J', llChenta 

esta última aoort6 el 6�% oel crec1m1er1t0 de la 1)r0auc,:1ón v la 

incorporación de ±actores oroductivos '='l :,6'X, restante. Deritro 

de ellos. los autores destacare,, el aumento continuado, a tasas 

relativamente altas. de la aolicac1ón de ¡ertilizantr�s. v las 

disminuciones re�istradas en la suoer1ic1e cosechada v en el 

uso de tractores. 

La mavor oarticioación oorcentual del a11mento 0n el 

empleo de factores en la e�;olicación Je! ,;rec1mit:nt<, del 

producto en los a�os setenta la atribuveron al rá.01do 

crecimiento de la inversión o�bl1ca en adecu�c1ón de tierras v 

al incremento en el uso de tractores. Por su oarte. el mavor 

aoorte del aumento de la oroductlvidad multifactorial ,1n el 

crecimiento del oroducto en el decenio del ochenta lo asociaron 

con las más elevadas inversiones en investigación agrícola. 

oúblicas /ll.6% anual) y orivadas 111.9% anual). v en 

infraestructura vial. 

La conclusión de Scobie et. al. reíerente al 

crecimiento de la oroductividad en el decen1�) del ochenta. 

atribuido en oarte a las mayores inversiones en investi�ación. 

es contradictoria con la de Romano relacionada con el 

estancamiento tecnológico observado en esa década. El 

comportamiento de los rendimientos oor hecU1.rea de numerosos 

cultivos parecería dar la razón a este último ' 221 Por 

ªª En todo caso. la escasa informnción dlsoonible no 

permite ser concluvente a este resoecto 
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ejemplo. los del maíz. la sova. la caña de azucar v la vuca 

disminuyeron en el segundo auinauenio de los ochenta resoecto 

al orimero: los de la oalrna i:lfr1,:ana se estancaron: los cJP.I 

algodón v el arroz crecieron muv modestam@nte. v un1camente los 

del sorgo y el trigo registraron un aumento sign1f1cat1vo. Las 

mayores inversiones en investh:ación aue se realizaron oasados 

los años iniciales de la década sef!urarnent,� nc.l alc,,.n,;,:1ron d. 

tener los resultados Dositivo� au� los or1meros les atribuven. 

Un asoecto ,.•n el aue. en todo ,;aso. Dcirece l,aber 

coincidencia, v aue debe tenerse en cuenta en los análisis 

sobre el tema. es el relativo al estancami�nto - cuando no el 

franco retroceso - sufrido oor la mecanización a�rooecuaria. La 

baja inversión en bienes de caoital. la. reducción en la 

utilización de tractores. la considerable obsolecencia del 

oaraue de maauinaria a2ricola. son hechos aue debieron tener un 

efecto negativo en la oroductividad del trabaio en el sect�r v 

que debieron traduci r'ie en 1 imitan tes al me ior::i.miento de la 

productividad y de la comoetitividad agrooecuarias. 

2. Indicadores de comoetitividad

Diferentes trabaios 

indicadores de com1:Jetitividad 

han 

de 

intentado 

diversos 

establecer 

orod'uctos 

agropecuarios y agroindustriales colombianos. El trabaio de 

Duarte, Guterman v Cía. ( 1995) anal izó el comoortamiento v 

comoosición de las exportaciones v de las 1moortaciones 

agropecuarias v airoindustriales. estimó la tasa de oenetración 

en los mercados v oresentó una evaluación de la comoetit1vidad. 

Sobre el primer aspecto identificó aue las exoortaciones se 
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ac e 1 e raro n <:: n , _ _. 1 c.: u a : r P n I ü '.1 o / '.J 11 ec) n re l a.:.:· 1 ,:e n . ; : �<, e: ·.: : , , '.J 'Je n , o '> 

anteriores La:; 1moo r t,1c i one '>. DO r ·;u oa.rtc·. o,� ;;:i.ron de 

re�istrar una tendencia contraccionista hasta l 3 8 �l. a una 

situación de ráoido crecimiento a oartir de 1990 ·: o n l ;:t, 

apertura comercial. Dentro de �1 las. se destacaron los a11mentos 

e11 las de materias Primas ,.ii:rícolas :):.:1.ra la 1n<lustri . .:1 de 

balanceados oara animales. esoec1almente sova. narina cie sova. 

harina de pescado v maíz. 

Del anilisis de la tasa de oen�tracib� d0 los 

mercados concluvó aue. excluvendo ,;afé v ,rilla de ,:af�. el 

sector a�roindustrial fue. en oromedio. durante 1981-Bk. 

netamente imoortador y, a oartir de 1985. netamente exoortador. 

En la evaluacl6n de la comoetitividad identificó como dinámicos 

unos pocos sectores v mercados. dentro de los aue se destacan 

las plantas vivas v productos de la floricultura: el azúcar v 

los productos de La confitería, v el a!lua mineral natural 

gasificada. 

Por otro ladu. r.•I 1:stud1u ele llert1ord v Esoinal 

(1995) partió de asociar La competitividad i:.:on la rentabilidad 

de la empresa ( 2 3 > De esta manera. es t 1 mó la 

competitividad oara diversos cultivos en l98.5 Y l993 v la 

proyectó oara el 2005. Los cultivos comoetitivos. se�ún dicho 

23 En la oricticu, utilizaron cara medir la comPet1tividad 
de varios cultivos �l excedente de Los inllresos brutos oor 
unidad de producto sobre los costos variables oor unidad de 
producto, lo oue eouivale a las utilidades más los retornos a 
los factores fl ios de orooiedad de los oroductores. 
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estudio '"'"' son el algodón P.n l,as rP.21ones Caribe. V::i.11�$ 
Intorandinos v Orinoauia. v la oaoa en la rell'i6n andi11a. aunaue 
en a I g o d ó n se han a g r avado I o s IH o b I P. rn:;i. � as o,; : ,:1 CI <) "' ,: o ri l .,. 
oreoaraci6n v maneio de los suelos. Los cultivos con oroblemas 
de competitividad son el arroz riego: la sova en los valles 
interandinos: la cebada en la andina: el maíz en la Or1noauia 
y el sor�o en los val les interandlr,os v la Orinoc:tula. Los aue 
presentan problemas serios de comoetitiv1dad son o::?l arroz 
secano: el maiz en la región andina ven la Caribe. v. el sorgo 
en la región Caribe. Finalmente. el 1raba10 del M1n1sto?.r10 de 
Agricultura-! ICA-CORPOICA ( 1995. 1995 e v 1·;.195 d) encontró aue. 
aunaue los cultivos aue estudiaron (maíz. sor110. arroz. •,ova. 
algodón. palma africana) h,3.n sido comoetitivos en el mercado 
interno en diversos oeríodos. tienen oroblemas de 
competitividad en los externos e. incluso. en el doméstico 
cuando se les ha reducido la orotección. 

3. Limitan tes a la oroductividad del sector 
agrooecuar lo

a. Limitantes tecnológicos a la comoetitividad

En los asoectos aue reauieren la ut i I ización de 
maquinaria - en esoecial oreoaraci6n del suelo v siembra - Y en 

2'" Es de anotar aue como el estudio no corresoonde a una 
serie en el tiemoo. sino al análisis de las estructuras de 
costos de dos años ountuales. los resultados oueden estar 
influidos por covunturas esoeciales de orecios v. oor lo tanto. 
oueden estar sesgadas :as conclusiones. 
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las labores de cosecha v ooscosecha es donde se nresentan las 

mavores deficiencias. Los 1) ro� r ;.:1.ma '::i n,3.c i ona I es de

investigación. transferencia tecnológica. as1stenc1a 1écnica v 

capacitación en estas materias oarecen haber SlOO,

tradicionalmente, los más débiles. Y son orec1samente estos 

rubros los aue tienen una mavor 1nc1denc1a en la e�tructura de 

costos de orod11cción en las distintas regiones del oais v donde 

se presentan mavores diferencias con lo5 int�rn�c1onales. 

Los sist.,,1na,. de labranza ,, creDarac1ón ele! suelo 

utilizados no son. en general. los mis adecuados. Gi uso 

continuo del arado de disco oor Parte de los a2ricultores 

comerciales ha determinado el surgimiento v la exoansión de 

problemas de compactación de los suelos, los cuales afectan el 

sistema radicular de las plantas v reducen sensiblemente la 

capacidad de retención de agua del suelo. Además. con dichos 

sistemas se voltea el suelo v se deia limPio. sin ninguna clase 

de cobertura vegetal. lo aue facilita su erosión v su oérdlda 

de humedad. al tiemoo aue dificulta la infiltración de U1s 

aguas lluvia. Un efecto similar tienen las cuerna� nue cractican 

buena Parte de los camoesinos aue r:ult,van los oroductos 

analizados. La utilización de arados cte cincel. el 

aprovechamiento de las socas v residuos de las ,:asechas v la no 

labranza cuando no existe comoactaci6n. conttibuven a 

solucionar los problemas mencionados v oueden reoresentar 

incrementos de la oroductividad v reducción de costos oor 

tonelada sustanciales. Los arados de cincel oermiten romoer las 

capas duras de los suelos comoactado�. lo aue facilita el 

adecuado crecimiento de las raíces v la infiltración del a�ua 

lluvia, al tiempo aue meiora su estructura. Además. al no 

lFI • CWWCICXI IIISUlf SICLO IIl 

í\ r- ,-'! 
.,..· ¡) '< ,_ .,_, 



ª' EVALUACION DE LA CCI.IPETITIVIDAD EN LAS REGIONES DE FRONTERA • f)JAJ!RA 

voltearlo no exoone11 su humedad al ;o!. Mantener la hoiarasca. 

1 a s s oc a s v 1 o s r e s i d u o s ct e e o s e e I i ,:1 ,_ u L> r 1 •é n r(,:, ": 1 ·,- •J •.: 1 o ,_, v '.l da u 

de la lluvia en el suelo limoio v oermitr:.• la incoruoración de 

la materia orgánica como abono. 

En buena medida a la ouesta ��n oráctica. de estas 

tecnoloirías se deben los menores co">to'> de las lal),;res v l<)S

mayores rendimientos en otros oaíses. En Colombia. exoeriencias 

prelímínares a nivel comercial han rel)ortad,;, incrementos de más 

de dos toneladas oor hectárea en cultivos de sor20 v maíz. v de 

una y media en algodón. Asimismo. se han oresentado c�sos en el 

Huila de producciones de maíz v sorgo de 7 v 8 ton./ha. con 

reducciones de costos oor tonelada de hasta un <Sesenta oor 

ciento en relación con los modales de la reirión: en Córdoba en 

maíz de rendimientos de seis toneladas oor hectárea, v 

reducciones de costos cercanas al cincuenta oor ciento 
( '2.5) 

Los sistemas de siembra común:ner.te u"li ! izados en el 

país conllevan el desoerdicio de semillas. la necesidad de 

hacer raleo, el menor n6mero de matas oor hectkrea v facilitan 

el surgimiento de malezas aue aProvechan los esoacios libres. 

Estos Problemas se oueden resolver utilizando sembradoras de 

precisi6n, las cuales determinan aue se tenira un muv suoerior 

n6mero de plantas productivas oor hectárea. con un menor uso de 

25 Ver, entre otros, 
(1995a) (1995b) (1995c) 
Agricultura Competitiva l 
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semi! las. sembradas uni formementA - oor lo 0ue r,o re(ru1t:•ren 

raleo - v aue no deian esoacios libres d<)nu,� 1)ueaar; •-·111erizer 

malezas. 

