
Resumen 

La actividad agropecuaria se constituye como  uno  de los sectores más importantes de la 

economía colombiana   pese a su baja participación en la conformación de la producción 

nacional. Sin embargo, este sector define las pautas de la seguridad alimentaria a nivel nacional, 

es la  principal fuente de empleo de las comunidades  rurales  cuya base económica es la 

agricultura, permitiendo  obtener  los productos para su consumo y permite ofrecer gran parte de 

la materia prima que es utilizada en el sector agroindustrial. 

La problemática del conflicto armado situado en las diferentes zonas rurales en Colombia 

se define como el principal obstáculo para que el sector agropecuario alcance niveles 

significativos. En consecuencia a través  de la implementación de este trabajo se pretende crear 

alternativas que ayuden a fortalecer la economía de las zonas rurales que han sido afectadas en 

mayor proporción por la violencia, a través de la identificación de bienes agropecuarios 

exportables  susceptibles de ser desarrollados en el departamento de bolívar como alternativa 

productiva en el posconflicto.  

El tipo de investigación es descriptiva, el método  que se desarrolla para la investigación 

de este trabajo es el analítico a través del cual se observan los datos recolectados provenientes de 

fuentes  primarias y secundarias. 

Como principales resultados; se identificó una gama de productos agrícolas: Aguacate, 

Ají, Cacao, Lima Tahití, Lulo, Mango Papaya, Yuca, Tabaco y la Pitahaya, priorizados para su 

comercialización provenientes de los municipios más afectados por el conflicto de acuerdo a sus 

perfiles productivos, acorde a la oferta exportable del país.  
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RESUMEN 

Se identifican 8 municipios como los más afectados por la violencia en Bolívar, por 

medio del Índice de Riesgo de Victimización, para que sean generadores de alternativas 

agropecuarias exportables en el posconflicto. Para esto, a través de datos de la Secretaria de 

Agricultura de Bolívar y en conjunto con revisiones literarias se describe sus producciones 

agropecuarias, por medio de lo cual, se logra detallar un panorama general deteriorado de sus 

zonas rurales a pesar de vislumbrar  un manejo municipal articulado con las políticas 

agropecuarias y comerciales  nacionales. Luego, se reconocen las propuestas de exportación 

agropecuaria de Colombia y se identifican cuáles de esos bienes agrícolas exportables se 

producen en estos municipios como la yuca, el lulo, la pitahaya y el cacao para que sean 

considerados en  acuerdos comerciales y/o suplir la demanda mundial.   

 

Palabras claves:posconflicto, producción agropecuaria, políticas agropecuarias, políticas 

comerciales, bienes agrícolas exportables. 

 

ABSTRACT 

Eight municipalities are identified as the most affected by violence in Bolívar, through 

the Risk of Victimization Index, to be generators of exportable agricultural alternatives in post-

conflict. For this, through data from the Bolivar Department of Agriculture and in conjunction 

with literary reviews describes their agricultural production, through of which, it is possible to 

detail a deteriorated general view of their rural areas despite get a glimpse of municipal 

management articulated with national agricultural and commercial policies. Then, the 

agricultural export proposals of Colombia are recognized and which of the agricultural products 

exported are cultivated in these municipalities as cassava, lulo, pitahaya and cacao to be 

considered in commercial agreements and / or to supply the demand world. 



 

 

 

0. Introducción 

 

Históricamente Colombia ha centrado su desarrollo económico en  el sector de la 

agricultura, sin embargo esta actividad se ha visto muy reducida por muchos factores negativos 

como la falta de acompañamiento del gobierno a través de políticas públicas para su 

mejoramiento, la falta de inversión, de tecnología, entre otros. Sin embargo, es el conflicto 

armado establecido en las zonas rurales de nuestro país que ha situado al campo en altos niveles 

de pobreza y atraso. El departamento de Bolívar cumple un papel fundamental en nuestra 

economía nacional  mediante las actividades que cada uno de sus sectores económicos aportan a 

la conformación de la producción nacional de Colombia, ubicándose como la segunda economía 

de la región caribe seguida del departamento del atlántico. 

El departamento de Bolívar cuenta con un territorio muy extenso y con una gran variedad 

desde el punto geográfico, económico y social, lo cual, lo hace ser uno de los mejores lugares del 

país  en el cual se pueden dar diversos productos agrícolas gracias a su clima, propiedad de la 

tierra, etc. Es importante destacar que la principal actividad del departamento a desarrollar ha 

sido el  sector industrial, la cual está ubicada en su capital, la ciudad de Cartagena de Indias 

(zona Mamonal). No obstante, aunque la ciudad de Cartagena es la zona industrial del 

departamento, esta actividad no es la principal generadora de empleo debido a que demanda una 

mano de obra bastante calificada, por lo que se mantiene aún  altas tasas de desempleo, 

mostrando deficiencias económicas y sociales entre sus habitantes. 

