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Resumen y Abstract V 

 

Resumen   

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito analizar la competitividad 

agrícola del municipio de Arauca (Arauca), específicamente en lo que respecta a los 

sistemas productivos de plátano y cacao ubicados en el corregimiento de Todos los 

Santos, toda vez que esta zona representa la única área productiva del municipio para 

estos dos cultivos. Dicho análisis se desarrolló basado en el comportamiento de la 

producción del período 2000-2010 y tomando como referencia el mercado agrícola 

departamental. La estructura básica de la investigación inicia con la conceptualización del 

término competitividad, centrando la visión en el subsector agrícola y bajo un enfoque 

sistémico que permitió hacer una aproximación teórica para el término aplicado al caso. 

Luego, mediante el uso de la matriz de competitividad como herramienta de análisis, se 

logró determinar el desempeño de los productos seleccionados y evidenciar las limitantes 

en términos de factores de la competitividad. Posteriormente, se realizó un análisis 

comparativo que permitió evaluar la pertinencia entre las estrategias propuestas por las 

políticas de gobierno, específicamente las que aparecen en el Plan Regional de 

Competitividad (PRC), y las necesidades planteadas por los actores locales (productores, 

comercializadores, expertos y presidentes de Juntas de Acción Comunal de cada vereda). 

Finalmente, se evidenció una baja participación del plátano y una baja contribución del 

cacao en términos del desempeño de los productos en el mercado de referencia. En 

cuanto a los factores que determinan dicho desempeño, estos dan muestra de la 

necesidad de una mayor pertinencia de las políticas de apoyo estatal en las 

particularidades del municipio. 

  

Palabras clave: región Orinoquia, sistemas de producción agrícola, desarrollo regional, 

departamento de Arauca, producción de plátano, producción de cacao.   
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Abstract   

The present research project is to analyze the competitiveness of agriculture in the 

municipality of Arauca (Arauca), specifically in the production of banana and cocoa 

produced in the village of Todos los Santos, since this area is the only municipality with 

production of these two crops. This analysis was developed based on the their production 

for the period 2000-2010 and with reference to the agricultural market department. The 

basic structure of the research begins with the definition of the term competitiveness, 

focusing on the agricultural sub-sector vision and under a systematic approach allowed for 

a theoretical approach to the term applied to the case. Then, by using the matrix of 

competitiveness as a tool of analysis it was determined the performance of the selected 

products and highlight the limitations in terms of factors of competitiveness. Subsequently, 

we performed a comparative analysis that allowed us to evaluate the relevance  between 

the strategies proposed by government policies. Specifically those in the Regional 

Competitiveness Plan (PRC) and the needs expressed by local stakeholders (producers, 

traders, experts and presidents of community action boards of each town). Finally, we 

observed low production of both banana and cocoa in terms of the performance of other 

products on the market. As for the factors that determine such performance, these are proof 

of the need for greater policy relevance of state support considering the particularities of 

the municipality. 

 

Keywords: Orinoco region, agricultural production systems, regional development, 

department of Arauca, banana production, cocoa productio 
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Introducción  

La actual dinámica económica y comercial del mundo globalizado exige a los países, 

regiones y localidades ser competitivos desde la individualidad (empresa) para facilitar la 

incursión, posicionamiento y permanencia en los mercados. Uno de los requisitos para 

lograr esto consiste en determinar los factores que condicionan la competitividad de la 

unidad de análisis (nacional, regional, local). Igualmente, se hace importante conocer las 

implicaciones que tiene la globalización en la actividad económica de interés a fin de que 

se permita el desarrollo de ventajas competitivas como complemento a las ventajas 

comparativas, siendo las primeras creadas a partir de las habilidades adquiridas y no 

heredadas.  

 

Según Rojas y Sepúlveda (1999a), en la competitividad agrícola las variables relacionadas 

con la tecnología, la infraestructura, el recurso humano, el medio ambiente y el mercado 

son relevantes a la hora de medir, analizar o evaluar el subsector partiendo de la base que 

la competitividad es ñla capacidad de una empresa, un sector o un país para mantenerse 

e incursionar en nuevos mercados a partir de la innovaci·n permanenteò (Rom§n, s.f., p. 

7). Sin embargo, vale la pena aclarar que no existe un criterio unificado que se encuentre 

explícito en la literatura para definir el término competitividad, dada su complejidad, 

múltiples enfoques y aplicaciones del mismo, pues este se ve afectado por la orientación 

del estudio, el enfoque y la unidad de análisis. 

 

Colombia, al igual que muchos países en desarrollo, se ha propuesto mejorar su 

competitividad, tanto a nivel nacional como regional, departamental, local y sectorial. La 

agricultura es un sector clave de este objetivo, razón por la cual en el país, en cada 

departamento y municipio, se han elaborado sus planes de desarrollo agropecuario. 

Arauca, si bien es un departamento conocido más por su producción de petróleo, tiene una 

población dedicada en su mayoría a la actividad agropecuaria, que debe ser desarrollada 

precisamente aprovechando la bonanza de las regalías del hidrocarburo. Bajo este 

contexto geográfico, y teniendo en cuenta la importancia del desarrollo de la 
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competitividad, la presente investigación se ha propuesto analizar la competitividad 

agrícola del municipio de Arauca, específicamente del corregimiento Todos los Santos, 

tomando como bases para el análisis la matriz de competitividad y el Plan Regional de 

Competitividad del departamento (PRC). Dicho análisis busca proporcionar material 

bibliográfico de referencia para el ajuste de las políticas de apoyo al subsector, de manera 

que se logre el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles para tal fin.  

 

Según el Diagnóstico Departamental, elaborado por el Centro de Investigaciones para el 

Desarrollo (CID) y la Gobernación de Arauca (Gobernación de Arauca - Universidad 

Nacional de Colombia-CID, 2005), las características productivas generales del subsector 

agrícola en la zona de estudio centran su actividad en la producción de cultivos como el 

plátano, el cacao, el arroz, la caña panelera y el maíz, entre los más importantes, los cuales 

se establecen y cosechan según las características agroecológicas y culturales de la 

zona1. En cuanto a la producción, esta se destina principalmente a satisfacer la demanda 

local y los excedentes son comercializados en bajas cantidades hacia el interior del país 

(Alcaldía Municipal de Arauca, 2012, p. 113). El manejo tradicional de los cultivos, carente 

de tecnologías apropiadas y de valor agregado, así como las deficiencias en infraestructura 

vial y el desconocimiento de la dinámica comercial de sus productos o del mercado 

objetivo, se traducen en las principales limitantes de la competitividad agrícola del 

municipio, dejando como resultado cifras negativas sobre el desempeño del crecimiento 

histórico del componente agrícola en Arauca. Dichos aspectos se corroboran en los dos 

últimos Planes de Desarrollo Municipal en los cuales se menciona que ñ[e]l subsector no 

es dinámico ni en la econom²a, ni en materia de empleo ruralò. Adem§s, en t®rminos de 

competitividad, las principales debilidades observadas son la carencia de cultura hacia la 

asociatividad y escasa visión y gestión empresarial en los procesos de producción primaria 

(Alcaldía Municipal de Arauca, 2008). 

 

El panorama agrícola predominante en el municipio obliga a centrar la mirada y los 

esfuerzos del sector público y privado en la dinamización del subsector agrícola 

                                                 

1 Siendo las cadenas productivas de plátano y cacao, las únicas de origen agrícola priorizadas en el PRC dado 
su potencial productivo en el departamento de Arauca. 
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aprovechando su potencial, representado en la disponibilidad de tierras de cultivo, la 

cultura agropecuaria y la disponibilidad actual de recursos financieros, fruto de las 

explotaciones petroleras. Aumentar la dinámica agrícola municipal permitirá aumentar la 

generación de empleo rural, mejorar los ingresos y la calidad de vida de los productores, 

además de estimular otros sectores como la agroindustria, el transporte y el comercio en 

todos los niveles. En este orden de ideas, y tomando como referencia el estado actual del 

subsector, el camino hacia la mejora de la competitividad agrícola es una opción útil y 

recomendada (mas no la única) para seguir como iniciativa gubernamental y estatal. Es 

así que la presente investigación busca proporcionar información que permita optimizar o 

adecuar el Plan de Mejoramiento de la Competitividad del departamento de Arauca. 