En cosecha Y ooscosecha Colomb1a registra costos muv 

suoeriores a los de los demás oaises unaliz3ctos. La rccol•!cción 

un tanto tardía de la cosecha. la falta de cal1brac1ón de las 

cosechadoras. la no utilización del in101,�mento csDecífico de 

corte para cada cultivo v la escasa cauaci1ación de los 

o pe r ad o re s :: o n l ! e van u é re 1 e a. ·; � u s t a n r: i ,;1 l ,:: ·; . E 1 oro >1 r :lma o,� 

ooscosecha de CORPOICA estimó recientem<:'nte las :;érd1das en ia 

cosecha mecanizada de arr,,z en 9.1%. en la t1e maiz en tl.1% v 

en la de sova en 8 • .5% oara el deoartamento del Meta ' 261 

La virtual inexistencia de la recolección v mane10 .;, 1<ranel 

genera sobrccostos significativos oor los �o�tos del �rncaaue v 

el considerable número de manipuleos aue es necesario oract1car 

e a.,,> Los ahorros que se generarían con la recolección v 

26 Estas son, crobablemente. la� evaluac10ncs cte o�rcfictas 
más confiables aue se han realizado de manera rec1e1,te •?n el 
país. 

27 Aunaue la recolección se hace en c;o1ombia con 
cosechadoras combinadas. eauioadas de fábric.3. con un tanaue 
para deoositar el grano a uranel. usualmente dicho tan�ue se le 
quita a la má.auina v se reemolaza con un tobogán con caoacidad 
para cinco bultos, modificación cuvo costo oodría estar 
alrededor de los tres millones de oesos en 1995. Además. este 
sistema de recolección hace oerder velocidad v eficiencia a las 
combinadas, y encuentra un �cuello de botella" en el llenado v 
cosido de los bultos. Estos bultos deben manioularse 
manualmente cerco. de 'Siete v media veces a !() lar:zo de la 
cosecha y ooscosecha. El sólo costo de esta labor manual 1ue 
estimada oor Edia1.ro ( l992l en cerca de seis cJólares cor 
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rnaneio a !!ranel fueron estimado•. oor r:orh.)iC,:. -::n .. )cho ::-or 

ciento de los costos var1abl�s en I�� cosesha� de erroz. •ova. 

sor�o v malz en los Llano-s ( ·211 ) L ::,. e ar r.: 1·, e 1 . .i. d ·• se,; am 1 •: r: t ,) .

selección v lirnoieza en la:; zona, de ,-::ultivo ".iet":'rrn1r.a un 

considerable deterioro de la calidad de! croa11cto. �obr�costos 

de transoorte nada desoreciables (al transoortar a2ua. oroducto 

deteriorado v basural Y la necesidad d� v�rderl•) ricidam�nte. 

lo oue va en contra del ingre!.C• del ctgr1cu11or. 

Además de los anteriores temas. mis relacionados con 

la tecnología mecánica v física. existen imoortantes limitantes 

en otros asoecto:;, vinculados con l:1 tecnologi,1 l)ioló:.,:1c:i v 

química. Las semillas utilizadas son. l'.:'n muchos casos. de 

deficiente calidad. El uso de variedades reRh;,nales. semillas 

de •costal'. semillas mal seleccionadas v deíicientemente 

tratadas. contribuve a oue las rentabi!id,;.ctes obtenidas sean 

baias. Cualauíer rneiora en este iiSoecto tiene un irn1:1acto 

fundamental. corno se verá oara el caso de la utilización de 

híbridos en el sorgo. No obstante. incluso f:·n las "emillas 

certificadas y de meior calidad, falta aQn mucho traba10 cor 

hacer en lo relativo a la Reneraci6n cte variedades resistentes 

a los stress aue oresentan los diversos a1roecos1stemas 

(sequía, acidez. olagas v enfermedades). 

tonelada. 

2• Lo oue imolícaría un ahorro oor hectárea de S 56.000 en 
arroz, de 30,800 en soya Y de 2�.000 en sorgo v maiz oara 1995. 
Datos suministrados por el oro�rarna de ooscosecha v la rei?ional 
8 de CORPOICA. 
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Adicionalmente. en este .:,soect,:, i1é1V un :ern:, vi,al 

para la agroindustria aue no sella tratado a orofu11aictact. Es el 

referente a aue no se selecciona la variedad a ,:ult1var en 

concordancia con el mercado al aue se desea 11,::zar. lo aue 

determina aue se obtengan oroductos más cu,t,:,sos oue ios ou� se 

requieren. Elemolos de esta situació,, so11 la siembra de 

variedades de vuca oara consumo humano aue desoués se venden a 

las industrias de molienda húmeda v de alimentación animal. a 

oesar de contar con variedades mis oroductivas adecuadas cara 

e s t e ú 1 t i mo t i o o de u so : e 1 e u 1 t i v o '= x e ! u s I v ,:, d. e ma i ,; e ·, • f l i n t •

y la absoluta falta de imoortancia otorgada a la inv��t1�ac16n 

v la siembra de los tioo "dent• . más rú-;t1,�os v oroductivos. v 

más aorooiados oara consumo animal. 

En la fertilización también existe amollo �amoo oara 

reducir costos v meiorar comoetitividad. La realización de 

análisis de suelos y foliares oara aue se defina exactam�nte la

cantidad de nutrientes aue se deben oroveer a los diversos 

cultivos en los diferentes tioos de suelos: la aolicación de 

fertilizantes simples de acuerdo con tale� recomendaciones: la 

incorporación no sólo de los elementos mavores (nitrógeno. 

fósforo y potasio). sino también de los menores en las dosis a 

aplicar; la utilización de abonadoras de cincel. aue oermiten 

colocar profundos los abonos, en la zon:1 má5 densa de las 

raíces 12 1>> v la aolicación de abonos no convencionales 

2• En el Valle del Cauca existen eiemolos de incrementos 
de rendimientos sustanciales en sorgo, v de reducción de costos 
por tonelada aue se estiman suoeriores al 50%. aue los 
productores atribuyen a esta oráctica. 
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(picado e incorooración de re,nduo, Ge ,:os,�cha. ,:ibono; veroes, 

etc.), son todas oricticas aue oueden cerm1tir anvrros 

sus tan c i a l e s en 1 o s ,: o s to s de o ro d u e,; 1 ó n de I o s e u J • 1 v o s 

estudiados. 

El control de malezas. en la r.1avorí.:1 de io, casos. se 

efect6a de manera i11adecuada e inooortun'-l.. c,,m,, :•] icrialó. e1 

uso de la sembradora. de orecisión di:,rninuv,! ,.u 1:,Jsib1lidad de 

surgir y de comPetir cor nutrient1l', v luz con los culti 1rn,. al 

no deiar esoacios libres aue les oermiten su aes.:i.rroll,). 

Además, si la oarte aJrea de la:; male,:..i:; :;,� ,:ort.:i a t1,�111DrJ :;e 

puede utilizar ..:omo materia or11ánica. Su controi mer:án1c;o, una 

vez establecido el cultivo, es vital. En li!eneral. los métodos 

de control naturales oueden contribuir a disminuir ios costos 

y los oeriuicios al cultivo de manera muv imoortante. En el 

control de olaKas v enfermedades es también fundRmental 

realizar un maneio Integrado cara reducir co:;tos v aminorar el 

imoacto nel!'ativo aue los agroauímicos tienen sobre el medio 

amb i e n t e , y e n e s o e c l a 1 so b r e 1 a f a u 11,.:1. v l o :; m i r:: r o r :.u.1 n i :; mo s 

benéficos. 

En r i e� o l o s o r <J b 1 e ma s '= x i s ten t e s son e e va r i c.> s 

ordenes. En primer lugar. Y como va se exolicó. el adecuado 

maneio del suelo avuda a la retención de a11ua aue reauiere la 

planta en determinadas �tacas di:! su desarrollo. Las oricticas 

citadas en esta materia oueden oermitir aue los cultivos de la 

mayoría de los granos se realicen en condiciones de secano. sin 

que le falte a la olanta el a�ua aue reauiere en cada etaoa de 

su desarrollo. Gracias a ellas, en muchos naises no se utilizan 
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los distritos de riego oara estos .::ultivo� f 3 O J 

término, la investigación en el Daí·.; ,;ot,r,� manei<J cte ;�\fua v 

suministro de riego comolementario ha sido escasa. oor lo oue 

usualmente se desocrdicia dramlt1camente �ste ricurso. En 

tercer lugar, las soluciones oara disooner de agua no son 

usualmente las más económicas lres�rvor1os de agua, recolección 

de aguas lluvia. riego oor 2oteo o oor micro-asoersión. avance 

frontal"111 , etc.l. lo aue d,�termin,3. un costo elevado de la 

irrigación. 

Si bien es cierto aue todavía no se han establecido 

de manera sistemática los ahorros en costos de oroducción oor 

tonelada Y los aumentos de oroductividad oor hectárea aue se 

lograrían con todas Y con cada. una de las téc1,1cas 111enc1Qnaoas. 

la evidencia existente resulta contundente en mostrar aue 

oermitirían meiorar sustancialmente la comoet1t1v1dad de la 

agricultura �olombiana v. esoecificamente. la de los cultivos 

analizados en este trabaio. Recientemente el Mlrd5terio de 

Agricultura. e 1 I !CA. CORPOICA. �I COHPES de l.'.\ Costa 

Atlántica. la Gobernación del Cesar v el Sena emorendieron un 

30 En efecto. oaíses aue utilizan orácticas adecuadas de 
labranza y preoaraci6n del suelo registran baios oorcenta1es de 
irrigación de la tierra utilizada en agricultura. sin deiar de 
ser competitivos. Tales son los casos de Argentina con el 5%. 
Brasil el 3%, Hungría el 3%, Estados Unidos el 10%. Francia el 

6%. (FAO, 1990). 

31 Esta oráctica v la anterior imolican inversiones 
iniciales elevadas. oero oosteriormente ahorros v ganancias en 
eficiencia significativos. 
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o r ove c t o de mo s t r a t i v o . de no m 1 na d ,:, e,� s .:t r �l 5 • ,:; n u n , : u l : i v o 

comercial de algodón en ul r1u1;; '.;e :c.LJl,c:in 111ucr,:J.'.; de las 

orácticas descritas, el cual ha confirmado esas asevera�1onc3, 

sus realizadores han señalado aue todas ,;,sas orác.ticas e:e 

pueden hacer con maauinaria e instrumentos no muv co:.toso·.;, oor 

lo aue oueden estar al alcance de la mavoria ae los 

agricultores c 3�, 

1 o s l i mi t a n t e s t e e no l ó g i ,; o s s o n � u o e r a b I e s c o II e o no e 1 m 1 '" n t o e, va 

existentes en el oaís, orobados oor unos cuanto,; a1?r1,:ultores 

( 3 3 ) 

En el camoo de In oroducc16n oorcicola. en el imbito 

nacional se tienen dos tioos de sistemas de oroducción. 

tradicional Y tecnificado: Porcicultura tradicional: en ella la 

calidad genética de los animales es deficiente, oues usualmente 

no provienen de razas meJoradas (mucho menos de las líneas más 

productivas con aue cuentan los oroductor�s tecnificados) v se 

someten a cruzamientos indiscriminados aue la van deteriorando. 