Cartagena concentra el 62% de la población departamental y prácticamente la totalidad de 

la producción industrial, gran parte de ella ubicada en el complejo industrial de Mamonal. 



 

 

 

La base económica de los demás municipios es primordialmente agropecuaria, minera y 

artesanal, con diferentes especializaciones productivas en cada una de sus subregiones. La 

industria representa el 30% del PIB departamental; la agricultura, la selvicultura y la pesca el 

12%, el comercio, hoteles y restaurantes el 11% y la minería el 2% (DNP, 2007). 

La producción industrial se ubica como la principal actividad económica del 

departamento de bolívar, lo que se traduciría en altos niveles de empleo para la mayoría de sus 

habitantes y en el bienestar de los mismos, sin embargo, no es esta actividad la que  genera la 

mayor parte del empleo a nivel departamental.  La producción agropecuaria del departamento de 

Bolívar cumple un papel importante como aquella que permite todos aquellos bienes de primera 

necesidad en la zona, constituyéndose en la   actividad primordial en todos los municipios rurales 

del departamento,  y así,  la principal fuente de empleo para cientos de campesinos y sus 

familias. Es importante mencionar  que desde el año 2012, el campo colombiano y el sector 

agropecuario en específico, han recobrado un importante y significativo protagonismo en el 

diseño de políticas públicas y en la asignación de presupuesto que permita mitigar la brecha entre 

la zona rural y urbana a través de la creación de entidades orientadas hacia la planificación del 

desarrollo del campo, por lo tanto, el desarrollo de este sector y la comercialización interna y/o 

externa de los bienes agropecuarios se ven directamente influenciados por las políticas públicas 

vigentes. 

Al mismo tiempo, la construcción de una paz estable y duradera, la disminución de las 

brechas territoriales, mejoras en las condiciones de vida y una población rural más educada;  se 

convierten en aspectos necesarios para la transformación integral del campo colombiano. De lo 

anterior, se analiza cómo mediante la puesta en marcha de buenas y eficientes políticas  para el 

campo colombiano se podrá garantizar la paz y, por consiguiente, un mejoramiento de la calidad 



 

 

 

de vida de los integrantes de las zonas rurales mediante la satisfacción de sus necesidades básicas 

como la educación, salud y vivienda; lo que ayudará a que se logre la paz en todo el territorio 

nacional. 

Es importante entender que el territorio rural se vislumbra como un espacio en el que 

convergen la igualdad de oportunidades para la población junto al crecimiento y la 

competitividad de las actividades económicas rurales, principalmente las agropecuarias, en 

donde se reconocen las diferencias regionales y urbano-rurales. De esta manera, la zona rural se 

proyecta como un espacio mediante el cual se desarrollaran políticas  que ayuden al crecimiento 

del sector agrícola, permitiendo que en el mediano y largo plazo los habitantes del campo puedan 

vivir dignamente, alcancen una importante y significativa movilidad social  a través de la puesta 

en marcha de actividades económicas competitivas y sostenibles en el tiempo, que permita los 

mecanismos que eviten la creación y prolongación de un nuevo conflicto armado en las 

comunidades campesinas. 

El ordenamiento social y productivo del territorio apunta a generar las condiciones que 

permitan a los productores agropecuarios aprovechar la tierra como un factor productivo que 

contribuye a la generación de riqueza, la estabilización socioeconómica, el incremento de la 

competitividad sectorial y la mejora de su propio bienestar. Para lograr tal fin, resulta 

indispensable que confluyan tres elementos: acceso a la tierra, claridad en los derechos de 

propiedad y seguridad jurídica, y el uso eficiente del suelo. (Base del Plan Nacional de 

Desarrollo, 2014-2018) 

Debido al  flagelo del conflicto la producción agropecuaria del departamento de Bolívar 

se ha visto reducida drásticamente en los últimos años, lo cual ha generado que este sector pierda 



 

 

 

competitividad frente a otros sectores como el comercial, servicios, industrial y turístico. Pese a 

las condiciones favorables que tenemos como la alta productividad de la tierra, sus recursos 

naturales y ubicación geográfica, existe una  deficiente infraestructura física, mal equipamiento 

productivo y  bajas condiciones de seguridad traducidas en la prolongación  del conflicto armado 

en todo el territorio del departamento, lo que  han impedido enormemente el acceso a ciertas  

zonas del departamento para aprovechar su potencialidad. 