 

El documento inicia con el planteamiento del problema de investigación, seguido de la 

revisión bibliográfica sobre los antecedentes conceptuales de la competitividad, dejando 

ver algunos de los factores condicionantes, los métodos de análisis y una aproximación al 

concepto de competitividad agrícola. Luego, describe la metodología de investigación para 

el análisis, siendo la participación de mercado y la contribución de los principales productos 

agrícolas del corregimiento las variables a medir en el análisis de la competitividad aplicada 

al caso. Por último, se muestran los resultados, conclusiones y recomendaciones 

correspondiente 

 





 

 

1. Planteamiento del problema de 
investigación 

El departamento de Arauca ha sido agropecuario por tradición, llegando a ser su agricultura 

la principal actividad económica hasta iniciar la explotación de petróleo en la década de los 

80. Esta actividad relegó la anterior a un segundo plano. Pese a la pérdida de importancia 

económica del sector agropecuario en la dinámica comercial del departamento, aquel se 

mantiene activo y la producción agrícola se proyecta como la principal actividad económica 

postpetrolera.2 Las estadísticas muestran un aporte del subsector en el PIB departamental 

de 5,4%, y 0,64% del PIB nacional (DANE, 2007), ubicándolo como potencial generador 

de desarrollo económico, que responde a las características agroecológicas y culturales 

de la zona.  

 

Los principales cultivos establecidos actualmente son cacao, plátano, maíz tradicional, 

yuca y arroz; este último en siembras ocasionales. Todos los cultivos siguen una dinámica 

comercial centrada en el mercado local con producción comercializable de escaso valor 

agregado.  

 

En el caso del municipio de Arauca, objeto de la presente investigación, este ha limitado 

su producción y comercialización agrícola a los cultivos de cacao, plátano, maíz y arroz 

debido a sus características edafológicas3. Los cultivos de plátano y cacao muestran una 

baja dinámica al compararlo con otros municipios del departamento, como se aprecia en 

la gráfica 1. Así mismo, la producción y comercialización de estos no evidencia valor 

agregado, limitándose al mercado local (Alcaldía Municipal de Arauca, 2012). 

                                                 

2 Las reservas de hidrocarburo en el municipio y el departamento de Arauca se proyectan a un máximo de 10 
años,  lo que ha permitido colocar la mirada en el subsector agrícola como estrategia para dinamizar la 
economía araucana. 
3 Suelos arcillosos con pH y contenido nutricional bajos, que los convierten en suelos ácidos. 
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Gráfica 1. Área (has.) de cultivos de cacao y plátano en municipios en el 

departamento de Arauca, año 2010. 

 

Fuente: la autora basada en: Informe coyuntural de producción agrícola departamental (2010). 

  

En consecuencia, con la economía agrícola del departamento, y aprovechando las 

potencialidades productivas de Arauca, el gobierno departamental diseñó un Plan Regional 

de Competitividad (PRC), el cual identificó el plátano y el cacao como productos agrícolas 

promisorios y busca potencializarlos superando las limitantes de dichos sistemas 

productivos. La mencionada propuesta, si bien aborda el tema de competitividad, lo hace 

a nivel departamental solamente, dejando a los municipios y veredas en la generalidad. Es 

aquí donde se genera una necesidad de información detallada que sirva de insumo para 

la parte operativa de mejora de la competitividad. 

 

Los estudios previos al Plan enuncian algunas problemáticas que definen el subsector de 

manera general, por ejemplo: ñ[e]n el sector rural ha sido muy poco el avance en las vías, 

solo se han realizado mejoramientos, carreteables y realcesò y ñla interconexi·n de los 

cinco corregimientos en el municipio de Arauca no se encuentra en condiciones óptimas 

para considerarse transitableò (Alcaldía Municipal de Arauca, 2012, p. 41). Así mismo, 

menciona que existen necesidades de mejora en temas como manejo de información de 

mercados, procesos de organización social y de estructura de transformación productiva, 

que, en consecuencia, no han permitido los encadenamientos productivos en el municipio 

(Alcaldía Municipal de Arauca, 2012, p. 115).  
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2. Objetivos 

2.1 General 

Analizar la competitividad agrícola de los sistemas productivos del plátano y el cacao en el 

municipio de Arauca, departamento de Arauca, corregimiento de Todos los Santos, 

durante el periodo 2000-2010. 

2.2 Específicos  

¶ Caracterizar los procesos de producción y comercialización de plátano y cacao en 

la zona de estudio. 

¶ Determinar el desempeño de los productos bajo estudio en el mercado del 

departamento de Arauca. 

¶ Determinar los factores que condicionan el desempeño del cultivo de plátano y 

cacao en el mercado de referencia.   

¶ Realizar un análisis comparativo entre las estrategias de mejora de la 

competitividad contempladas en el PRC departamental y las soluciones sugeridas 

por los actores locales. 



 

3. Justificación 

A continuación se explican las razones por las que se eligió el tema de competitividad de 

plátano y cacao en el corregimiento de Todos los Santos del municipio de Arauca, 

departamento de Arauca. Primero, el actual PRC del departamento de Arauca, elaborado 

por el Comité Regional de Competitividad de Arauca, propende por una Arauca 

transformadora, integrada, atractiva, capaz, incluyente y sostenible. Entre sus 

componentes prioritarios comprende el fortalecimiento de los procesos productivos y la 

optimización del uso y funciones de los factores que conlleven a mejorar la competitividad 

del subsector agrícola. Segundo, el PRC priorizó los cultivos de plátano y cacao como 

productos promisorios en el departamento gracias a su potencial de crecimiento, mas no 

por los niveles actuales de producción. Tercero, se toma el corregimiento de Todos los 

Santos como unidad de análisis, porque allí se presenta la mayor área de producción 

agrícola (plátano y cacao) en el municipio de Arauca. Cuarto, este estudio se convertirá en 

insumo básico en la adecuación e implementación de los diferentes proyectos a ejecutar 

bajo el marco del desarrollo y crecimiento del subsector agrícola, y en todos los aspectos 

que involucren el tema de la competitividad en el municipio de Arauca e incluso en el 

departamento en general.  

 



 

4. Marco de referencia 

4.1 Generalidades sobre la zona y productos de estudio  

4.1.1 Características geográficas y edafoclimáticas  

El departamento de Arauca presenta un régimen de lluvias básicamente monomodal, con 

una temporada de lluvias ubicada entre los meses de marzo y noviembre. En el territorio 

se encuentran los pisos térmicos cálido, templado, frío y nival (Martínez, 2005). Gracias a 

su variado relieve, la precipitación oscila entre 4.000 mm y 1.500 mm anuales. El municipio 

de Arauca mostró una precipitación anual de 1.804 mm, siendo los meses de junio a agosto 

los de mayor intensidad, con un promedio mensual de 280 mm, aproximadamente. La 

temperatura promedio es de 29ºC, con máximas de 38ºC. Su topografía plana y propia de 

la llanura inundable no supera los 125 msnm y su humedad relativa promedio es de 80% 

(Ideam-Arauca, 2011). 

 

Como característica agroecológica a resaltar, se destaca el abundante recurso hídrico en 

la época de lluvia y su escasez en ausencia de la misma. Dicha situación dificulta los 

procesos productivos adelantados en la zona, toda vez que no existe un manejo adecuado 

del recurso (sistemas de riego). Los suelos en su mayoría son ácidos (pH bajo) con bajo 

contenido nutricional y alto porcentaje de arcilla, aspectos que se traducen en suelos 

inundables y pobres en términos de la fertilidad. Sin embargo, el municipio registra una 

excepción en los suelos de vega4, los cuales están ubicados en las riberas del río Arauca 

y presentan condiciones favorables para la actividad agrícola. 

 

 

                                                 

4 Suelos que colindan con las riberas del río Arauca, donde se encuentra ubicado el mayor porcentaje de los 
suelos de uso agrícola del corregimiento de Todos los Santos. 



10 Análisis de la competitividad agrícola del municipio de Arauca 
(Arauca): corregimiento de Todos los Santos  

 

4.1.2. Economía e importancia económica del subsector agrícola  

Según el diagnóstico de competitividad realizado por la gobernación de Arauca-CID 

(Gobernación de Arauca - Universidad Nacional de Colombia-CID, 2005), el departamento 

de Arauca tiene una estructura productiva dependiente del petróleo, pero muestra un 

potencial de diversificación y diferenciación a través de productos agropecuarios 

(Gobernación de Arauca - Universidad Nacional de Colombia-CID, 2005, p. 7). Las 

principales actividades económicas del departamento son, en orden de importancia, la 

explotación petrolera, la ganadería, la agricultura y el comercio. En cuanto al subsector 

agrícola, las estadísticas muestran un aporte al PIB departamental de 5,4 %, y 0,64% del 

PIB nacional (DANE, 2007), ubicándolo como fuente potencial de ingresos en la época 

postpetrolera.  

 

El potencial agrícola, manifestado en los estudios realizados, responde a las 

características agroecológicas y culturales propias de la región, donde los principales 

cultivos establecidos son cacao, plátano, maíz, yuca y arroz (siembras ocasionales) 

siguiendo una dinámica comercial centrada en el mercado local (Gobernación de Arauca - 

Universidad Nacional de Colombia-CID, 2005, p. 55), con producción comercializable de 

escaso valor agregado, bajo características típicas de agricultura campesina, siendo esta 

una limitante en el crecimiento económico del subsector.  