La incidencia de enfermedades es muy alta oor la t,aiR adoo,-::1ón 

32 Con un tractor oeaue�o (sesenta caballos) e imolementos 
baratos se pueden hacer tales labores. Más aún. los c,3.mnesinos 
pueden reemplazar el tractor oor tracción animal. 

33 Por eiemolo. en Colombia sólo ochocientos tractores 
cuentan con arados de cinceles, si se excluven los utilizados 
en la caña de azúcar, cultivo aue desde hace ,lll?ún t1emoo 
adoptó esta tecnología, la cual fue una de las orincioales 
razones· aue permitieron la revolución tecnoló�ica v el 
incremento de rendimientos aue se vivió desde los años sesenta. 
Ver conferencia de Carlos Brigard en el foro agrooecuario de la 
Costa de iunio 9 de 1995.
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de orlcticas sanitarias. higiénicas v oroductivas ade�uadss. v 

por las deficiencias de las inst,:1l.:1.ciones. La alimentación s,? 

efectúa a base de desoerdicios. lavaza v ,)tr0'i ,:1.!1mento·� 

tradicionales. aue no resoonden a las neCl'$idades de los 

animales en cada etaoa de su desarrollo. v casi no se recurre 

a la utilización de balanceados. El sacrificio v la 

comercialización se realizan de manera orim1tiva. con 

deficiente utilización de suboroductos. frecuente mercadeo en 

pie v significativa orcsencia de 1ntermediar1,:-:. todo !o cual. 

agre�a costos aue le hace Perder comcet1tividad al croducto. 

Recientemente. debido al desarrollo de las industrias 

de tratamiento y maduración de carnes v de embutidos. asi como 

a la tendencia de los consumidores a exigir una alimentación 

más sana. se inici6 el desarrollo de una Porcicultura altamente 

tecnificada, ubicada en zonas cercanas a los mercados más 

�randes, cuvo liderazgo lo asumió Antioauia. v luego se 

extendió al Valle del Cauca v a  Cundinamarca. Estos croductores 

ofrecen al mercado croductos de meior calidad en san1aaa. mavor 

rendimiento, mavor oorcentaie de cortes noble:L una reducida 

grasa dorsal v mavor Porcentaie de teiido magro. condiciones 

aue han venido imooniéndose en la demanda. Adicionalmente. han 

generado una tendencia marcada a una selección estricta de la 

carne de cerdo, en lo aue se refiere a oresentación v sanidad. 

lo que hace perder mercado al producto de las exolotaciones más 

tradiclonales. Aunaue estas últimas todavía conservan un oeso 

alto en la población oorcina. la actividad tecnificada está 

ganando terreno ráoidamente Y se ha convertido en el ren�l6r1 

más dinámico de la producción de este sector oecuar10. 
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b. Limitantes asociados con los insumos v factores

Existen limitantes asociados con la ct1scon1bilidad v 

con el costo de los insumo:. v factores. Dcntr,J de ellos tal v1�z 

uno de los más graves es el relacionado con el "?levadís1mo 

precio de la t iurra en C0Jornb1a. La defici,::nc1a de 

infraestructura limita la oferta de tierr;.1s ,1.cccs1bles :.1 los 

a�ricultores. la situación ue orden uúb!ico elevó los orec1os 

de las tierras en las oocas zon,:i.s cue di'.>frutan d•) al:=rú;·, ·,r.:,dc, 

de seguridad. la cotnora de tierr,':l·.; ···'.·n :::nero, •:0ns';:!·�·.udos en 

actividades il ír:itas distor,sionó ctr.istic.:,.men:a, ·:u·; 1,r,,c1,:,·, .. i·or 

lo tanto. los orecios de la tierra en el oaís no Puarrj,,.n 

relación con el beneficio económico aue de el!;;. se ouede 

obtener. v difieren sustancialmente de los internacionales 

(Ediagro 1994, y Perrv, 199.5), lo oue encarece de manera 

notoria la actividad agrícola. 

El costo del dinero es, también. un limitante a Ja 

competitividad en Colombia. Las tasas de interés reales de los 

eré d i to s son mayo re s que 1 as a u e debe r1 su í raga r I o , uro d u e t o r ,� � 

de otras latitude-:,. Usualment(� los 2astos finanr.:ier0s son 

considerablemente más elevados en el Dais. v Jle2an a 

representar un porcentaie de alguna si2nlficaci6n dentro de la 

estructura de costos. Los precios de la maauinaria v de los 

insumos para la agricultura son comoarativamente elevados en el 

pais, a pesar de que la mavoria de ellos d1sm1nuveron en los 

últimos años como consecuencia de las reducciones arancelarias 

v de la eliminaci6n de trabas no arancelarias a su imoortaci6n. 

Es escasa la disponibilidad de oarte cte la maauinaria a�rícola 

y de los implementos reauerldos, asi como de la mis econó1nica 
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a nivel intern·acional. 

c. Limitantes de escala. v de ubicac1ún de la

Producción 

En términos generales. los fürr1cultores colomb1anos -

y, en menor medida, los oroductores cecuar1os- son ceauefios v 

medianos, Y no cuentan con mecanismos de asociación oue les 

permita suoerar las ''deseconomias'' de escala aue enfrentan en 

distintas labores de ¡,u actividad. Situi.1.c1ón uui::• 1níluve. 

innegablemente, en las deficiencias identificadas en las tareas 

que requieren la utilización de maauir1aria v la aol1cació11 de 

riego, en las de ,;osecha v 1,osc,)secha. en la::. de maranza v 

sacrificio, en las de caoacitación gerencial. etc. Este 

fenómeno es de gran imoortancia. En otros oaises. aue como1ten 

con nuestra oroducción. incluso en el mercado colombiano. las 

escalas de oroducción son mucho mavores ( 3,.. ) lo aue 

permite que las exolotaciones sean verdaderas emoresas 

agropecuarias aue disfrutan de numerosas economias de escala v 

aue los costos de administración de la� �r(\nl,:\S <.ean 111r:.·nores. 

Adicionalmente, en numt�roso:; oaises de los diferentes 

3� Ediagro ( 199,l, por eiemolo, encontró tamaftos oromedio 
de productores de sova de auinientas hectáreas en los 
bolivianos, mil en los brasileros v doscientas en los iaooneses 
en la región de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. v aue iban 
de quinientas cincuenta a mil hectáreas en la zona severa de la 
Argentina. mientras en el Valle del Cauca el tamaño oromedlo lo 
estimó en cincuenta hectáreas.Ver. también. Perrv ( 1995l. Sobre 
los tamaños de las in.stalaciones de sacrificio de oollos ver la 
nota 166. 
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continentes. tanto en los aue tienen �structuras agrarias de 

pequeños oroductores. como en los uu':' 1He(!<)lil1na11 ié>� ,ne<.t1a1w, 

Y grandes, existen diversos mecanismos de asociación entre los 

oroductores, v de ellos con la industria. aue Dermiten 

disfrutar de las ventaias v �c?rv1r::0, d,, l,3.s escalas má� 

grandes de oroducción (.3!1) 
s I t u a e I ó n a u e s. e el a ct e rna n,,. r a

muy incipiente en Colombia. La considerable disoersión de la

Producción agrícola dificulta. asimismo. uue se desarrolle la 

infraestructura, los los e o no,: 1 1:11 ,;" n to s

esoecializados oue oerm1tan suoer2.� tales de,.e•::onúmir�s ,te 

escala. 

d. Limitantes relacionados con la infraestructura

Las deficiencias en infraestructura cúnst1t 1Jven uno 

de los mayores oroblemas oara melorar la oroctuctividad v la 

comoetitividad del sector agrooecuario v de la r:actP.na 

a11:roindustrial obieto de este 0studio. Las vías de comunicación 

y los medios 

considerablemente 

de 

tanto 

transoorte exis.tentes encareci:>n 

1 os in<;;IJíllOS aue reauieren los 

agricultores, como los bienes aue ello� oroducen. t.os medios de 

transporte más económicos oara la agricultura. r.omo son la 

navegación fluvial en gran escala v los ferrocarrile�. son 

�5 Muy variados mecanismos de asociación oara suoerar las 
deseconomias de escala existen en los distintos naises. 
incluidos oaises con tamaños de exolotaciones nada oeaueños. 
como Brasil y Estados Unidos. En Asia son muv comunes las 
asociaciones entre oeoueños oroductor�s e indu�triales. en las 
cuales estos últimos avudan a los 1H1mero� a rP.sulver los 
problema� relacionados con su bala escala de oroducc16n. 
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prácticamente inexistentes ,;:r, 1::l oaís. por lo GU•1 el rr�1r,s1),,ri:e 

CUYOS fletes y cond 1 e i ,)lH� s � l <::van cr.:,T(\S de

comercializacló11 sustanciQlmente La mala ,:al 1dad de 

las vías determina. ie:ualmente. considerables ':'obrecostos en el 

transporte de los bienes <
37

>

Así mi�mo. las deficiencias mencionadas deterioran la 

calidad de los oroductos y dificultan el me10ram10nto ticn1co 

de la producción agrícola y ae:roindustrial. Las condiciones de 

las vías, por ejemplo. no siemore oermiten la comercializaci6n 

a granel de los oroductos agrícolas. De 1e:ual manera. las 

materias primas agrícolas sufren desmedro en su calidad en el 

proceso de transoorte. el cual es aún mavor en el caso de 

algunos Productos oecuarios. 

Los pocos adelantos aue se han obtenido en materia.de 

infraestructura vial han tendido a 1rnir !os ouertos con los 

centros de consumo. v orácticamente nada se ha hecho oara 

meiorar la integración de las zonas de oroducc1�n airooecuarla 

36 Alvaro Silva ( 1994) estimó oue el con1unto de costos de

transporte y maneio desde las fincas hasta los centros de 
consumo o procesamiento final eauivalían en maíz v sorvo 1\

cerca del cincuenta oor ciento del orecio internacionai FOB de 
estos granos. 

3"' Los incrementos en los costos de 
camiones en una vía afirmada en mal estado 
pavimentada en buen estado se estiman en 
ciento. (Corredor 1994). 

ooeraci6n de

frente a una 
un e J ncuenta 

los 
vía 
oor 
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con dichos centros e 3 a, Situación aue ha. determinado aue 

sean menores los costos de llevar a las szrandes ciudades 

colombianas productos de las zonas de oroducción de otros 

países (v.g., Estados Unidos) aue de muchas de las orincioales 

zonas aJ;!rícolas del país < 3-., Ademáo;. la falta de

infraestructura de almacenamiento. secamiento v 1 imoieza afee ta 

la calidad de los granos v determina sobrecostos sustanciales 

al transoortar agua. basura v oroductos deteriorados. 

La mala calidad de los servicios núbl icos ,:,¡fer.ta. 

igualmente, la productividad v la comoetitividad de la,; 

actividades agrlcolas v oecuarias de la cadena. Los constantes 

cortes en el fluido eléctrico atentan contra el establecimiento 

de Plantas de secamiento. orocesamiento v frío en las zonas 

rurales, la utilización de sistemas eléctricos oara irriszación 

y otras labores, u obligan a disooner de olantas eléctricas 

propias, con los sobrecostos aue ello origina. La contaminación 

del agua y 1 os deficientes sistemas de acueducto ( o 

38 Incluso, deoartamentos cuva oroducción aszrícola es muv 
importante, y que para la oroduccíón de las materias orimas oue 
requiere la industria de alimentos balanceados oara animales 
son fundamentales, cuentan con una muv baia densidad vial. Meta 
y Córdoba, por ejemplo, tienen tan sólo 66.2 v 10,., metros de 
red vial total por kilómetro cuadrado, cuando el oromedio 
nacional, aue es bajo en comoaraciones internacionales. es de 
157.8 metros por I<m cuadrado. (Corredor. 1994). 