Para el sector agropecuario no es un secreto que su aporte en  proporción  a las 

actividades exportadoras del departamento es muy mínimo y que el sector que más aporta es el  

industrial respecto a la demanda internacional. Por ende,mediante la elaboración de este estudio 

se pretende identificar cómo sería el nivel de producción en el departamento utilizando 

ampliamente las zonas agrícolas sin temor a ser expulsados de las mismas, partiendo de la 

hipótesis que firmados los acuerdos de paz pertinentes, se ha dado paso al posconflicto en 

nuestro territorio nacional. Posteriormente, llevar acabo la identificación de bienes agropecuarios 

que puedan ser desarrollados y exportados según los requerimientos de mercados 

internacionales, aprovechando las ventajas de las potencialidades de la tierra del departamento de 

Bolívar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.1 Planteamiento del problema 

Colombia es considerada en Latinoamérica una posible “despensa agrícola” al poder dar 

un aporte para la solución de la creciente demanda alimentaria que enfrente el mundo actual 

(Guerrero et al, 2014), aspecto que se puede confirmar al observar que el campo colombiano 

contribuye de manera relevante al desarrollo económico y social del país pues el 84,7% del 

territorio colombiano está conformado por municipios totalmente rurales, por medio de los 

cuales, el sector agropecuario tiene una participación promedio al Producto Interno Bruto total 

nacional del 6,1% y es el sector que genera el 16,3% del empleo del país (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2014-2018). 

Incluso, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2014) identifica el sector de 

frutas y verduras como uno de los más promisorios para el país dado su potencial de crecimiento 

y su alta demanda, a tal punto que, es uno de los sectores que conforman el Programa de 

Transformación Productiva de Colombia, por medio del cual, se busca la transformación de 

sectores económicos del país a sectores competitivos en el ámbito  mundial. Pero, el 

Ministeriode Agricultura destaca la necesidad de mejores prácticas agrícolas y señala los bajos 

niveles de tecnificación y organización del campo como los principales obstáculos para poseer 

un sector más competitivo. 

Por su parte, la región Caribe que disfruta de cualidades ambientales y riquezas naturales 

que la consolidan con una buena vocación económica y productiva para las actividades 

agropecuarias y forestales principalmente, dejando en manifiesto el potencial por desarrollar en 

este sector (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018); no es ajena a la realidad del sector 

agropecuario nacional que se encuentra  inmerso dentro de notables y significativas fortalezas y 

debilidades, las cuales, suelen generar una escasa prosperidad tanto económica como social. 



 

 

 

Pues lo que respecta al departamento de Bolívar, que  presenta el sector primario como 

una de sus  principales fuentes de producción económica, especialmente la agricultura, (Plan de 

desarrollo de Bolívar, 2016)  acompañado de la presencia del Puerto de Cartagena como una 

posible ventaja significativa en relación con otros departamentos; se  caracteriza por la no 

utilización adecuada de sus tierras, no obstante,  cuenta con bondades  que lo hacen ser un lugar 

propicio para la producción de bienes agropecuarios como su clima y propiedades de la tierra. 

Bolívar posee suelos fértiles aptos para el cultivo pero algunos de estos están siendo utilizados 

para actividades de ganadería, desaprovechando de esta manera las ventajas de la tierra hacia  la 

producción agrícola.  

Según el Ministerio de agricultura (2014), de las hectáreas que se disponen para las 

actividades agrícolas en el departamento de Bolívar el 16%,  que equivale a 97.000 hectáreas,  

son zonas de suelos agrícolas donde existen cultivos y el 85% restante (526.000 hectáreas) a 

pesar de que también son suelos agrícolas, son utilizados para actividades diferentes a la 

agricultura. De esta manera, se evidencia como se remplaza o se deja de utilizar gran proporción 

de la tierra que podría ser destinada a la actividad agrícola por otras actividades, destacándose 

como uno de los factores con un alto impacto para  generar la baja productividad del 

departamento en comparación a otros sectores. 