 

En términos de superficie cultivada, para el año 2010 el departamento contó con 79.767 

hectáreas establecidas, con una producción de 406.438 toneladas, presentado así un 

incremento del 59% de superficie sembrada con respecto al año base, es decir, al año 

2000; un promedio de crecimiento anual de 5,9%. La Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible del departamento, en sus informes coyunturales emitidos 

durante el período de análisis (2000-2010), manifiesta: ñ[l]a integración de mercados, la 

deficiencia en vía terrestres, el acceso a servicios de energía y telecomunicaciones 

aparecen como una clara debilidad de la llamada infraestructura económica del 

departamento y, en este sentido, unas limitantes naturales para la oferta de una plataforma 

competitiva adecuada a las necesidades de eficiencia de las unidades productivas actuales 

o potencialesò (Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la Gobernación de 

Arauca, 2010a) 
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Lo anterior evidencia la necesidad de superar estas y otras debilidades encontradas en 

temas como la seguridad ciudadana, la capacidad intelectual del componente social y las 

políticas de apoyo que fortalezcan el encadenamiento productivo y la mejora de los 

procesos de transformación de la producción agrícola para llegar a ser el Arauca 

competitivo propuesto en el PRC.  

4.1.3 Importancia del plátano y el cacao para la economía 
araucana 

Según el Plan de Desarrollo Departamental y Municipal (2012-2015), los principales 

cultivos para el departamento son: el plátano, con una alta producción y rendimientos, y el 

cacao, con una importante área de cultivo en el municipio, sumando a esto su potencial de 

crecimiento, el cual está soportado en la aptitud de uso del suelo agrícola existente. Estos 

hechos han llevado a la priorización de las cadenas productivas de plátano y cacao-

chocolate, dentro del PRC del departamento, como los cultivos promisorios en el futuro 

agrícola para la época postpetrolera. 

 

El municipio de Arauca, en el año 2010, registró una producción de 322 toneladas de grano 

seco de cacao, con un rendimiento promedio de 700 kg/ha, mientras que para el plátano 

muestra un rendimiento de 12 ton/ha y una producción anual de 6.000 toneladas de plátano 

fresco, valores relativamente bajos al compararlos con el promedio departamental, pero 

con posibilidades de mejora.  

 

En términos de importancia económica, el plátano es para los agricultores del municipio 

una de las principales fuentes de ingresos en el mediano plazo, dadas las condiciones de 

sistema asociado predominante (plátano-cacao). Igualmente, este producto hace parte del 

componente básico en la canasta familiar en los sectores rural y urbano, siendo utilizado 

para el consumo humano y de especies menores en las unidades productivas de la zona.  

 

En el caso del cacao, su dinámica actual en el mercado regional lo ha convertido en el 

producto con mayor potencial de crecimiento y acompañamiento institucional. Es así que 

en la Visión Departamental, estipulada en el PRC, se contempla convertir al cultivo de 

cacao en la principal fuente de ingresos de los productores agrícolas, una vez cese la 

producción de petróleo. La importancia de estos cultivos para la región se ve reflejada, en 
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estos últimos 10 años, en el incremento de la superficie de cultivo. El cacao aumentó 523 

hectáreas y el plátano 574 hectáreas en el municipio, representado un porcentaje de 

crecimiento de 79% y 68%, respectivamente.5 En términos de producción agrícola a nivel 

municipal, el plátano ocupa el tercer lugar y el cacao el quinto, entre los seis productos de 

origen agrícola reportados para el año 2010.   

4.2 Definiendo competitividad agrícola 

4.2.1 Concepto de competitividad  

A través del tiempo, la competitividad ha experimentado cambios conceptuales basados 

en el tipo de análisis, el enfoque y el campo de aplicación de la misma. La competitividad 

empezó a ser objeto de interés en el análisis económico en el mundo desde 1986, llegando 

a América Latina en 1995 y a Colombia en 1997, siendo hoy en día, ante el panorama de 

la globalización, uno de los temas de mayor relevancia en la economía (Lotero, Moreno y 

Valencia, 2005, p.2). 

 

Si bien es cierto que el tema de la competitividad está de ñmodaò, tambi®n es claro que el 

término es ambiguo, ya que no están definidos los parámetros generales para su análisis 

y evaluación. Por esta razón, varios autores han enfocado su mirada y su esfuerzo en 

explorar los diferentes factores que la influencian y en la forma de medirlos (Lotero et al., 

2005, p. 1). Es así que la diversidad de conceptos definitorios del término obedecen a estos 

aspectos. 

 

Como elementos de análisis destacados en la historia se encuentran aspectos puramente 

económicos, pasando por los aportes de las teorías del comercio, el crecimiento y, 

recientemente, la geografía económica; llevando así a la competitividad de un problema 

de productividad y estructura en el marco de su relación con el desarrollo económico 

(donde su fundamento es el equilibrio bajo la competencia perfecta), hasta los enfoques 

modernos que aceptan las existencia de externalidades y rendimientos crecientes 

                                                 

5 Cálculos realizados por la investigación basados en datos emitidos por la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Sostenible de Arauca, 2010. 
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(enmarcados en estructuras de competencia imperfecta6). Por el lado de la geografía 

económica, el acceso a mercados, la aglomeración y la dispersión espacial de las 

actividades son considerados como los aspectos que contribuyen a la construcción de las 

ventajas competitivas dinámicas bajo los parámetros actuales de intercambio 

internacional7, y donde la globalización ha propiciado una reconceptualización del término 

competitividad (Lotero et al., 2005, pp. 8-11). Un esquema general de la competitividad 

bajo la influencia de la globalización se puede observar en la Figura 1. 

 
Figura 1. Concepto de competitividad bajo el fenómeno de la globalización 

 
Fuente: elaboración propia basada en Lotero et al., 2005; Rojas, 2002 y Espíndola, 2001. 

 

Lotero et al. (2005) concluyen que ñ[e]n relación con los enfoques, los tipos y sus 

determinantes, la competitividad es tanto un asunto de productividad como de estructura, 

asociada a la capacidad que poseen las economías o actividades económicas para crecer 

de manera sostenida, elevando simult§neamente su participaci·n en el comercio mundialò 

(Lotero et al., 2005, p. 8). 

 

                                                 

6 El crecimiento está determinado por la Productividad Total de los Factores (PTF) como indicador de 
eficiencia. 
7 Siendo aquí, la capacidad de producir bienes con alto contenido de valor agregado y competir en los 
mercados los aspectos de mayor relevancia. 

"Habilidad de regiones supranacionales, naciones, regiones, sectores y 
empresas de generar altos niveles de ingreso y empleo, manteniendo 

una base sostenible de recursos naturales, como resultado de su 
participación en el mercado internacional (Rojas, 2002)ò

Competitividad bajo la influencia de la globalización 

Aporta

*Interdependencia de intereses.

*Oportunidades de mercado.

*Demanda. 

*Tecnología e innovación.  

*Conocimiento.  

Requiere

*Fortalecer los procesos de cooperación (Alianzas).

*Fortalecer el recurso humano.

*Adelantar mayor uso de tecnología.

*Ganar y mantener espacios de posición en el mercado.

*Identificar factores que generen ventajas competitivas.

Normas, recursos de capital, tecnología, cultura e intereses propios 
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Con el ánimo de establecer un concepto acorde con las expectativas de esta investigación, 

a continuación se destacan algunas definiciones de la competitividad tomando en cuenta 

su participación en el mercado, enfoque y nivel de análisis, siguiendo los parámetros 

actuales de la globalización, dada su importancia en la actual dinámica comercial.  

 

De manera general, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

define la competitividad como: ñ[u]n proceso de cambio continuo y dinámico, cuyo objetivo 

es la permanencia en el mercado y la obtención de beneficios financieros y/o económicosò 

(citado por García, 2010).  

 

Padilla y Juárez (2007) conciben la competitividad como ñ[l]a capacidad para competir en 

los mercados por bienes o serviciosò y como ñla capacidad de participar exitosamente en 

mercados internacionales con la generación de valor agregado y la creación de empleo, 

entre otros factoresò (Padilla y Juárez, 2007, p. 46). 

 

Jones y Teece definen la competitividad a nivel nacional como: ñ[e]l grado por el cual un 

país, en un mundo de mercados abiertos, produce bienes y servicios que satisfagan las 

exigencias del mercado y simultáneamente expande su PIB y su PIB per cápita al menos 

tan r§pido como sus socios comercialesò (citados por Melo, 2005, p. 27). 

 

En el ámbito sectorial, la competitividad es ñla capacidad del sector para colocar los bienes 

que produce en los mercados, bajo condiciones leales de competencia, de tal manera que 

se traduzca en bienestar en la poblaci·nò (Rojas y Sepúlveda, 1999b, p.16). En este mismo 

plano, para Hagenauer la competitividad es ñ[l]a capacidad de una industria (o empresa) 

de producir bienes con patrones de calidad específicos, requeridos por mercados 

determinados, utilizando recursos en niveles iguales o inferiores a los que prevalecen en 

industrias semejantes es el resto del mundo, durante un cierto período de tiempoò (citado 

por Bejarano, 1995, p. 58). 