3• Como ejemplo, los fletes oor tonelada kilómetro entre 
los centros de acopio local y los centros de acooio reszional 
son entre 2.5 v 4 veces mavores aue los existentes entre los 
puertos marítimos Y los grandes centros de consumo. !Silva. 
19 94). 
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aorovisionamiento de a2ual en las zo11as rurales afecta a los 

cultivos Y a las actividades oecuari,:1.s. En ,�st,)s últimos c,'\Sós, 

contar con a�ua de buena calidad es indisoensable oara 

alimentar y mantener sanos a los animales. oues la oresencia de 

enfermedades 2astrointestinales imoide aue cumolan oarámetros 

técnicos de crecimiento. ganancia de oeso v convers16n 

alimenticia. 

e. Llmltantes educativos v de caoacitación

Los Problemas de capacitación son esoecialmente 

críticos. Ellos se Presentan a todo nivel. desde los 

administradores de las explotaciones a2rícolas v pecuarias. 

pasando por los Profesionales v técnicos del sector, y lle2ando 

hasta los operarlos de la maauinaria v los eauioos. El nivel 

educativo en el a2ro colombiano es muv baio. a oesar de la 

vital importancia aue tiene oara el meioramiento de la 

competitividad y del nivel de vida en el sector. La deficiente 

capacidad administrativa tiene un marcado imoacto en el maneio 

empresarial de la agricultura v de las exolotaciones oecuarias. 

Las decisiones de utilización de los re�ursos. de aolicación de 

tecnologías, de superación de las dificultades enfrentadas. no 

son siempre las más adecuadas. lo cual afecta negativamente el 

coniunto de la actividad. v. obviamente. la oroductivldad v 

competitividad de las explotaciones. 

La formaclón de los profesionales v técnicos del 

sector es, también, bastante deficiente, lo aue afecta la 

calidad de la asistencia técnica prestada. La mavor oarte de 
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enseñanza continúan con una tormación 

tradicional, basada en las oráctlcas v t6cnlcas convenc1onales. 

aue no es adecuada oara resolver los oroblemas aue en la 

actualidad se deben enfrentar, ni fomenta la adooción· de las 

estrategias tecnológicas v productivas, ni de las técnicas 

especificas, aue están ialonando el desarrollo de la oroctucción 

agropecuaria hoy en día. La falta de caoacitación de los 

operarios determina la considerable escasez de oersonal aue 

pueda manejar adecuadamente las miauinas. imolementos v eauioos 

más aorooiados. v aue seoa darles mantenimiento oara aue 

cumolan eficientemente su función: interoretar v cumolir las 

órdenes: caotar y transmitir las señales incioientes de 

problemas, Y programar de manera eficiente secuencias de 

actividades. Las diversas labores se realizan. en consecuencia, 

de manera aue no se aolican las tecnologías mis comoetitivas. 

de forma eficiente. 

4. el comoortamiento del sector Agrooecuario

de la Apertura. 

desoues 

La política gubernamental de intervención en el 

mercado y de comercio exterior agropecuario se modificó 

sustancialmente a raíz de la ouesta en marcha de la aoertura 

económica. Hasta 1990, el Ministerio de A11:ricultura fiiaba 

precios de sustentación oara ocho de los orinciPales oroductos 

agrícolas: maiz. sorgo, arroz, trigo. cebada. sova. aioniolí v 

frijol. El IDEMA debía hacer valer dichos Precios como mínimos 

del de mercado, comprando, de ser necesario, las cantidades no 

adquiridas por los privados a Precios suoeriores o. al menos. 
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iguales al de sustentación. Las imoortaciones de los faltantes 

estaban sometidas a cuotas v a  licencia t)revia. las cuales se 

manejaban discrecionalmente oor oarte del Ministerio v 

constituían monooolio del IDEMA. Generalmente se utilizaban 

para obligar a la absorción de las cosechas nacionales. 

A partir de 1990. en consonancia con la oolítica de 

apertura económica aue se imolantó. se tomaron diversas 

medidas, las más imoortantes de las cuales fueron la 

desgravación arancelaria, la creación de las franias de orecios 

y el establecimiento de nuevas reglas oara la intervención del 

IDEMA. En relación con el orimer tema, entre l'.1'.10 v 1992 se 

adoptaron cinco niveles arancelarios oara el sector: 0% v 5% 

para materias Primas y bienes intermedios v de caoital no 

producidos en el país, 10% y 15% oara bienes intermedios v 1.5% 

.Y 20% para bienes de consumo final. Como consecuencia. el 

arancel promedio para el sector descendió de 31.5% en 1991 a 

1.5% en 1992 (Jaramillo, 199�). 

Por su oarte, los orecios de sustentación fueron 

reemplazados oor precios mínimos de garantía. los cuales se 

fijaban teniendo en cuenta las fluctuaciones de los 

internacionales, v tenían que ser inferiores al Piso de las 

franJas de precios que se Pusieron en marcha. Estas 6ltlmas. 

que sustJtuveron a las cuotas de imoortación v a  la licencia 

previa. permitían aue fuera cosible imoortar las cantidades 

deseadas, las cuales debían sufragar un arancel fi io si el 

precio de importación se ubicaba entre el olso v el techo de la 

franla, y que tenían un recargo arancelario fo arancel 

variable) si se hallaba por debajo del oiso v un descuento si 
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lo hacía por encima del techo. de manera aue el orecio de 

importación nunca estuviera oor debaio del 

sobrepasara el segundo. 

o r 1 mero. ni 

Con estos cambios en la oolítica se oerseeuían varios 

objetivos: eliminar e 1 manejo discrecional de las 

imoortaciones: someter a una mavor comoetencia externa a los 

a�rlcultores domésticos. suavizando las fluctuaciones extremas 

de las cotizaciones Internacionales. v reducir la intervención 

del IDEMA en la comora de las cosech,3.s, al dlsm1nu1r ,�1 orec:io 

de garantia a un minimo atado a los orecios externos Y hacer 

indiferente para los industriales comorar el oroducto nacional 

o el importado, con lo aue se suoonla. oue oreferirían el 

primero ( "'º ) Para hacer coherente su funcionamiento con el 

proceso de integración en marcha en Ja subrelo!ión andina. se 

emprendió un arduo periodo de ne�ociaciones tendiente a 

unificar las franias v, en ireneral. el maneio del comercio 

frente a terceros oaíses. 

No obstante, la crisis oue afectó a la agricultura en 

los primeros años de la década. y los problemas v críticas aue 

afrontaba el esouema, llevaron al ¡(Obierno a volver a 

establecer, desde el s�gundo semestre de 1993, orecios de

"'ºLo cual no resultó cierto pues no se tuvo en cuenta aue 
las condiciones de financiamiento y la oosibilidad de adouirlr 
el producto extranjero casi en cualauier momento, con lo aue 
las necesidades de almacenamiento disminuven resoecto a las 
cosechas nacionales, llevarían a aue muchos industriales Y

procesadores prefirieran adauirír los bienes extranieros a los 
nacionales. 
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intervención del IDEMA. suoeriores a los mínimos de garantía. 

para algunos productos en determinados momentos. As1m1smo. se 

establecieron medidas oara cerrar temooral o deílnitivamente 

las importaciones de al�unos bienes. La leche J'.ue un eiemolo 

del primer caso y los trozos de oollo del segundo. La 

aplicación de mecanismos de salva�uardia constituyó otra manera 

de prote�er al sector en coyunturas esoeciales. 

Empero, fue a final�s de ¡991¡. v orincioios de 1995 

aue se introduio la modificación más sisrn1íicat1va. la cual 

consistió en oromover la realización de unos convenios de 

absorción entre al(ricultores e industriales. con el aval 

gubernamental, en virtud de los cuales los sesrundos se 

comprometian a adquirir las cosechas a unos precios v calidades 

previamente negociadas, en contraprestación de lo cual el 

gobierno les permitía importar una determinada cantidad a un 

arancel inferior al aue tendrían aue sufragar en razón de la 

franja. En todo caso, podrían seguir importando todo lo aue 

quisieran pagando este último comoleto. 

la liberación comercial mencionada. el demente de los 

precios de sustentación y la fuerte caída de las cotizaciones 

internacionales, determinaron el deterioro de la rentabilidad 

de las actividades agrícolas v sumieron al sector en la mavor 

crisis aue ha atravesado en su historia reciente. En efecto. el 

crecimiento sectorial se resintió desde 1991. cero fue en 1992

que la crisis se generalizó hasta el punto de aue oor se2unda 

vez en veinticinco años Presentó una tasa de crecimiento 

negativa (- 2.0%), y oor orimera vez decrecieron los tres 
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principales subsectores que lo conforman (al'(ricultura. oecuario 

y café). La crisis afectó con t)articular 1ntens1d,�d ,:1, los 

cultivos transitorios. cuyo valor de la oroducci6n disminuv6 en 

J.1% en 1991 y en 12.2% en 1992. Y cuya suoerficie. sembrada se

contrajo en 5.8% Y 12.4% en los dos años citados. en los cuales 

el área total cultivada en la agricultura no cafetera 

cultivos transitorios y oermanentes - se reduio en 3.7% v en 

6.1%, respectivamente (Ocamoo v Perrv. 1995). 

b. Imoactos de la aoertura en la Gualira

El valor agregado oor el sector a�rooecuario de este 

departmento decreció en 2.96% en 1991 v en un 17.15% en 1992. 

y comenzó a recuoerarse al año siguiente !creció 14.82%). La 

zona sur de aquel departamento, aue es su región agrícola. se 

encuentra muv integrada al norte del Cesar v cuenta con una 

producción semejante. De manera que en ella también se presentó 

una drástica caida de las suPerf.icies sembradas de algodón (de 

7.100 a 1.iüc ha.; :¡.::e ... ::_; ·; .. ::.J.,. �::;: ::-2 l . .J.�.j .=. ¡,.;;,. 

sorgo (de 7.000 a 2,491 en 1992) Y un tanto menor en maíz. 

plátano y yuca. Este último oara 1995 va se habia recuPerado 

plenamente. El fríjol. oor su Parte, fue el cultivo más 

dinámico en el período. v su suoerficie cultivada oasó de 853 

has. en 1990 a 1.958 en 1995 (cuadro NO 321.

i. Las políticas de modernización a2ropecuaria y rural

El actual gobierno ouso en marcha una estratel'(ia Para 

el sector, a la aue denominó "Programa de Modernización 
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Agropecuaria v Rural'' (Documento CONPES d� agosto de 19�41. la 

cual, en buena medida. orofundi26 v fortaleció instrumentos aue 

se venian dlseftando e imolantando desde el anterior 2obierno. 

y oue buscaban reemolazar las ant1�uas herramientas de 

intervención del Estado oor unas novedosas aue oermitieran una 

intervención menor, transparente v más de facilitador de 

acuerdos y negocios entre orivados oue de rector de la 

economía. La mencionada política de modernización asoira elevar 

la competitividad del sector. promover su desarrollo sostenido 

y sostenible y meJorar las condiciones de vida de la ooblación 

rural, en un esfuerzo conJunto entre el gobierno. la comu11ldad 

y el sector Privado. 