Por otro lado, este sector  se ve retraído por problemas a afrontar  como la disminuida 

disposición de maquinaria agrícola, déficit de infraestructura, centralización de recursos y una 

escasa comercialización de sus productos (Programa de Gobierno Bolívar, 2016-2019). Cabe 

destacar que, respecto a la agricultura se evidencia que esta es realizada en gran parte a través de 

un sistema productivo tradicional, es decir, predomina la economía campesina, la cual, presenta 

dificultades tecnológicas y económicas para un mejor aprovechamiento del suelo bolivarense 



 

 

 

destacado por poseer áreas aptas para la diversificación de cultivos; mientras el subsector 

pecuario muestra que la actividad ganadera  está dirigida principalmente a la producción doble 

propósito. (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar, 2010) 

Adicional a esto, desde mediados del siglo XX el departamento ha contado con la 

presencia de grupos subversivos; problemática de violencia dada en diferentes zonas del país; 

como el Ejército de Liberación Nacional (ELN)  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) a partir de  la década de los 70, las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) en los 90 (Puello, 2005), las cuales a su paso han dejado huellas,  

entre 1998 y 2009 zonas como los Montes de María y el sur de Bolívar dejaron un gran número 

de víctimas  debido a masacres ocurridas en diferentes municipios como la masacre de San 

Pablo, el Salado,  Zambrano, El Carmen de Bolívar, entre otras.  Luego del 2009, las cifras de 

víctimas de la violencia han mostrado una disminución dada por la evolución del conflicto y las 

medidas tomadas por el gobierno. Referente a  cifras totales dadas por el la Unidad de Atención 

y Reparación Integral a las Víctimas,  el departamento de Bolívar ocupa el segundo lugar en el  

número de víctimas del desplazamiento forzoso pues el 92,3% de los hechos victimizantes hacen 

referencia al desplazamiento forzado y el 60% de la población victima está ubicada en los 

municipios de las Zodes de Montes de María y Magdalena Medio. 

Es así, como el conflicto armado resulta ser la principal causa de la existencia de tierras 

abandonadas por los campesinos que luego se ven rezagadas por un uso inadecuado y/o nulo, 

disminuyendo claramente la producción  de los bienes agropecuarios, esta situación  obliga al 

gobierno a crear políticas o tomar medidas necesarias para combatir o mitigar el conflicto que 

deja a su paso tantas víctimas sumergidas en panoramas de pobreza, desempleo y desplazamiento 



 

 

 

forzado; factores que frenan la economía de todo un país especialmente la economía de las zonas 

más abatidas por la violencia.  

Cabe destacar que a finales del 2002, el gobierno con el Comisionado de Paz logró  un 

acuerdo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  para la desmovilización del grupo 

armado y el cese al fuego
1
; en el 2016 bajo el mandato del presidente de la república Juan 

Manuel Santos se firma  el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia –Ejército del Pueblo (FARC-EP) para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, y se inicia el proceso para un posible acuerdo de 

paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

De esta manera,  al tener  en cuenta lo expuesto anteriormente acerca de la situación del 

sector agropecuario del departamento en conjunto con los acuerdos de paz que constantemente 

realiza el Gobierno Nacional en pro de una Colombia libre de conflicto armado, nace la hipótesis 

de un posible panorama alentador  para el campo donde dado el caso de  contar con una 

economía apartada de la violencia, y por ende, con una mayor libertad para el uso y 

aprovechamiento de sus recursos, surge la necesidad de poder  identificar cuáles son los bienes 

agropecuarios susceptibles de ser desarrollados en el departamento de Bolívar como alternativa 

productiva en el posconflicto, con el propósito de alcanzar una mayor productividad del campo 

en el departamento, que  al mismo tiempo se pueda entrelazar con el empeño del Gobierno 

Nacional de expandir las exportaciones del país acorde a los recursos con los que cuenta la 

nación.  

                                                 
1
 Proceso de paz con las Autodefensas. Informe ejecutivo, 2006. Bajo el mandato de la presidencia de Álvaro Uribe. 

Colombia.  



 

 

 

0.2 Objetivos de la investigación 

 

0.2.1 Objetivo general 

Identificar  los bienes agropecuarios exportables susceptibles de ser desarrollados en el 

departamento de Bolívar como alternativa productiva en el posconflicto. 

 

0.2.2 Objetivos específicos 

 Describir la producción agropecuaria de los municipios más afectados por el conflicto 

armado en el departamento de Bolívar durante el periodo 2000- 2015. 

 Revisar las políticas  gubernamentales diseñadas  hacia el sector agropecuario, para el 

incentivo del mismo, hacia el comercio internacional. 

 Esbozar las principales restricciones comerciales a los que están sujetas las exportaciones 

agropecuarias de Bolívar.   

 Mencionar los bienes agropecuarios susceptibles de ser exportados en el  departamento 

de Bolívar hacia los principales aliados comerciales. 

.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.3 Justificación 

 

Con el pasar de los años la agricultura ha perdido terreno frente a los demás sectores que 

componen la economía colombiana, siendo este sector  muy importante para el desarrollo 

económico de los pueblos. Sin embargo, el área rural del país se ha convertido en el principal 

escenario del conflicto armado interno,  frenando o impidiendo que este sector  alcance  niveles 

de producción que puedan generar mejores cambios económicos y sociales hacia sus habitantes. 