 

Sobre la competitividad empresarial, M¿ller indica que es ñla capacidad de una 

organización socioeconómica de conquistar, mantener y/o ampliar la participación en el 

mercado, de una manera lucrativa que permita su crecimientoò (citado por Rojas y 

Sepúlveda, 1999a, p. 15), y para Hernández (2000), es ñla capacidad de las empresas de 
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vender más productos y/o servicios y de mantener ïo aumentarï su participación en el 

mercado, sin necesidad de sacrificar utilidadesò (Hernández, 2000, p. 23). 

 

Lo anterior ratifica no sólo la diversidad conceptual desarrollada en torno al término como 

tal, sino también la aplicabilidad del mismo en todos los ámbitos económicos y espaciales 

en cualquier actividad, llámese productiva o no. En este orden de ideas, es importante 

mencionar que cualquier esfuerzo investigativo que contribuya a potencializar la 

competitividad dentro del contexto de interés (actividad o sistema) se traduce en 

herramientas valiosas a la hora de conquistar y competir en un mercado, sin importar el 

espacio o demografía del mismo.  

 

Por lo anterior, ser competitivos es un requisito o condición que exige el mercado actual 

para lograr el éxito en la actividad que corresponda. Se podría afirmar, entonces, que en 

la medida en que se conozcan y potencialicen los factores determinantes de la 

competitividad en un ente8, cualquiera que sea, permitirá, entonces, contar con mayores 

posibilidades de éxito en el mercado objetivo y también pensar en un mayor aporte al 

desarrollo económico y social de su región de influencia. 

4.2.2 Factores condicionantes de la competitividad 

Siguiendo los parámetros establecidos en la literatura sobre la conceptualización del 

término competitividad, para el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia y el Centro de 

Investigaciones para el desarrollo - CID (2002) la competitividad (empresarial, local, 

regional, nacional o supranacional) está relacionada con diferentes aspectos que inciden 

en el crecimiento económico, el bienestar y la sostenibilidad del desarrollo. De acuerdo con 

esta perspectiva analítica, la competitividad está asociada a los factores mostrados en la 

Tabla 1, descrita a continuación. 

 

 

 

 

                                                 

8 Considerado como cualquier organismo, institución o empresa, de carácter público o privado. 
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Tabla 1. Clasificación de los factores que determinan la competitividad según su 
relación interna y externa con la unidad productiva.  

Factores relacionados con el interior de la 
unidad productiva 

Factores relacionados con el entorno de la 
unidad productiva 

 
Condiciones de competencia: eficiencia y gestión 

empresarial (formación de costos y de precios, 
calidad de la oferta y la demanda). 
 
Condiciones de transformación productiva: 

capacidad de generación y adopción sistémica de 
las nuevas tecnologías, especialmente tecnologías 
de conocimiento e información, para lo cual resultan 
decisivos los niveles de educación, investigación y 
desarrollo, la capacidad de las estructuras de trabajo 
y empresariales de adoptar las nuevas tecnologías 
(flexibilidad y experticia), etc. 
 
Condiciones de integración y cohesión social: 

capacidad para construir socialmente proyectos 
compartidos de futuro a partir de la pertenencia 
ciudadana a una ciudad, región o nación. Esto es, 
capacidad de aprovechamiento competitivo, en un 
contexto de globalización, de las especificidades de 
lo local, regional o nacional, tales como tradiciones, 
habilidades, destrezas, cultura, fortaleza de las 
instituciones, calidad del gobierno, calidad de vida, 
seguridad, paisaje, herencia arquitectónica, natural y 
biológica, etc. 

 
Condiciones de entrada: oferta ambiental y 

espacial, localización y niveles de acumulación de 
capital. 
 
 
Condiciones de competencia: estructuras de 

mercado, nivel de exposición al mercado 
internacional.  
 
Condiciones de sostenibilidad: sostenibilidad en 

el uso de los factores (recursos naturales, medio 
ambiente), pero también sostenibilidad económica 
(en la capacidad financiera, en la organización social 
y política, en el sistema institucional, etc.) en relación 
con las necesidades y demandas de las próximas 
generaciones. 
 
Condiciones internas de negociación: capacidad 

de crear espacios de participación y acuerdos 
sociales básicos entre los diferentes grupos de 
interés (incluyendo las relaciones, capital de trabajo 
en las empresas), para el logro de metas 
compartidas de progreso y modernidad (acuerdos y 
compromisos institucionales).  
 
Condiciones de desarrollo: nivel y calidad de vida, 

condiciones de equidad en la distribución del 
ingreso, calidad y nivel del empleo, etc., es decir, 
capacidad de crecer con calidad. 

Fuente: elaboración propia basada en el documento de Ministerio de Comercio Exterior-CID, 2002. 

 

Dentro de los aspectos a resaltar en el análisis de la competitividad, se encuentra el 

desarrollo de la infraestructura, bien sea física (conjunto de elementos que permiten la 

articulación espacial de las actividades productivas), financiera (existencia de 

establecimientos de crédito, tipo y cantidad de servicios que prestan) o social (articulación 

desde instituciones que confieren un valor agregado como salud, transporte, educación y 

vivienda) como ejes centrales para el fortalecimiento de la misma (Melo, 2005, p. 31). 

 

Tomando en cuenta el enfoque sistémico, uno de los más utilizados y quizás afines al 

interés de esta investigación, los factores condicionantes se distribuyen en los niveles 
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meta, macro, meso y micro; donde cada uno de estos niveles es parte activa dentro del 

sistema y sus relaciones son interdependientes; es decir, cada una de las variables 

presentes en cualquiera de los niveles o factores repercute en los demás, ya sea directa o 

indirectamente, aspecto que fortalece los lazos de cooperación y asociación en la 

búsqueda de un objetivo común: ser competitivos en el mercado de interés. Dada su 

importancia, se relacionan a continuación los factores que inciden en la competitividad 

sistémica. Según Müller (citado en Evaluación de indicadores de competitividad, s.f.) los 

factores que determinan la competitividad sistémica corresponden a los siguientes (Figura 

2): 

 

Figura 2 . Factores determinantes de la competitividad sistémica. 

 
 
Fuente: Evaluación de indicadores de competitividad, el paradigma de la competitividad (s.f.), 

modificado por la autora. 

 

Igualmente, se considera como autor participante en la competitividad una serie de 

elementos, los cuales, por medio del diálogo y la articulación, llevan al fomento de la 

competitividad en la actividad de referencia (Figura 3). 
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Figura 3. Actores que participan en el fomento de la competitividad según el Enfoque 
sistémico. 

 

 

Fuente: Evaluación de indicadores de competitividad, el paradigma de la competitividad. Modificado 

por la autora. 

4.2.3 Aportes de la literatura al concepto de competitividad 
agrícola   

La demanda del producto, la calidad, la tecnología, el potencial del recurso humano, la 

autogestión, el acceso y manejo de la información, las políticas de apoyo, la infraestructura, 

el acceso y permanencia en el mercado son algunos de los aspectos relevantes en el logro 

de la competitividad en cualquier nivel. Para el presente caso, es válido mencionar que 

existen otros factores como los medioambientales (temperatura, disponibilidad de agua, 

suelos, relieve, etc.) que condicionan la competitividad del subsector.  

 

Así pues, al abordar el tema de la competitividad agrícola, se evidencian varios enfoques 

al momento de hacer explícito un concepto como tal. El IICA, a lo largo de sus 

investigaciones sobre el tema de competitividad bajo un enfoque sistémico, define la 

competitividad de la agricultura como: 
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ñ[u]n concepto comparativo fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena 

agroalimentaria localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar, de manera 

continua, su participación en el mercado. Tal capacidad depende de una serie de elementos a 

nivel macro, meso y micro. A nivel macro, intervienen aspectos referidos al país y sus relaciones 

con el resto del mundo. A nivel meso, se destacan factores espaciales: distancia, infraestructura 

de apoyo a la producción, base de recursos naturales e infraestructura social. En el nivel micro, 

se destacan los factores relevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, así como 

factores espaciales que le condicionan directamenteò (Romero, 1999, p. 4).  

 

Dentro del marco del desarrollo sostenible, Sepúlveda enuncia que el término 

competitividad en la agricultura adquiere un carácter multidimensional, ya que está 

compuesto por cuatro dimensiones: social, político institucional, ambiental y económica, 

cuyos objetivos se fundamentan en la equidad, gobernabilidad, sostenibilidad y 

competitividad, tomando factores como precio y mercado, en lo económico (citado por 

Bernal 2005). Y bajo un enfoque de industrialización de la agricultura, Bernal (2005) 

considera que la competitividad puede ser concebida como la habilidad de una empresa 

para crear, de una manera rentable, valor al consumidor, a través de un proceso de 

diferenciación de la producción primaria, aspectos que estimulan la conquista y 

posicionamiento del producto en el mercado de referencia. (Bernal, 2005, p. 58). 