En relación con el or1mer asoecto, tal vez lo más 

interesante es aue promueve e 1 meioramiento de la

competitividad sobre la base de la realización de acuerdos 

estratégicos aue comprometan a todos los intes:rantes de una 

cadena agroindustrial v al gobierno en un esfuerzo de mediano 

plazo, y que utiliza incentivos oara estimular la iniciativa 

privada, en vez de suolantarla. Como oarte de los acuerdos se 

estableció una oolítica de aveniencias entre orivados oara 

garantizar la absorción de las cosechas, con el aval 

gubernamental, que tendía a dar certidumbre en este asoecto 

para que se pudieran concentrar los esfuerzos en las acciones 

e inversiones de largo aliento oue se reauieren oara elevar la 

competitividad. 

Con respecto al segundo tema. se estableció la 

necesidad de fortalecer el nuevo esauema de lnvesti�ación 

agrooecuaria, basado en la asociación de los oartículares con 
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el gobierno, y se otorizó mavor imoortancia y recursos a los 

subsidios aue estimulan la inversión di ,�¡ ,1.li!ro (el incentivo 

a la capitalización rural y las subvenciones a la adecuación de 

tierras <• ... >). Igualmente, se decidió fortalecer el fond<) 

Emprender, �racias al cual el !lObierno incentiva v facilita a 

los productores la creación de �mDresas de Drocesamiento v 

comercialización de sus oroductos. Estas herramientas oueden 

ser de una considerable utilidad oara ooner en marcha nuevos 

proyectos a�roindustrlales en las diversas zonas del oais. v en 

particular en los departamentos cobi íaáos oor este tr,'.lbaio. 

El documento CONPES "Política de Como�tltivldad 

Aii:ropecuaria, Pesquera v Forestal" detalló las bases de la 

reconversión del sector v sus instrumentos de aoovo. incluida 

la reorientación de las actividades de ciencia v tecnología. la 

capacitación de recursos humanos, los incentivos a la inversión 

privada en el aii:ro, los aoovos aue la oolítica de 

infraestructura ofrece a la actividad a�rooecuaria. la oolítica 

de comercialización v de reii:ulación de mercados v el diseño de 

normas de calidad. Este ambicioso marco de oolítica debía 

permitir, en el contexto de los acuerdos sectoriales de 

�� En virtud del Incentivo a la Caoitalización Rural toda 
persona natural o Jurídica aue realice orovectos de inversión 
en el sector a�ropecuario aue orooendan oor el meioramiento de 
la competitlvidad v por el desarrollo sostenible de la 
producción recibirá del gobierno un subsidio eauivalente. como 
máximo, al cuarenta por ciento del valor del orovecto. En el 
caso de la adecuación de tierras. se establecieron subsidios 
para las obras principales, secundarias v orediales de los· 
provectos que se efect6en en esta materia. siendo mavores los 
destinados a los pequeños oroductores. 
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competitividad, aue las labores del Ministerio v del sector 

privado se concentren. oor fin. en la solución de los oroblemas 

estructurales del sector en un contexto de 

internacionalización. mis aue en el des�astador conflicto 

diario sobre el mercadeo de las cosechas. la comoetencla de las 

importaciones o emerRencias de uno u otro tloo. 

En el camoo de las acciones tendientes a meiorar la 

competitividad sectorial. conviene resaltar la amoliación del 

incentivo a la capitalización rural tanto a través del

incremento de los montos de los incentivos como de su extensión 

a la compra de maaulnaria y eauioo-. la consolidación de los 

incentivos a la adecuación de tierras v el estímulo a la 

partlcloacl6n del sector Privado en la construcción de 

infraestructura de rie�o. drenaie v control de inundaciones. La 

acción del Estado ha sido muv lenta v costosa en esta 

actividad, por este motivo, el cumol imiento de las metas aue se 

han Planteado en esta área exi�e el concurso del sector 

privado. En consecuencia, el ré�imen de concesiones orivadas 

para la construcción de distritos, acomoañado del oro�rama de 

subsidios y estímulos directos para aue los oroductores 

acometan la construcción de Provectos, debería coadvuvar a 

propulsar la adecuación de tierras actas oara la oroducción 

agropecuaria intensiva. 

Los documentos señalados consolidaron l�ualmente la 

nueva filosof1a de la acción del IDEMA. al establecer aue se 

convertirá prol(resivamente en una entidad administradora de 

incentivos y subsidios a la comercialización. de manera aue 

intervenga en el mercado sin recurrir a la adauisición directa 
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de las cosechas. Esta �lt1ma forma 0e 1ntervenci6n s61o tendri 

luiar en zonas rurales v urbanas marginales. a como alternativa 

de última instancia. Para este efecto. se oroouso revivir una 

idea que finalmente no se ouso en marcha en el' anterior 

gobierno, la de nogociar en bols los certificados de deo6sito 

de mercancias agrooecuarias. los cuales serian adauiridos oor 

el Instituto únicamente en el caso de aue el agricultor no 

esta nueva oolit1ca de comerc1alizac1hn ha �vanzed0, ,1n 

embargo a un ritmo lento. Por su l);irre. :.iunou•1 ¡,�. cr•:ac1on olé' 

PROMAGRO. baio el imoulso de la •.:.C)rr)•:,r::·.·�:·'·•·, < .• 01,�m•na 

Internacional. ha reoresentado un avanc"' 1m1,úrt.:,nte cte la 

politica de comerc1alizac16n internacional. esr<:• r•s aol:'nns •!1 

ounto de oartida oara el desarrollo de 1n1ciar1va1 0r1entactas 

a dinamizar nuevos renglones agr(l1na11str1al':.'.s rie �·xoorté\<:'.Jón. 

El nuevo gobierno dec1<1i6. il<'ualrnente. 1)er!e•�c1onar 

Y culminar la reforma del !CA. El oostulacto de �soe�1a11zar a 

este Instituto en las L:ibores <:le i)rev,�n,�1"'n ·;.c1n: tar1;.t, ,�r)ntr,,1 

de I ns umo s v re g i ,; t ro de o b t en e 1 <.' n"' � v,;, "':' ,. a 1 •:· < • v o u e .,. l 

Ministerio retome el lideraz�o en el diseño de la oolítica de 

· investigación, la cual debe ser ejecutada oor las corooraciones

mixtas y otras entidades. tiende a suoerar los oroblemas aue

subsisten como rémoras del vieio esauema v aue no oermitieron

resolver las limitadas facultades otorgadas oor la constitución

de 1991 al Ejecutivo. La esoecializaci6n debería resultar en

fortalecimiento Y beneficio de ambas actividades. tanto de las

de generación y transferencia de tecnología. como de las de

prevención y control. unas v otras vitales en un oroceso de

internaciona1ízaci6n de la economía.
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Bn re1aci6n con el meJoramiento de Ja calidad de vida 

de los camoesinos Y demás oobres rurales, la oolitlca citada se 

basa en una serie de aoovos v subsidios directos a las 

comunidades para aue resuelvan oroblemas de vivienda. servicios 

sociales v oúblicos. desemoleo. nutrici6n. etc. La iniciativa 

y el mane Jo de los provectos queda en manos de los mismos 

pec,uei'los productores. v los funcionarios 1i:ubernamentales se 

convierten únicamente en asesores v facllltadores. Dicha 

politlca c 4•> incluv6 la amollacl6n la amollaci6n 

considerable de las acciones de reforma a1i:rarla v del oro1i:rarna 

de vivienda rural. asi como medidas a1i:resivas orientadas a 

solucionar 

productores. 

los problemas de crédl to de los oeauei'los 

,. DlaR"n6st leo del deoartamento de La Gua U ra 

a. caracterlsticas sociol61i:icas de la ooblaci6n

La Guajira es un departamento habitado oor diversos 

Rruoos humanos. Por una oarte están los res1i:uardos lndi1i:enas 

wuavú v de otras etnias, aulenes tienen un sistema de 

orRanlzaci6n social oropio, 1i:eneralmente en conflicto con 

colonos blancos v otro tipo de oroductores. especialmente oor 

la posesl6n de la tierra v oor su uso. 

4
ª Departamento Nacional de Planeaci6n v Ministerio de 

ARrlcultura Y Desarrollo Rural. •Politlca de Modernizaci6n 
Rural Y Desarrollo Empresarial campesino•. Documento CONPSS, 
diciembre de 1994, 
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El DRI aoovó en el casado dos orovectos con fondos de 

FINAGRO: Apoyo al re'Sguardo de la Paz. crédito oue S'= l)erdió. 

pues la comunidad nómada a la oue se le orestó no canceló el 

crédito. 

Con la Coooerativa de Barrancas. se oresentaron 

problemas oues el crédito otorgado oara la cría de caorinos se 

perdió cuando los nativos tuvieron oroblemas con el suministro 

de agua y los animales murieron. 

Los inversion1stas de la rel(ión l)an dedicado sus 

esfuerzos a actividades comerciales mas lucrativas. como es la 

comercialización de artículos imoortados v el contrabando. 

b. Situación agrooecuaria de la reRión

l. Agricultura

En el Deoartamento de la Guaiira. zonas centro v 

norte, la ali(ricultura no es una actividad ,;omún entre sus 

pobladores dada las condiciones ambientales imoerantes en la 

mayor parte del territorio, exceoto en el sur donde se 

desarrollan algunos provectos de frutales v oalma africana. 

Sin embargo, las personas entrevistadas coincidieron 

en afirmar oue la situación podría cambiar cuando se desarrolle 

el proyecto de irrigación del río Rancherías. el cual tendría 

una cobertura de aoroximadamente lS.000 hectáreas. 

Este proyecto, localizado en el sur de la Guaiira. a 
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75 kilómetros por carretera de Valleduoar v 168 km da Riohacha. 

fue ore sentado a 1 os usuarios e 1 casado 19 de enero de 1996. 

El !NAT está trabaiando en la •)labc>r.:ición de Lo$ tér1111nos de 

referencia y en el trimite de vigencias oresuouestales futuras. 

Se espera terminar los diseños en febrero de 1998 v la 

construcción cuatro años después. 

De acuerdo con la tradición de la zona v alirunos 

estudios de clima Y de mercados. se orooonen desarrollar 4.340 

Has. en arroz, 6.435 en algodón. 3.617 en sor20. 4.757 en sova. 

3.160 en pastos, 570 en frutales oermanentes. 664 en olátano v

1.680 en hortalizas. 

En la Guaiira oredominan otro tioo de actividades 

agropecuarias Y mineras como son la cría de caorinos. 

especialmente en el centro v norte del deoartamento. 

ii.Cria de caprinos.

Se estima aue la ooblación de caorinos oodría alcanzar en 

1996 la cantidad de 2 millones de animales. Los caorinos tienen 

diferentes aprovechamientos: en la actualidad se exoortan 

semanalmente alrededor de 1.000 a 1.200 animales vivos a las 

Antillas, por el ouerto de Portete (50.000 animales oor año 

aproximadamente). en una ooeración de abastecimiento de carne 

que apenas comienza v aue en concento de 1 os entrevistados 

tiene tendencia a crecer. El consumo local de Riohacha se 

estima en 200 animales diarios. 