 

Finalmente, retomando aspectos de la literatura, queda evidenciado que la competitividad 

agrícola en la actualidad trasciende lo económico, pasando de una cuestión práctica y 

visible a tomar en cuenta los planos social, político, administrativo y ambiental, que 

conlleven a optimizar los procesos productivos y de comercialización para la inserción y 

permanencia en mercados, los cuales responden a las exigencias, gustos y preferencias 

de los consumidores (clientes).   

4.2.4 Definiendo ñcompetitividad agrícolaò para la investigación 

Considerando la base teórica expuesta anteriormente, se define la competitividad agrícola 

como la capacidad del subsector agrícola para tomar posesión de la actividad, 

aprovechando de manera eficiente los recursos disponibles (físicos, financieros y sociales) 

en pro de su beneficio, para ser reconocido, aceptado y preferido en el mercado objetivo o 
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de referencia, al mismo tiempo que genere excedentes económicos que repercutan en el 

bienestar social de la población de influencia. 

 

Es importante reconocer que la competitividad se fortalece con los esfuerzos del Estado y 

su interacción con el sector privado, quienes, mediante el desarrollo de políticas de apoyo, 

dirigen e impulsan estrategias que, elaboradas bajo un análisis específico, son idóneas y 

permiten la consolidación de sistemas productivos competitivos.  

4.3 Medición de la competitividad 

La literatura presenta varios enfoques de análisis de la competitividad y, en ese sentido, 

son varios los indicadores utilizados para medirla. Por un lado, están los relacionados con 

los costos, los precios y la tasa de cambio, que tienen que ver con la evaluación 

comparativa de los precios o los costos unitarios de un producto respecto de otros o de un 

país con respecto a un determinado entorno internacional de referencia. Igualmente, 

existen los llamados estructurales, que tienen que ver con todas las prácticas de 

diferenciación técnica y comercial del producto, el desempeño exportador, la calidad, los 

factores organizativos e institucionales, etc., que en la economía internacional vienen 

ganando cada día más peso (Benítez y Cruz, 2004). Por lo anterior, y en respuesta a las 

necesidades de la investigación, a continuación se presentan algunos de los índices 

comúnmente utilizados.  

4.3.1 Algunos métodos de análisis de la competitividad 

Á Índice de Competitividad Global (GCI) 

 

El Global Competitiveness Index es desarrollado y aplicado por el Foro Económico Mundial 

(WEF) desde 1979. Evalúa y clasifica la competitividad de los países desarrollados y en 

desarrollo, partiendo de la información pública disponible y una encuesta realizada por el 

WEF asociado con colaboradores en cada país evaluado. En la actualidad cubre 144 

países.   

 

El índice mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus 

ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus 

recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, 
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políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a 

mediano plazo. La encuesta es diseñada para capturar un amplio rango de factores (doce 

pilares) que afectan el clima de negocios dentro de la economía de un país. El informe 

presenta, además, una lista exhaustiva de las principales debilidades y fortalezas de los 

países, haciendo posible la identificación de aspectos prioritarios a ser sujeto de reforma 

política (Wikipedia, 2013a). 

 

Los doce pilares de evaluación utilizados en este índice se pueden observar en la Figura 

4. Es importante mencionar que estos indicadores se interrelacionan y se complementan 

entre sí; en su conjunto, conceden la posición competitiva de los países en el mundo.  

 

Figura 4. Componentes del Índice Global de Competitividad y su organización. 

 
Fuente: World Economic Forum (2013). 

 

Según el reporte de la WEF, en el período 2012-2013, Suiza continúa ubicada en la primera 

posición mostrando la  economía más competitiva a nivel mundial. De esta se destaca la 
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fortaleza y transparencia de sus instituciones, sobre todo, la del poder judicial y su 

estabilidad macroeconómica dentro de la turbulencia del continente europeo. Colombia, 

por su parte, se ubica en la posición 69. 

 

Á Índice de Competitividad de Malmquist 

 

Es un índice alternativo para el cálculo de crecimiento de la productividad de cualquier 

sector o país, especialmente cuando este se encuentra sometido a cambios técnicos y de 

eficiencia técnica. Una de las ventajas de esta metodología es que no requiere información 

sobre precios; solamente utiliza datos sobre unidades físicas de insumos y de productos. 

Tampoco requiere hacer supuestos sobre maximización de beneficios o, alternativamente, 

sobre minimización de costos, y está libre de los errores de una mala especificación en la 

forma funcional. Sin embargo, una de sus debilidades es que no distingue entre noise e 

ineficiencia técnica, como ocurre en las estimaciones realizadas a través de fronteras 

estocásticas. Cualquier desviación de la frontera sería considerada, en este caso, como  

ineficiencia (Coelli y Prasada, 2003; citado por García, 2010, p. 5). 

 

Á Índice de Competitividad Regional  

 

Este índice es usualmente utilizado para medir la competitividad de las regiones basado 

en diferentes aspectos que influyen en la competitividad de las mismas. La evaluación 

incluye la mejora en la calidad de vida de sus habitantes y la creación de condiciones para 

atraer inversión. Para ello, los evaluadores toman en cuenta no sólo los parámetros 

internos, sino también los criterios que establece la WEF y del IMD como parámetros de 

evaluación en la economía mundial. Este índice ha sido usado en muchos países 

latinoamericanos para medir y analizar la competitividad, entre los cuales se reconocen 

Colombia, Chile, México y Perú, entre otros.  

 

La cantidad de factores seleccionados en cada país para la construcción del índice varía 

entre regiones y en respuesta a su economía. En consecuencia, cada país, de acuerdo 

con sus necesidades de estudio, acuerda la cantidad y el tipo de aspectos a evaluar.  

 

Como casos representativos se encuentra el Índice de Competitividad del Perú, estudio 

realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas de ese país en el año 2008. Para el 
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caso se utilizó una combinación de ocho factores: institucionalidad y gestión de gobierno, 

infraestructura, desempeño económico, salud, educación, clima de negocios, innovación, 

recursos naturales y ambiente.  

 

En el caso de Colombia, el Escalafón de la competitividad de los departamentos es un 

estudio que incluye los siguientes factores: fortaleza económica, internacionalización, 

gobierno e instituciones, finanzas, infraestructura, gestión empresarial, ciencia y 

tecnología, recurso humano, y medio ambiente (Ministerio de Economía y Finanzas del 

Perú, 2008).  

 

¶ Diamante de Porter  

 

Basado en la pregunta de por qué unas naciones tienen tanto éxito y otras fracasan en la 

competencia internacional, Michael Porter intenta demostrar que el trabajo individual 

realizado por las empresas para lograr ventajas competitivas en el mercado internacional 

es lo que permite al país llegar a mejorar la competitividad de una nación y fundamenta 

sus apreciaciones en la productividad. Al respecto, el autor menciona que ñ[e]l único 

concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la productividad nacionalò; 

es decir, si una empresa aumenta sus niveles de productividad y los sostienen en el tiempo, 

esto se traduce en bienestar y calidad de vida para las personas, objetivo final de la 

competitividad en un país (Porter, 2008). Igualmente, el Estado debe influir en los procesos 

que permitan a las empresas crear dichas ventajas.  

 

El modelo toma como base cuatro atributos genéricos que se autorrefuerzan entre sí para 

fomentar o limitar la creación de ventajas competitivas en una empresa en una nación. La 

Figura 5 muestra a continuación dichos componentes. 
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Figura 5. Determinantes de la ventaja competitiva (sistema completo). 

 

 

Fuente: Porter (2008). 

 

Á Condiciones de los factores: la posición de la nación en lo que concierne a 

mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un 

sector dado. 

Á Condiciones de la demanda: la naturaleza de la demanda interior de los 

productos o servicios del sector. 

Á Sectores afines y de apoyo: la presencia o ausencia en la nación de sectores 

proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos. 

Á Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: las condiciones vigentes en 

la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así 

como la naturaleza de la rivalidad doméstica. 

Á Los acontecimientos generados por casualidad son también parte del sistema 

del diamante y tienen influencia en cualquiera de sus componentes al igual que 

el Estado.  
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4.3.2 Matriz de Competitividad 

 

Dados los intereses de la presente investigación, la Matriz de Competitividad reviste un 

especial interés, ya que es la herramienta seleccionada para realizar el análisis central de 

la misma. Por tal motivo, en adelante se profundizará acerca del tema y se destacarán 

apartes de la metodología e interpretación de los resultados.  

 

La matriz es un instrumento que permite realizar el análisis de la competitividad basado en 

datos de indicadores cuantitativos que muestran el desempeño de los productos en el 

mercado de referencia, mas no pretende mostrar las causas del mismo; simplemente 

muestra el comportamiento observado durante el período analizado (Dussel, 2001). Para 

conocer las causas de dicho desempeño, se debe llevar a cabo un ejercicio 

complementario. El modelo original, denominado CAN (the Competitive Analysis of 

Nation), fue desarrollado por Ousméne J. Mandeng, de la Cepal. Dicho modelo permitió el 

análisis detallado de la situación competitiva de noventa países y doscientos sectores y 

vinculó la competitividad a la participación de un país en un sector dado de actividad 

comercial internacional, tomando como referencia los países industrializados (Rojas, 2002, 

p. 55).  

 

Según Román (2004), el método se basa en la noción de que ñ[e]l dinamismo de la 

demanda mundial varía de un producto a otro, y la demanda de un producto se cataloga 

como relativamente dinámica, si el valor de las importaciones por concepto del producto 

creció más que el promedio del total de las importaciones en determinado mercado y 

periodoò (Román, 2004, p. 109). Por ello se usa, entonces, el dinamismo relativo de la 

demanda como aproximación a la intensidad tecnológica de los productos.  

 

Para Fuentes (2008), el dinamismo se refiere a los cambios que ocurren en el mercado 

internacional como los gustos, las preferencias por un determinado producto, la variación 

en los ingresos de los países, en los precios del producto o de los factores productivos, 

entre otros. Lo anterior determina que las importaciones de un producto tiendan a aumentar 

o disminuir. Es decir, que si un producto se mantiene estático, no se puede hablar de 

dinamismo. También expresa que para realizar cualquier consulta deben existir cuatro 
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parámetros obligatorios: el mercado importador, el país exportador, rubros y periodos de 

tiempo. Las matrices tienen un mismo eje x y varía el eje y (Román, 2004, p. 113).  

 

La matriz de competitividad está constituida por dos indicadores: la Participación de 

Mercado, denominada Eficiencia Competitiva, y el Posicionamiento en el Mercado, 

denominado Contribución del Sector. A este respecto, la Cepal relaciona las condiciones 

de la demanda con los aumentos o disminuciones en la participación de mercado y el 

posicionamiento con las condiciones de la oferta. Más adelante se describen los dos 

indicadores que constituyen la matriz.     

 

Antes de relacionar los indicadores, es pertinente aclarar que la unidad de análisis para la 

matriz de competitividad puede realizarse sobre un producto o un conjunto de estos. En el 

modelo desarrollado por la Cepal, se toman las importaciones y exportaciones de los 

países industrializados. Sin embargo, en el análisis de situación, cuando se habla de 

producto, se hace referencia a la unidad de análisis y quien define dicha unidad es la 

investigación como tal.  

 

¶ Participación de mercado 

 

Relaciona la participación de un país en un rubro determinado en las importaciones de los 

países industrializados analizado en un período de tiempo determinado. 

 

╟╜ ╜░▒ȾἙἱ                                               (1) 

Donde 

PM: Participación de Mercado o Eficiencia Competitiva. 

Mij: Importaciones de los países industrializados del sector i procedentes del país 

j. 

Mi: Importaciones de los países industrializados del sector i. 

 

Este indicador se considera alto cuando aumenta y bajo cuando disminuye en el período 

que se analiza. 
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¶ Contribución del sector  

 

Relaciona la contribución exportadora de un rubro en las importaciones totales de los 

países industrializados analizadas en un período de tiempo. 

 

╒▫▪◄►░╫◊╬░ĕ▪ ▀▄■ ▼▄╬◄▫►ȡ╜░╜ϳ                                   (2) 

Donde 

Mi: Importaciones de los países industrializados del sector i. 

M: Importaciones totales de los países industrializados. 

 

Este indicador se califica de favorable cuando aumenta y desfavorable cuando disminuye 

en el período que se analiza. 

 

Finalmente, al combinar estos dos indicadores, se obtiene la matriz de competitividad 

llamada por la Cepal Matriz participación/crecimiento, la cual consta de cuatro 

categorizaciones referenciadas a continuación (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Evaluación de los indicadores de contribución del sector y participación de 

mercado. 
Situación Contribución del sector Participación de mercados 

Óptima Favorable Alta 
Vulnerable Desfavorable Alta 

Oportunidades perdidas Favorable Baja 
Retirada Desfavorable Baja 

Fuente: Benítez y Cruz (2004). 

 

Una vez establecida la situación según la Tabla 2, se procede entonces a la elaboración 

de la matriz de competitividad, la cual se ilustra de la siguiente forma (Figura 6). 
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Figura 6. Matriz de competitividad. 

 
Fuente: elaboración propia basada en Benítez y Cruz (2004). 

 

Considerando los aportes de la Cepal en el mercado internacional, y de Benítez en una 

adaptación del mercado interno en divisas, las características que definen cada situación 

se resumen en:  

 

Á Situación óptima 

 

Cuando hay un incremento en las dos variables analizadas. En esta condición, para un 

producto sería conveniente incrementar su participación en el mercado, siendo mejor en 

mercados más dinámicos. En esta posición es donde siempre se quiere tener un producto. 

 

Á Situación vulnerable 

 

Cuando las ventas de un producto aumentan su participación en las ventas totales de ese 

producto, pero la demanda del mismo se reduce en el mercado, o sea, aunque compita 

exitosamente en ese mercado, se encuentra en una situación vulnerable, pues la reducción 

de la demanda de ese producto podría poner freno a la cantidad de ventas potenciales. 

También significa mayor competencia de otros productores por un mercado que se reduce. 
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Á Situación de oportunidades perdidas 

 

Indica que el producto, a pesar de tener una buena contribución en el mercado de 

referencia (o sea, ser un producto dinámico), pierde participación en ese mercado. 

 

Á Situación de retirada 

 

En esta situación ambos indicadores son bajos. Son productos cuyo dinamismo en el 

mercado es bajo y hay una pérdida de participación dentro del mercado de referencia, o 

se manifiesta decreciente. Bajo esta situación, es mejor retirarse, a no ser que pueda 

apropiarse de un nicho en específico. 

4.3.3 Causas y efectos del nivel de competitividad: Diagrama 
causa-efecto 

 

Como se mencionó anteriormente, la matriz de competitividad deja ver la situación en la 

que se ubica un producto con respecto al mercado específico, pero es necesario usar otras 

herramientas para determinar las causas de dicha situación y así llegar a establecer 

posibles soluciones que promuevan la mejora en las falencias detectadas. Por lo anterior, 

a continuación se describe la metodología del Diagrama causa-efecto como parte 

complementaria a los resultados de la matriz de competitividad. 

 

El diagrama es la representación de varios elementos (causas) de un sistema que pueden 

contribuir a un problema (efecto). Este permite organizar la situación mostrada en un 

esquema más claro, facilitando la organización de los datos y haciendo más eficiente el 

proceso de análisis. Dicha herramienta fue desarrollada en 1943 por el profesor Kaoru 

Ishikawa, en Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina 

de Pescado, por su parecido con el esqueleto de estos vertebrados (Eudeka, 2006). 

Igualmente, es una herramienta efectiva para estudiar procesos y situaciones, y para 

desarrollar un plan de recolección de datos. Los pasos a seguir para elaborar un Diagrama 

de causa-efecto se presentan en la Figura 7. 
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Figura 7. Procedimiento para realizar un análisis de causa-efecto. 

 
 

Fuente: la autora, basada en Sánchez (2003). 

 

Según Sánchez (2003), los pasos para desarrollar el Diagrama causa-efecto se pueden 

clasificar en tres etapas, las cuales se resumen en la construcción del diagrama, la 

identificación de las causas más probables y la generación de las posibles soluciones, 

según se enuncia a continuación. 

4.3.4 Análisis de causa y efecto de la competitividad 

Para realizar el análisis se debe seguir los siguientes pasos: 

 

Á Construcción del Diagrama causa-efecto 

 

Á Formación del grupo de trabajo 

Se debe organizar un grupo de trabajo, reunirse en un lugar tranquilo y adecuado para 

trabajar en grupos; se recomienda que el número de participantes (involucrados en el 

problema o expertos en caso de ser un comité asesor) sea de cinco a quince. Igualmente, 

deberá existir un facilitador, quien dirija al grupo. 

 

Á Planteamiento del problema 

El problema es lo que queremos mejorar o controlar. Este deberá ser específico y concreto 

para que el análisis de las causas se oriente correctamente y se eviten confusiones 

(Eudeka, 2006). El facilitador explica la situación y procede a convocar al grupo para definir 

el problema y hacer su planteamiento. Hasta no tener definido el problema, no se continúa 

el proceso. 