La Secretaría de Agricultura, con el aoovo de CORPO!CA. ha 
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promovido la cría en varias granjas de caorinos de leche oara 

mejorar la raza al cruzarlos con los caorinos actuales v asi 

proporcionar al indígena Corincioal oroductor de caorinosl otra 

fuente de alimentación. 

Los caorinos son utilizados oara la oroducción de 

carne, los cueros son comercializados secos con comerciantes de 

Bucaramani,:a ouienes los compran a intermediarios locales. CS 

300 por cuero). De los cueros se obtiene la cabritilla.

utilizada en la manufactura de guantes v otros artículos de 

marroquinería. 

111.Actividad oesouera.

Otra actividad aue se desarrolla en la re2ión es la 

pesca costera, la cual se real iza en forma artesanal. Los 

orincípales productos del mar son: aletas de tiburón, carne de 

tiburón, langostas, camarones v algunos moluscos v crustáceos. 

Al resoecto, algunos de los entrevistados 

manifestaron la necesidad de adelantar estudios de 

disponibilidad dei recurso marino a lo largo de la zona costera 

Guajira y su calificación con base en las esoecies. la 

estacionalidad y otros factores relacionados, tal como se hizo 

en Santa Marta oara las costas del Magdalena. donde se han 

realizado estudios por varios años. 

En visita realizada en el mes de mavo a la Guaiira. 

la Ministra de Agricultura. llevó un documento sobre el 

aprovechamiento de las sardinas en Colombia. sobre el cual 
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indicó, en varias reuniones. oue será el rHovecto or1oritario 

de su administración oara la Guaiira. Al revisar el contenido 

del documento resumen se encuentra oue es un.� oorc1ón de un 

estudio realizado aoarentemente en 1994 y entre sus 

conclusiones se menciona oue efectivamente existe un recurso 

potencial en aguas de la Guajira oero •• 11 Antes de incurrir en 

el establecimiento de una olanta enlatadora. va sea en -.?i 

Pacifico o para el caribe se recomienda a la industria realizar 

un estudio de factibilidad sobre el oroducto a oroducir. En las 

condiciones actuales de conocimiento sobre el recurso a 

explotar, la consultora cree oue es muv riesgoso hacer una 

inversión. Ecuador nuestro mavor orovcedor de sardinas 

enlatadas tiene unos costos de oroducción con los cuales 

Colombia dlflcilmente oodrla comoetir. 11 

lv. Acuacultura

La acuacultura es una actividad oue se está 

desarrollando en la región con varias esoecies. orincioalmente 

la cachama y la tllaoia roía. El DRI ha oromovido el 

establecimiento de varios orovectos oue han tenido un 

lmoortante efecto demostrativo. En ooinión del Secretario de 

Agricultura, muchos orooietarios de tierras han establecido sus 

lagos, sin aue ello aoarezca registrado en ninguna estadística. 

v. Agroindustria.

En conceoto de algunos de los entrevistados, no se 

cuenta en el departamento con inversionistas imoortantes oara 

el desarrollo de provectos agroindustrlales. 

De hecho solo se mencionó el caso de una oeoueña fábrica de
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mermeladas aue en forma estac1,;,nal aorovecha alf 1 
.. rnas cosechas 

de fruta y produce mermeladas aue vende �n el entorno cercano. 

c. Provectos identificados

Existen varios documentos donde se relacionan los 

provectos de inversión oara el deoartamento. 

1. Provectos �enerales:

La secretaria de Agricultura oreoaró un listado de 

ideas y proyectos &Rrolndustriales oara oresentar en una 

reunión sostenida en el casado mes de mavo en Sincelelo. El 

resumen de los orovectos oresentados es el si�uiente: 

- Capacitación en forma de Auto"estión v or"anización

empresarial. 

- Construcción de cavas para la conservación de carne

de pescado. 

- Operación del matadero fri"oríftco de Villanueva.

que tiene instalaciones con caoacidad oara 120

bovinos por turnos, además de eauioos oara faenar 

cerdos y pollos. y está. sin ooeración oor falta de 

capital semilla y de una or�anización comercial 

privada que pueda acceder a recursos del fondo 

Ranadero. 

- Centro de acooio lechero del Sur de la Guaiira. El

DRI aportará. recursos oor 50 millones de oesos aue no 

han sido desembolsados. 

- Estudio de factibilidad oara. el montale de una

enlatadora de sardinas. 
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Reactivación del centro de servicio de oesca 

artesanal. 

- Pesca e industrializaci6n del tiburón,

- Procesamiento de suboroductos ,:acr1nos v bovinos.

- Tecnificación de cultivos v orocesamiento de ouloa

de frutas. 

Montaie de centro de acooio. faenamiento v 

sacrificio de caorinos en la media Guaiira. 

Esta misma entidad indicó que en 1994 se oresentaron 

al�unos proyectos a Planeación Nacional. sin aue se tenga más 

noticias sobre los mismos. Los orincioales fueron el 

repoblamiento de peces de la laguna San Agustín, Musichi. 

Municipio de Manaure, Y reooblamiento de oeces de la laí!'una 

Cuspica con lebranche v camarón. 

El Fondo Mixto de Promoción Emoresarial oreoaró un 

documento sobre el oerfil de los orovectos orioritarios oara el 

Departamento de la Guaiira aue asoiran a cofinanciación del 

Presupuesto General de la Nación en 1996. Los nombres de los 

proyectos relacionados con el sector son los sir!'uientes: 

- ARrolndustrialización.

Desarrollo turístico de la Guaiira.

- Construcción del oarque Industrial de la Guaiira.

- Construcción de un ouerto multiorooós1to.

- Planta de soda cáustica.

- Planta refinadora de sal en Manaure.

-Estudio de la situación de la zona de régimen

aduanero especial del Deoartamento de la Guaiira. 
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- Reubicación de los moradores de los alrededores de

la laguna salada. Riohacha. 

- Optimización y amoliación del acueducto de San Juan

de 1 Cesar. 

- Amoliación del alcantarillado sanitario de San Juan

del Cesar. 

- Estudio acueducto regional La Junta-La Peña-Los

Haticos - Laguita Y Tocapalma. 

Ootimización v amoliación del 

Villanueva. 

ac\teducto de 

La URPA ha estado trabaiando en los siguientes 

Provectos esoecíficos: 

- Recuperación integral del cultivo del algodón en el

departamento de la Guaiira. 

Conformación del banco de maauinaria Para la 

producción agrícola. 

- Estudio de mercadeo para la comercialización de

productos agropecuarios. 

Divulgación de las Políticas del 

agropecuario a los profesionales del sector. 

sector 

Control y prevención de la encefalitis eauina 

venezolana en el Departamento. 

En la Universidad de la Guaiira se ha estado 

promoviendo la realización de tesis de grado sobre el 

cultivo Y aprovechamiento del camarón. El INPA ha 

estado trabajando en el desarrollo de orovectos de 
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cultivos de camarón. oara lo cual ha 1�stableGido 

estanaues en la Punta de Remedio$ y El Páiaro 

(Manaure). EstrJ mismo instituto 1�stá. ore;)arando 

términos de referencia oara adelantar un estudio de 

industrialización de oescado en el deoartamento. 

FONADE. en coordinación con CONSULPLAN.. está 

adelantando un estudio oara la adecuación de 15.000

hectáreas en el sur del deoartamento (desde Hatonuevo 

hasta Urumital. oara ser cultivadas en frutales. 

También se mencionó aue existe un orovecto oara 

aprovechar las condiciones ambientales oredominantes 

en Manaure para el cultivo de la Artemis salina. 

especie que se util.iza para la alimentación de 

camarones, alcanzando la cifra de us S 65 la libra. 

Y que actualmente se imoorta desde USA v Panamá. Se 

estima aue la inversión sería de alrededor de 1

millón de dólares. 

Se está conformando una red de información inter

secretarial en el Departamento. aue luello se 

extenderá. a las UMATAS. las cuales va disponen de 

computadores. 

iniciativa. 

El CORPES está aoovando esta 
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PCR'.:!NO 

tv1UNICIPIO mlBlASEII UClll>ES 

?ICOOXl'1 ,CAIUDA 

HATO'IUEVO 2)0 8 

D: EL MO:..r�c 97 7 

u::.1BIA 4)0 3 

MN,AURE 6)0 7 

l.i'WWJTA 3:JO 6 

BARRAJ�CAS .i:2 8 

FONSi:CA 385 6 

Vil.LANUEVA 56 5 

SANJUAlliOEL 470 7 

ROHt.CHA 1500 6 

MAICAO 448 7 

TOTAL 4498 

CUADRO N. 33 DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

EVAl.llACION DE GANADO MENOR SEMESTRE A 1998 

CABALLAR MlJ ... AR ASNAL Bl..'FAL lcliNICOLJ OVINA 

32E 258 673 o :, 3800 

355 308 29'3 22 65 17J 

2�00 1.1;50 12500 o o 225500 

2001) 5JO 48CO o o 850JO 

73C 4i)0 10CO o 3:JC 1200 

1060 336 620 o () 35:!0 

BJ: 380 950 1 1300 58.<;5 

536 852 1894 o 4DO :?500 

1·15 754 2321 o o 61i5 

3600 1700 3000 o o 400JO 

2859 537 3604 o o 96755 

15586 7525 31658 23 2065 471475 

FUENTE: Minagricultura, Evaluaciones Primer semestre de 1996 
Calculos Ediagro 

;::;¡ 

� 

... 

CAPRINA AVES 

POSTIJRA ENGORDE 

6(00 o o 

o 11250 12520 

58!000 4200 o 

1� 6855

1COO 

neo 36'.l 7620 

2150 

85 5000 1 ,oo 

1733 6395 9338 

1ooro 60000 90000 

189948 

999101 94070 120578 
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ll. Provectos con ventaias comoetitivus

Centro de acooio. faenamiento v sacrificio de 

ovinos y caorinos en la Media Guaiirn. 

La consecución de información cobre esoec1es menores 

es realmente disoendiosa dado aue hasta la fecha no 

se ooseen cifras oficiales v se trabaia 

Princioalmente con estimativos. Es cor ello aue fue 

necesario hacer un cálculo bastante F.rueso de la 

población caprino y ovina. además aue las cifras aue 

se encuentran normalmente agruoan estas dos esoecies. 

Para el cálculo se tomo como fuente la evaluación 

preliminar realizada por el Ministerio de Agricultura 

a través de los Consensos del primer semestre de 

1996, en el departamento de la Guaiira. 

La importancia de la caprinocultura en este 

departamento se destaca cuando se aorecia el cuadro 

N. 33 en el cual se tiene la población de esoecies

menores. por municioio. dando como resultado aue 

mientras los caorinos se acercan al millón de cabezas 

y los ovinos a las .500.000, los oorcinos aoenas 

llegan a las .5.00ú cabezas. caballar a las 1.5 • .500. 

mular 7 • .500, y asnar las 32.000 cabezas. La 

avicultura aoenas contaría con 9�.ooo aves de oostura 

y 120.000 oara engorde. 
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CUADRO N. 34 PCBLACION ESTIMADA DE CAPRINOS Y OVINOS 1996 

TOf AL NACIONAL 

CAPRINOS OVINOS OVINOS CAPRINOS TOT� 

% % % % % 

TOTAL 1233887 1498778 1946€32 100.0% 1601289 100,0% 3548121 100,C1'o 

ANTIONQ:.JIA H33S 1,6".ó 19464 1,3% 25;;_0" u,, 25097 1.6% 503€0 1,4,, 

AT��.NTICO 4�6( 0.3,ó 0a60 0,6'Yo 11eo9 05% 5409 C,3% 16318 o.s,.