 

Una vez definido, se debe registrar el problema identificado en la parte extrema derecha 

del papel y dejar espacio para el resto del diagrama hacia la izquierda. Dibujar una caja 
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alrededor de la frase que identifica el problema denota algunas veces la cabeza del 

pescado (Figura 8). 

 

Figura 8. Cabeza de pescado. 

 

Fuente: la autora basada en Sánchez (2003). 

 

Á Identificación de las posibles causas 

Aquí el facilitador debe motivar e iniciar la lluvia de ideas que ayuden a identificar las 

posibles causas del problema. Es importante tener cuidado de tomar en cuenta posibles 

soluciones y no causas.  

 

La forma de recolección puede ser grupal, mediante la elaboración de una lista, en el 

pizarrón o de forma particular, mediante la entrega de libretas a los participantes para que 

apunten las causas que ellos consideren  relevantes en el problema. 

 

Á Agrupación de las causas y categorización 

Una vez reunido el conjunto de las posibles causas, se procede a realizar la clasificación 

de las causas en: 

Á Causas mayores o también llamadas factores básicos o categorías que 

influyen en el problema. Durante esta clasificación, se debe agrupar las 

causas similares y unirlas en una sola o eliminarlas. 

Á Una vez definidas las causas mayores, se realiza una segunda clasificación 

para conocer las causas menores o las subcausas. Estas últimas son las 

responsables, de algún modo, de las anteriores. 
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Á Construcción del diagrama 

Consiste en la formación de la estructura básica del diagrama mediante la ubicación de las 

causas y subcausas en la espina principal, unidas mediante flechas al eje central y en 

ubicación jerárquica (Figura 9). 

 

Las causas que se identifiquen se deben ubicar en las espinas, que confluyen en las 

espinas principales del pescado. Si una o más de las causas identificadas son muy 

complejas, estas pueden descomponerse en subcausas. Estas últimas se ubican en 

nuevas espinas; espinas menores que, a su vez, confluyen en la espina correspondiente 

a la causa principal.  

 
Figura 9. Esquema general del Diagrama causa-efecto. 

 

 

Fuente: la autora, basada en Sánchez (2003). 

 

Al finalizar el diagrama, los participantes deben quedar convencidos de que las causas 

determinadas son las responsables del problema. La ubicación de las categorías se puede 

hacer según el grado de importancia considerado, tomando como referencia la cercanía 

con la cabeza.  
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Á Determinación de las causas con mayor impacto o mayor probabilidad 

Cuando el diagrama ya esté finalizado, se puede discutir con el grupo de trabajo, analizar 

y, si se requiere, realizar modificaciones. La discusión debe estar dirigida a identificar la(s) 

causa(s) más probable(s), y a generar, si es necesario, posibles planes de acción. 

 

La determinación del grado de importancia, el impacto o la relevancia de cada caso en la 

responsabilidad del problema se deben hacer con la ayuda de otras herramientas, como 

el Diagrama de Pareto, la Matriz de soluciones, las Tablas de decisión, los Histogramas y 

la Entrevista a expertos. 

Á Posibles soluciones  

Una vez determinado el orden de importancia de las causas del problema, se procede al 

desarrollo de estrategias como posibles soluciones a dicha situación. Algunos de los 

métodos a utilizar se enuncian a continuación. 

4.3.5 Complemento del Diagrama causa-efecto: posibles 
soluciones 

Á Matriz de evaluación de soluciones 

 

Esta herramienta es utilizada en la investigación participativa y tiene como fin evaluar las 

soluciones planteadas por la comunidad con respecto a una situación problema y que 

requiere seleccionar la mejor solución. Dicha calificación se basa en unos parámetros de 

factibilidad asignados según el caso y una puntuación a la misma como parte de la 

calificación. La metodología propuesta a seguir se describe a continuación (Geilfus, 2002). 

 

Á Determinar y consensuar los criterios de evaluación. Como, por ejemplo:  

 
 Beneficios aportados: productividad/capacidad de generar ingreso, calidad de 

vida. 
 

 Sustentabilidad: ¿podemos hacerlo con poca ayuda externa y seguir haciéndolo 
después de retirarse la ayuda? 
 

 Equidad: ¿se beneficiarán todos por igual de la alternativa? 
 

 Factibilidad técnica y social: ¿es posible y aceptable implementar la alternativa? 
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 Tiempo de espera: ¿cuándo empezaremos a sentir los beneficios? 
 

 Costo: son los recursos económicos necesarios para implantar la propuesta.
  

 Impacto: se refiere a la trascendencia, efecto multiplicador de la propuesta, 
receptividad o capacidad de trasladar los resultados. 

 
 Innovación: referido al valor agregado de la propuesta, cambios de enfoques y 

nuevos métodos de acción.      
 

El facilitador debe tener un papel más propositivo para asegurar que se integren todos los 

criterios importantes. 

 

 Elaborar la matriz con las líneas encabezadas por las diferentes soluciones a 

evaluar, las columnas encabezadas por los criterios de evaluación  

 

 Concertar las unidades y el método de puntaje.  

 

Unidades: depende de la proporción de personas alfabetizadas. Puede ser con números, 

cruces, símbolos. El rango debe oscilar, preferiblemente, entre 3 (malo- indiferente-bueno) 

y 5, no más.  

Método: por consenso (en este caso, el facilitador llena la matriz), o por votación (en este 

caso, cada participante irá a ñvotarò sobre la matriz). 

 

 Para cada alternativa, revisar los diferentes criterios y colocar una puntuación a 

cada uno. El facilitador debe evitar un error común: confundir puntuaciones 

positivas y negativas. Por ejemplo, poner 3 por ñBeneficio altoò y 3 por ñLargo 

tiempo de esperaò o ñCosto muy elevadoò. Para evitar este error, es bueno 

expresar todos los criterios en forma positiva (por ejemplo: rapidez del impacto, 

necesidad de financiamiento, etc.). 

 

Una vez completada la matriz, se puede adicionar o combinar las puntuaciones para 

priorizar las diferentes alternativas. Para el caso de selección y calificación de los criterios, 

se puede usar una tabla como la referenciada a continuación (Figura 10): 

 



 

 
Marco de referencia  35 

 

 

Tabla 3. Ejemplo: Tabla de calificación basada en criterios y puntuación.  
Criterios y 

puntaje  
1 2 3 4 5 

Factibilidad Muy poca Poca  Mediana  Alta  Muy alta 

Impacto Muy poca Poca  Mediana  Alta  Muy alta 
Innovación Muy poca Poca  Mediana  Alta  Muy alta 
Costo Muy costoso ι 50 

MM 
Costoso 25 a 
50 MM 

Algo costoso 5 a 
10 MM 

Poco costoso 
500.000 a 
1.000.000 

Muy poco costoso 
0 a 500.000 

Tiempo Muy largo plazo ι 10 
años 

Largo plazo de 
10 a 5 años 

Mediano plazo 
de 1 a 5 años 

Corto plazo de 1 
año 

Inmediato 

Fuente: Reocities.com. (s.f.). Adaptado por la autora. 

  

Este tipo de herramientas son ajustables a las necesidades de la investigación. Por ende, 

los criterios de calificación y demás deben corresponder con los objetivos de la 

investigación. 

Figura 10. Ejemplo de una matriz de evaluación de soluciones. 

 
Fuente: Geilfus (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Metodología y procedimientos de 
investigación 

5.1 Ubicación geográfica de la zona en estudio 

El departamento de Arauca se encuentra ubicado al norte de la región de la Orinoquia 

colombiana, y su extensión cubre 23.818 km2. Arauca limita con los departamentos de 

Casanare, Boyacá y la República de Venezuela. Dentro de su estructura política, cuenta 

con siete (7) municipios, entre los que se destaca Arauca como la capital departamental 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Ubicación geográfica del corregimiento de Todos los Santos en el 
departamento de Arauca, Colombia. 

 

 

Fuente: la autora, 2013. 
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El corregimiento de Todos los Santos se localiza en el kilómetro 43 del casco urbano del 

municipio de Arauca y está compuesto por (7) veredas: Nubes A, Nubes B, El Final, Sinaí, 

La Becerra, Caña Fístula, Todos los Santos y Altamira9. En términos productivos de plátano 

y cacao, sobresalen las veredas Nubes A, Nubes B, El Final, Todos los Santos y Altamira 

(Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible Departamental, 2010b). El acceso al 

corregimiento, que está ubicado en zona de frontera con Venezuela, está dado por la 

principal vía de acceso al municipio y es bañado en su mayoría por la ribera del río Arauca, 

según se observa en la Figura 11.  