BCLrlt.R 1a1s,; 1,5".ó 20490 1,4% 26€15 1,4,. 24338 1,5% 503e4 1,4,,

BCYACA 73197 5,9".ó 317325 21,2'Yo 412186 21.2'to 949!:2 !5.9% 5071EO 14,3';,

CALDA S 60� º·º'º 2270 o.2r. 2949 0.2,, 785 0.0% 3734 o.,,. 

CAQUETA 54� 0.0% 21035 1,4% 27�2$ 1,4,, 706 C.0% 28:>:.9 0.3,, 

CAUCA 456€ 0,4'ro 31501 2,1% 41C46 2.1,, 5928 C.4% 46976 1,3't. 

CESAR 6173E 5,0".ó 111175 7.4% 144410 7,4,;, 80118 5.0% 2245:¡9 6,3,. 

CCRD08A 2468€ 2,0'ro 81336 5,4% 105€5, 5.4% 32036 2.0% 131se0 3,:l'I'. 

Cl..NDINA. 2038€ 1,7% 105511 7,0% 137C53 7,0,. 26459 1, 7% 163512 4.s,.

Cl-'OCO 1737 0,1% 707 º·º"' 918 o.o,. 2254 0,1% 3173 0.1,.

HU1l..A 1288; 1,0% 11171 0,7% 14511 0.7% 16719 1,0% 31230 0,9%

LAG:.JAJIRA 76386€ 62,4'1', 514551 34,3% 668?74 34.3% 999101 62.4% 1667475 47.0%

M�G:)ALENA 6148� 5.o,. 89553 6.0% 116325 6,0'Y, 79790 5,0% 196115 5,5%

META 903 0,1% 5751 0,4% 7470 0.4% 1172 C,1% 8642 0,2'1'.

NARIÑO 5497 0,4% 30519 2,0% 39772 2.0% 7134 0,4% 46906 1,3'Y,

N.OESANTAN 1541e 1,3°AI 24585 1,6% 32064 1,6% 21303 1,3% 53367 1.5%

OCINDIO 283 0,0% 410 0,0% 533 0,0,. 367 0,0% 900 º·º"

RISARALDA 1437 0,1% 531 0,0% 690 O.O% 1865 0.1% 2555 0,1%

SAN7ANOER 11042€ 0,9,i, 51668 3,4% 67114 3,4'Y, 143306 8,9% 210420 5,3"o 

SUCRE 864e 0,7% 13853 0,9% 17994 0,9,.. 11219 0,7% 29213 0,8% 

TOLIMA 13828 1,1% 28430 1,9% 36929 1.9% 1™5 1,1% 54874 1,5%

V.DELCAUCA 2499 0,2% 7782 0,5% 10108 0,5% 3243 0,2% 13352 0,4%

. 

FUENTE: Mmagncultura, Calcutos Ediagro

;:¡ 

.... 
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Se tiene entonces aue este deoartamento oosee cerca 

un millón de caprinos y unos 700.000 ovinos. 

particioando con el 62,L¡.% en cuanto a cabras se 

refiere en el total nacional v el 34.3% en ovinos. En 

Caprinos, el segundo lui;:ar l<) ocuoa Santander con 

11¡.3,000, tercero Bovacá. con 95.000 cabezas, v en 

cuarto lu2ar Magdalena y Cesar con el 5.0% cada uno 

de ellos. En total se estima una Población caorina 

de 1.600.000 cabezas v ovina de 2.000.000. Cuadro N. 

31¡. 

Los costos de oroducción en caorinocultura tambiin se 

debieron estimar con base en una estructura del año 

de 1985. actual izada al 96 con base en el 

comportamiento del IPC. Además, se esta en Proceso de 

confirmación las cifras en cuanto a nacimientos. 

mortalidad, etc, oue permitirían complementar la 

información Presente.Cver cuadro No 35) 

El modelo hace un cálculo oara el sostenimiento de 

dos reproductoras y 20 hembras v sus crías hasta el 

destete, arroiando unos costos cercanos a los 

$21.200.000 de los cuales s11.s1¡.o.-ooo corresoonderían 

a las instalaciones, el pasto, saladeros v bebederos 

y los animales, y $9.360,000 a los costos de 

operación (muchos de ellos correspondientes a mano de 

obra familiar). �uadro N. 35

Se estima oue la ooblación de caprinos del 

Deoartamento, oodría alcanzar en 1996 la cantidad de 

2 millones de animales. 
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Los caorinos tienen diferentes aorovechamientos: en 

la actualidad se exoortan semanalmPnte alrededor de 

1.000 a 1.200 animales vivos a las Antillas. oor el 

puerto de Portete (50,000 animales oor año 

aproximadamente), en una ooeraci6n de abastecimiento 

de carne aue tiene tendencia a crecer. El consumo 

local de Riohacha se estima en 200 animales diarios. 

La Secretaria de Agricultura. ha oromovido la cria de 

caprinos de leche oara cruzarlos con los caorinos 

actuales y asi or-0oorcionar al indi�ena. otra fuente 

de alimentación. 

Los cueros son comercializados secos con comerciantes 

de Bucaramanga. De los cueros se obtiene la 

cabritilla, utilizada en la manufactura de �uantes v 

otros artículos de marroauinería. 

- Industrializacion oesauera

Actividad aue se desarrolla en la rel!'ión en forma 

artesanal. Los orincioales oroductos del mar son: 

aletas de tiburón, carne de tiburón. lanllostas. 

camarones v algunos moluscos v crustáceos. 

Avanzan los provectos de integración de una emoresa 

pesauera bajo el sistema de Joint Venture en el aue 

el socio Colombiano seria el Gobierno a través del 

INPA y la contraoarte serian emoresarlos Venezolanos 
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de oesca altamente esoecializ�da. Se caoturarán 

principalmente sardinas v Machuelo au�. desoués de 

ser enlatados se desatinarán a la exoortación•� 3
>

En visita realizada en el mes de mavo a la Gua11ra. 

la Ministra de Agricultura. llevó un documento sobre 

el aprovechamiento de las sardinas en Colombia. sobre 

el cual indicó, en varias reuniones. aue será el 

oroyecto prioritario de su administración oar,l la 

Cualira. 

�s Agrodiario, Miércoles Seotiembre 4 de 1996.
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E. EL SECTOR PUBLICO Y LOS PROYECTOS DE DESARROLLO

l. Consideraciones Renerales

El orooósito de este acáPie es el de evaluar. de 

alguna forma, el grado de conciencia aue existe a nivel 

departamental acerca de la importancia de aumentar el 

componente económico de la Inversión, como estrategia eficaz de 

desarrollo. Tal evaluación se hace teniendo en mente tres 

principios: 

*· La directriz Principal de un Plan de desarrollo 

regional, es obviamente el olan de desarrollo 

nacional. El orimero debe. oor lo menos. considerar 

los sii;tuientes lineamientos olanteactos en el segundo: 

La estrateirla de desarrol Lo económico ha de 

orooender oor La adecuación de la economía 

regional, oara aue asimile los efectos benéficos 

de las oolíticas nacionales de desarrollo. 

El crecimiento económico deoende tanto de 

la inversión de los distintos agentes 

lndivuduales, como de la inversión en caoital 

social. aue comorende las siguientes áreas: 

IP1 • calPaW:ICJI IIISl<XC SICLO IXI 
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* Medio ambiente.

* Desarrollo institucional.

m 

*· Por otra oarte. el clan de desarrollo económico 

y social. "El Salto Social". si !,len avanza en la 

precisión de estrateiias de desarrollo sector1al. no 

precisa políticas explícitas cara enfrentar los 

deseauilibrios reRionales. Partiendo de este hecho. 

resulta pertinente aue tal deficiencia sea corre2ida 

al interior de las regiones. formulando estrate2ias 

sociales v económicas aue tienaan a la disminución de

tales deseauilibrios, las cuales se esceraria ver 

plasmadas en el Plan de desarrollo decartamental 

1995-1997, · que se ha denominado: "La Guaiira con 

sentido de �randeza''· 

*· La formulación de estrate2ias debe estar 

acomcañada de un clan de inversiones consistente. 

tanto en relación con su monto global corno en lo aue 

atañe a la efectiva financiación del mismo. Es decir. 

no basta con aue en el olan se identifiauen 

claramente los problemas v se asi2nen las partidas 

para resolverlos. sino aue sus metas en términos de 

ingresos han de ser realistas. de acuerdo con las 

posibilidades financieras reales de la Nación, el 

departamento y sus municioios, lo aue 2arantiza la 

efectiva ejecución de las inversiones. Si se esoera 

el concurso del sector orivado. ha de consultarse la 

real capacidad de inversión de éste. 
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2. El componente de desarrollo �conómico en el olan

de desarrollo económico de La Guailra. 

Si�ulendo los lineamientos antes oroouestos. el 

componente económico del plan debe se�uir dos directrices: 

*· La adecuación de la economía de La Cuaiira al 

nuevo modelo de desarrollo. avanzando en el oroceso de 

descentralización y consolidando la estructura oroductiva de la 

reglón, para penetrar los mercados nacionales v mundiales. 

*· El aprovechamiento de la condición fronteriza del

departamento. El desarrollo actual de la re�i6n no corresoonde 

a su dotación de recursos naturales v deoende en alto �rado de 

la inversión extranJera. Por consl�uiente, debe instrumentarse 

una estrategia de internacionalización v comoetitivldad. aue 

debe vincularse con las ventaJas comoarativas existentes v 

potenciales, más que a las ooortunldades comerciales que oueda 

permitir, ocasionalmente. una tasa de cambio favorable en 

Venezuela. Ello constituve una estrate�ia artificial e 

inestable, que no le oermlte a la re�ión enfrentar las 

adversidades originadas en los vaivenes económicos del vecino 

país. 

Dentro de este marco, se encuentra aue, oor lo menos 

a nivel de discurso, el olan de desarrollo deoartamental 

incorpora en sus propuestas una adecuada visión del comoonente 

económico de la inversión. Se priorizan las acciones tendientes 

a fortalecer no sólo los sectores más dinámicos de la re�ión 

(como la minerí�). sino también las encaminadas a consolidar 
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otros que pueden aorovechar las potencialidades de La Guaiira, 

en especial el Incremento de la oroductlvidad de los mismos. 

para generar fuentes crecientes de emoleo e inRresos oara la 

región Y sus habitantes. Adecuándolos. además; oar,3. su 

inserción en el mercado nacional v mundial. aorovechando las 

ventajas económicas que les trae la condición fronteriza de la 

región. 

El plan departamental se oercibe como inteRral. 

porque cada una de las acciones en los diferentes sectores. se 

convierte tanto en estrategia de emoleo como de comoetitlvldad 

e internacionalización, además de imoulsar la comolementariedad 

entre los mismos sectores. Una de las acciones aue sirven oara 

ejemplificar este aspecto es la aue se Plantea oara el turismo. 