5.2 Características y plan de la investigación 

El presente estudio responde a parámetros de investigación cualitativa en lo que respecta 

a la observación y descripción de los fenómenos objeto de análisis, y cuantitativa en la 

evaluación de indicadores como contribución del sector, participación de mercados y 

volumen de producción relacionados con la producción agrícola a nivel departamental y 

municipal. El método de investigación y las variables a tomar en cuenta son consecuentes 

con las mismas. Es decir, la matriz de competitividad, el diagrama causa-efecto y las 

matrices que se generen bajo el presente estudio hacen parte de estos dos tipos de 

investigación. Igualmente, el análisis de la competitividad se desarrolla bajo la mirada de 

un enfoque sistémico, centrado en el nivel meso y micro dentro del análisis.  

 

La Figura 12, que se muestra a continuación, describe de manera general las etapas a 

seguir en la presente investigación: los objetivos, la información requerida y el método de 

recolección de información a utilizar para lograr cada objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

9 En la vereda Altamira existen dos Juntas de Acción Comunal. Según los habitantes de la zona y los 
respectivos presidentes, en la actualidad se está gestionando la legalización de la nueva vereda llamada El 
Sol. 



38 Análisis de la competitividad agrícola del municipio de Arauca 
(Arauca): corregimiento de Todos los Santos  

 

 

Figura 12. Esquema general a seguir en la investigación. 

 

 
 

Fuente: la autora, 2012. 

5.3 Desarrollo del proceso de investigación en función 
de los objetivos 

5.3.1 Caracterización de los procesos de producción y 
comercialización de plátano y cacao en la zona de estudio 

Á Información requerida 

 Sistemas de producción de plátano y cacao (variedad, densidad, asocio, ciclo 

de producción, etc.). 
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 Tecnología del cultivo (siembra, manejo integrado de plagas y enfermedades, 

cosecha, poscosecha, etc.). 

 

 Producción (rendimientos, calidades). 

 

 Costos, ingresos y ganancias. 

 

 Comercialización (acopio, canales de comercialización, transporte, 

intermediación, costos, mercados, etc.). 

 

Á Fuentes de información  

 

Á Fuentes primarias 

 Resultados de encuestas de producción agrícola de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible Departamental (2000 ï 2010). 

 47 unidades productivas de la zona de estudio (ver Anexo 7). 

  2 entes comercializadores: Comprocar e intermediarios (ver Anexo 8). 

 Expertos (ver Anexo 8). 

o Un asesor de CCI en el municipio de Arauca. 

o Tres asesores técnicos de la Fundación El Alcaraván. 

o Un asesor técnico del sector agropecuario, Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y  Sostenible departamental. 

o Un representante de los gremios cacaotero y platanero ante el Comité 

Regional de Competitividad de Arauca.   

o Un coordinador del Comité Regional de Competitividad Departamental. 

o Cinco presidentes de Juntas de Acción Comunal. 

 

Á Fuentes secundarias 

 Trece informes de proyectos de la Gobernación de Arauca. 

 Estudio Diagnóstico de la Competitividad Departamental de Arauca. 

 Datos estadísticos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Gobernación 

de Arauca (2006-2009). 
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 Plan de Desarrollo Municipal y Departamental 2008-2011 y 2012-2015. 

 Página Web institucional del departamento y el municipio de Arauca. 

 

Á Método de recolección de la información 

 

Á Investigación documental 

Los temas de interés en este objetivo se relacionan con características productivas y de 

comercialización de plátano y cacao, en el nivel departamental y municipal, según los 

requerimientos de la información. 

 

Á Observación y descripción 

Durante las visitas de campo se observaron algunos aspectos relacionados con el estado 

de las vías de acceso y de los sistemas de cultivo establecidos en la zona, incluidos como 

factores condicionantes de la competitividad. 

 

Á Encuesta y entrevistas 

El formato de encuesta fue diseñado para definir algunas características del sistema de 

producción, incluidos aspectos de implementación y adopción de tecnología. Esta 

encuesta se aplicó a productores-habitantes de las veredas del corregimiento de Todos los 

Santos, como se indica más adelante en el ítem de encuesta e instrumentos de recolección 

de la información, enunciado en el cuarto objetivo.  

 

La entrevista fue aplicada a los presidentes de Junta de Acción Comunal, 

comercializadores y expertos de la zona. El sitio y número de entrevistas se ajustaron a la 

disposición y tiempo de las personas a entrevistar. Se entrevistó a los cinco presidentes 

de junta10, a los cinco  comercializadores más reconocidos y al mayor número de expertos 

relacionados con el subsector en el municipio de Arauca.   

 

                                                 

10 Correspondientes a las cinco veredas del corregimiento que reportan producción de plátano y cacao ante 
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Sostenible departamental.  
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Á Sistematización de la información  

La organización de los datos primarios se realizó según las variables ñvolumen de 

producciónò y ñcomercializaciónò durante el período de tiempo evaluado (2000-2010) para 

los productos de interés a nivel municipal y departamental. Otros aspectos relacionados 

con el componente social,  productivo y de comercialización también fueron transformados 

y analizados. 

 

Á Análisis de la información  

Para el análisis estadístico descriptivo se utilizó el operador comercial Microsoft Excel; la 

información básica a utilizar fueron promedios, máximos y mínimos, la moda y frecuencias, 

acompañados de gráficas de dispersión, diagramas de torta, lineales y de barras. Estos 

fueron utilizados según los requerimientos.  

5.3.2 Análisis del desempeño de los productos bajo estudio en el 
mercado del departamento de Arauca 

Á Información requerida 

 Contribución del sector. 

 Participación de mercados.  

 Posición competitiva (situación). 

 

Á Fuentes de información  

Á Fuentes secundarias 

 Resultados de encuestas de producción agrícola de la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario y Sostenible departamental. 

 

Á Organización de la información  

 

 Tabulación de datos primarios según la variable producción durante el período 

de tiempo evaluado (2000-2010) para cada producto a nivel municipal y 

departamental. 

 Cálculo de las variables: contribución y participación de mercado a nivel 

municipal y por producto en el departamento. 
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Á Análisis de la información  

Á Matriz de competitividad 

 Modelo CAN de la Cepal. 

 Adaptación al modelo original para el caso de análisis de la competitividad 

agrícola del municipio de Arauca. A continuación se enuncian dichos cambios.  

 

Á Algunas consideraciones para el análisis 

 

Á Adaptación del modelo CAN al caso de estudio (Arauca). 

 

Para el caso: análisis de la competitividad agrícola del municipio de Arauca: Todos los 

Santos, los cambios realizados se resumen en: 

Mercado de referencia: mercado agrícola del departamento de Arauca. 

Sector de análisis (i): subsector agrícola (plátano y cacao). 

País (j):   municipio de Arauca, corregimiento Todos los Santos. 

Período:   11 años, desde el año 2000 al 2010. 

Mercado importador: mercado agrícola del departamento de Arauca. 

Mercado exportador: municipio de Arauca, corregimiento de Todos los 

Santos. 

 

Al reemplazar las variables en la Ecuación 1, esta quedaría de la siguiente forma:  

 

Á Participación de mercados  

╟╜ȡ ╜░▒╜░ϳ  

Donde, 

PM: participación de mercado o eficiencia competitiva. 

Mij: volumen de comercialización de plátano o cacao procedente del 

corregimiento de Todos los Santos. 

Mi: volumen total de comercialización de plátano o cacao en el mercado 

agrícola del departamento de Arauca. 

 

Á Contribución del sector 
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Dado que el análisis toma los productos plátano y cacao como representativos en el 

subsector, para este caso el indicador lo denominaremos contribución del producto. Al 

reemplazarlo en la Ecuación 2, quedaría de la siguiente forma: 

 

╒▫▪◄►░╫◊╬░▫▪ ▀▄■ ▬►▫▀◊╬◄▫ȡ╜░Ⱦ╜ 

Donde 

Mi: volumen total de comercialización de plátano o cacao en el mercado 

agrícola del departamento de Arauca. 

M: volumen total de comercialización de los productos agrícolas en el 

departamento de Arauca. 

 

Á Dinamismo del mercado 

Con base en el crecimiento del mercado en términos de volumen de comercialización, se 

calcula el porcentaje de crecimiento para el mercado agrícola departamental y el mercado 

específico de plátano, cacao y plátano y cacao, en el departamento y el municipio, 

mediante la siguiente fórmula: 

 

╘Ȣ╒ȡ
  ĕ đ    ĕ đ 

  ĕ đ 
ρzππ  (3) 

 

La variable ñimportacionesò se reemplaza por los vol¼menes de comercializaci·n 

correspondientes al departamento de Arauca en el período 2001-2010. Igualmente, se 

calcula un crecimiento anual y un crecimiento general, a fin de validar la información y 

facilitar el proceso de análisis de la misma. Para este caso, se toman diez períodos 

anuales, siendo 2001 el año inicial. 

 

Á Matriz de competitividad 

 

Los datos a utilizar en la construcción de la matriz son el resultado del índice de crecimiento 

en cada caso. Dicho dato se calculó siguiendo la siguiente secuencia: 

a) Cálculo de variables (participación de mercado y contribución del producto) en cada 

caso. 










































































































































