Si bien se reconoce aue este sector es débi 1 y de ooca 

importancia, se reconoce también aue es una actividad aue. al 

fortalecerse, generará un gran número de emoleos y un volumen 

creciente de divisas, sirviendo además de mercado 

complementarlo para otras actividades locales. Pues. se piensa 

que la economía ha de adecuarse al modelo de desarrollo 

imperante, siguiendo los lineamientos de "El Salto Social". de 

forma tal que se incrementen los beneficios económicos v 

sociales oara toda la ooblación. 

para 

Es así como el plan involucra estrate¡zias esoecíflcas 

cada uno de los sectores, pretende crear la 

infraestructura necesaria oara la comoetitividad v se orooone 

desarrollar acciones de desarrollo fronterizo v 

microempresarlal. así como de fomento a la actividad 

exportadora. Por último, formula estrateszias tendientes a 

fortalecer las finanzas oúblicas deoartamentales v municioales. 
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asl corno a profundizar la descentralización. 

A grandes ras11os. se ouede ver aue. a nivel de 

propuesta. el fortalecimiento econ6m1co de la regi6n ha de ser 

un esfuerzo conjunto del deoartamento. los municioios v la 

Nacl6n, de acuerdo con los olanteamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo. En consecuencia. la vls16n regional v la nacional 

se complementan, al fundarse sobre los mismos or1ncioios v 

tener idénticos obietivos. 

Asl, el componente econ6rnico de la inversi6n. al cual 

se le da una connotaci6n integral, se ouede resumir como s111ue. 

El desarrollo econ6mlco se funda en los obletivoa aue a 

continuaci6n se expresan: 

- Propender Por la modernizaci6n de la sociedad rural

y de la actividad agropecuaria v oesauera. buscando mejorar las 

condiciones de eauidad social. comoetitividad económica y 

�eneración de empleo oroductivo. Entre otras acciones. han de 

adelantarse las que meioren o creen infraestructura oara la 

competitividad, asl como aauell,3.s aue oermitan ,:i.decuar las 

tierras. todo ello con miras a ootenciar las ventalas 

comparativas de la regi6n Y aorovechar eficientemente los 

recursos existentes. De esta forma, la oarticipación de este 

sector en el presupuesto total de inversiones del deoartamento 

serl del 8.3% del total. Se espaera aue la Naci6n acorte el 91%

de los recursos destinados a tal fin. 
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'CUADRO No 36 

'RESUMEN DE LAS INVERSIONES POR SECTOR 

MILLONES DE PESOS DE 1995 

SECTOR IJl'lELSJOII 

nao11 

�COJIOMIX 

MINERO 33.625 
l,\GROP :CIU .RIO 142.303 
,:liDl'STRIAL o 

tn1R1s•:o o 

"JFNER.\C!O� DEEllPLEO 14.475 
NFR.IIESTRl!C!llRA V.Al. YDES:Rv!CIOS 139.818,000 

lsCC!AL 

ISALCD 50.734 
' 

�[-UCASION CULTUAA RECREACl0N Y DE.'TES 82.652 
,rmN:>A 11.400 
DES IIID!GEIIA 21.274 
AGUAFO,A3UYSANEAMIENT0EA!ICO 30.407 

ID ESI..RP.O;J..J AJfBIENT �l. 14.543 
lsEGt:RIDJJ> C!UDADAIIA IO 
PARTIOPACION CJUDAI:AIIA o 

IDESARROU.0 INmTIJCJONAl. o 

rroTAL 1431271 

Fuente: Plan de desanolo Deparamental 

Célculos: CORPORACIÓN MISION SIGLO XXI 

omas:oli 

DE?áU. 

520 
1.280 
500 
1.352 
3.900 
3.700 

3.000 
4.300 
1.000 
1.491 
14.000 

840 

150 
300 
11.137 
147.470 

1um:o.-

onos. 

J 
2.717 
'.) 

140 
'.) 

23.700 

o 

J 

í) 

o 

'.) 

14.101 
o 

o 

o 

30.558 

;;¡ 
-

� 
= 

= 

mil 

-

34.145 

146300 
1500 
1392 
18375 
167.218 

53.734 

186.952 
12.400 
22.765 
�.407 

9.484 
150 
1300 

11.137 
509.259 
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Incrementar la caoacidad de oroducción. 

transformación v comercialización de los recursos miner�s. oara 

que esta actividad se convierta en fuente de emoleo. riaueza v 

desarrollo social. Para lo cual se eiecutarán acciones 

especificas como: industrialización del gas natural v el 

carbón; construcción de una planta oroductora de fertilizantes: 

terminación del gasoducto Ballenas-Barrancabermeia 

(infraestructura oara la comoetitividadl: e lncorooración de 

otros recursos mineros a la economia iuaiira. Para este fin se 

destinará un 6.7% del total de inversiones (Ver cuadro No. 36). 

-Fortalecer la capacidad de prestación de servicios

y de infraestructura vlal en el deoartamento. a fin de 

incentivar el asentamiento de actividades industriales. 

formulando políticas oara consolidar el desarrollo del sector 

manufacturero, con miras sobre todo a la generación de emoleo. 

Dentro de las estrategias m•s imoortantes se encuentran: 

propender por la relocalización industrial. a fin de oenetrar 

los mercados internacionales: incoroorur rnavores contenidos 

tecnoló1ncos en los procesos Productivos: v. ootenciar el 

aprovechamiento de las ventaias comoarativas regionales. Así 

mi s mo , se ore ten de c re ar 1 a i n f rae s t r u c tu r a ne e e s ar i a o ar a 

aooyar las anteriores acciones, así como avanzar en ei 

desarrollo fronterizo, apoyándose en la Lev de Fronteras. Para 

este sector se destinará el 0.09% del total de inversión. el 

cual será financiado integralmente oor el departamento. 

-Impulsar la actividad turística en la reglón. oara
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lo cual se destinará el 0.27% del total de inversiones. aue se 

financiar, con recursos del PIS v del deoartmento. 

-Incrementar la Productividad de las microemoresas.

fomentando asi la generación de emoleo. 

Lograr mayores tasas de crecimiento de las 

exoortaciones. para adecuarse a la Política de 

internacionalización de la economía. se oiens.a en adelantar 

negociaciaciones con Venezuela v con el CARICOM, Así mismo. se 

impulsará la creación de u�a oficina del INCOMEX en La Guaiira. 

3. Consistencia del olan de inversiones

departamental. 

consistencia 

perspectiva: 

En 

del 

este 

olan 

aparte se Pretende 

de inversiones, desde 

observar la 

la sil.!uiente 

- La inversión orogramada ha de corresoonder a

los obietivos oroouestos. 

- La inversión programada ha de tener en cuenta

la capaclfdad financiera real del deoartamento. 

de acuerdo con las tendencias históricas. 

El Plan de Inversiones deoartamental est, 

concebido desde la perspectiva de la financiación inteRral. 

contemplándose, además de los recursos deoartamentales. tas 

inversiones nacionales v municipales. así como los acortes 
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orivados. Se cianea eiecutar recursos oor un valor de s 509.205 

millones, cifra aue. teniendo en cuenta la exoeriencia 

histórica, es poco probable oue se lo�re alcanzar. Además. el 

84% del total deoende de los recursos de la Nación (Cuadro No. 

3 7) , sin que la administración deoartamental oarticipe 

activamente en el proceso de aorovechamlento v comercialización 

de sus recursos, va aue su oartic1oación en la financiación del 

presuouesto será. solamente del 9.3%. como se observa a 

continuación: 

CUADRO No. 37 

FUENTES DE FINANCIACION DEL PRESUPUESTO DH INVERSIONES 

DE LA GUAJIRA 

(Millones de Pesos de 1995) 

SECTOR NACION % DPTO % OTROS % TOTAL 

Econó. 230221 85,9 11252 4, 2 26457 9 , 9 267931 

Social 196467 8 9 ·º 23791 11. O o o 220259 

Des 4543 4 7, 9 840 8. 9 4101 43,2 9484 

Amblen 

Segur. o o 150 100.0 o o 150 

Ciudad 

Des. o o 11137 LOO.O o o 11137 

I ns t. 

Par t i • o o 300 100,0 o o 300 

Cluda. 

TOTAL 431231 84.7 1¡.71¡.70 9,3 30558 6.0 509259 

FUENTE: Plan de Inversiones del Departamento de La Gua i Ira 
cálculos de la Corooraclon Misión Sl�lo XXI. 

y 

Esta situación se hace más crítica. si se tiene en 

cuenta que varias de las acciones oroouestas no se consideran 

dentro del plan de inversiones, lo aue oermlte inferir aue no 

serán ejecutadas. Estas son: 
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- En el sector minero. la construcción de una

planta con capacid¿d de 1.800 TN diarias. cara la oroaucc16n ae 

metano! Y sus derivados, que se emolerían como insumo auímico 

para la producción de proteinas. combustible v aditivos. 

- En el sector a11:ropecuario: ( l l construcción v

dotación de unidades económicas de oesca: y, (2) construcción. 

manejo y uso de cavas oara la conservación cte carne de oescado. 

- En el sector industrial: inaustrialización de

productos oesaueros. mediante la fabricación de suboroductos 

como harina de oescado, enlatados, etc. 

Tamooco existe oresuouesto oara el desarrollo 

fronterizo, sacrificándose orovectos como la oroducción en 

forma competitiva de alimentos v materias orimas oara el 

mercado venezolano. Así mismo. no existe oartida al�una oara el 

1011:ro de las acciones tendientes a acelerar el crecimiento 

exportador. 

Puede concluirse. entonces. aue a oesar de aue 

la participación del sector 

inversiones es del 52.6%, 

económico en el 

tales inversiones 

total 

están 

de 

más 

encaminadas al fortaleclmlento del entorno comoetit1vo de la 

economía ¡i:uailra, sacrificándose aauellas aue le oermltan 

adecuarse a las nuevas oolíticas de internacionalización de la 

economia y de aprovechamiento de las ventaias económicas aue le 

trae al departamento su condición fronteriza. El mencionado 

Cuadro No. 38 es el siguiente: 
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CUADRO No 38 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION DEL OPTO. DE LA 

GUAJIRA (Millones de oesos de 19951 

SECTOR INVERS!ON PARIC!PAC!ON 
1( % ) 

Económico 267.930 52.61 
Social 220,258 43,25 

Desarrollo Ambiental 9 . /¡ 81/. l. 86

Se�uridad Ciudadana 150 0.03

Particio. Ciudadana 300 o. 06 1

Desarrollo 11.137 ¿. l 9 
1Institucional

TOTAL 509.2.59 1 100.00 1 
FUENTE: Plan de Desarrollo deoartamental v cálculos
de la Corooración Misión siglo XXI. 

Esto permite inferir aue la imoortancia aue se le da. a 
nivel de discurso, a las oolíticas de internacionalización, no 
podrá materializarse del todo, oor lo menos en este trienio. 
Esta situación se resolvería. al menos parcialmente, si se 
fortalece la estructura financiera del deoartamento. cara lo 
cual se cuenta, sólo a nivel de formulación, con estrategias 
específicas. No se definen. sin embargo, políticas concretas 
para el fortalecimiento de los ingresos. Esto no resulta 
concomitante con el diagnóstico elaborado en torno a la 
hacienda departamental. en el cual se resal ta la débil base 
fiscal del oresupuesto. 

Lo anterior conduce a aue el oresuouesto cara este 
trenio (1995-1997) pase a ser financiado ante todo oor la 
Nación, como se di io anteriormente. Por otra oarte. la 
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