 El desarrollo rural en un eventual posconflicto abre las puertas a las posibilidades de un 

proceso que transforme la realidad rural en Colombia al generar las condiciones necesarias, 

mediante la construcción de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, para promover el 

desarrollo social y productivo en los territorios rurales con visión integral en la participación y 

articulación de los actores sociales, políticos e institucionales (Restrepo, 2015). 

Según el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia –Ejercito del Pueblo (FARC-EP), para la terminación del conflicto y la construcción 

de una paz estable y duradera, firmado el día 26 de Septiembre del año 2016 en la ciudad de 

Cartagena de Indias, se estableció como primer punto en la búsqueda de la paz  el sector agrario 

titulado: Hacia un nuevo campo Colombiano: Reforma rural integral, a través del cual, se 

acordaron bases orientados básicamente hacia la restructuración  del sistema agrario en 

Colombia.  

Por medio de este primer punto, se establece la necesidad de crear acuerdos que vayan 

encaminados hacia la búsqueda de un amplio desarrollo rural integral en donde los más 

beneficiado de este proceso sean los campesinos y campesinas que por más de cincuenta años 



 

 

 

han sido los principales afectados de este flagelo en nuestro país. Se reconoce la importancia del 

campo como factor fundamental de crecimiento económico, como aquel escenario que permite y 

permitirá una mejor calidad de vida para todos y cada uno de sus habitantes, mediante una 

inclusión integral de los mismos.  

En su visión, la Reforma Rural Integral (RRI) reconoce el papel fundamental de la 

economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del 

hambre, la generación de empleos e ingresos y formalización del trabajo, la producción de 

alimentos y, en general,  el desarrollo de la nación. La Reforma Rural Integral (RRI) reconoce el 

rol productivo y reproductivo de las mujeres, y en esa medida, su papel fundamental en el 

desarrollo y la economía rural y hará mayores esfuerzos en la población más vulnerable para 

garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir para fortalecer sus formas de organización y 

producción (Presidencia, 2016) 

Se reconoce el papel que cumple la economía campesina, en el desarrollo del campo y 

posterior aportación hacia el crecimiento de la economía nacional, teniendo como principal 

objetivo brindar un alto nivel de bienestar para sus habitantes en las zonas rurales. En 

consecuencia, se busca que este conjunto de acciones sean fuentes de una amplia  generación de 

empleos duraderos y estables, corrientes de ingresos; con los cuales,  puedan satisfacer sus 

propias necesidades, y de esta manera puedan mejorar su calidad de vida.  

De acuerdo con lo anterior, esto se podría lograr a través de la producción de bienes 

agrícolas y esencialmente la producción de bienes agropecuarios, los cuales, se constituyen en  la 

principal actividad rural en los diferentes departamentos de Colombia.  



 

 

 

Los principales afectados durante la prolongación del conflicto en estas zonas rurales son 

sin duda los campesinos, quienes han sufrido desplazamientos, extorciones y muertes en sus 

propias tierras sin ninguna protección por parte del gobierno en la mayoría de los casos. Sin 

embrago, mediante este punto el estado debe cumplir un amplio acompañamiento en este 

proceso; como lo dice textualmente el primer punto de este acuerdo: Consideran que el 

desarrollo rural integral   se adelantará  en un contexto de globalización y de políticas de 

inserción en ella por parte del estado que demandan una atención especial de la producción 

agropecuaria nacional y especial de la producción
2
 (Presidencia, 2016). 

Se evidencia la importancia del gobierno nacional en el acompañamiento hacia los 

diferentes actores rurales y así se pueda garantizar una adecuada actividad en los campos, con el 

fin de obtener los debidos niveles de producción agropecuaria que tanto necesita el país. En la 

implementación de lo acordado en este primer punto en la Reforma Rural Integral (RRI), con el 

fin de promover la producción agropecuaria se establecen estímulos a la producción agropecuaria 

y a la economía  solidaria y cooperativa, asistencia técnica, subsidios, créditos para la generación 

de ingresos, mercadeo, formalización laboral y de las tierras.  

Por lo que se establecen las condiciones para que el campo colombiano, y 

específicamente el área agropecuaria, se incentive y se desarrolle de una mejor manera para así 

generar una contribución más eficiente al crecimiento y desarrollo de la economía rural.   

Así mismo, Colombia consciente de su diversa producción centrada en productos 

primarios  y tras la búsqueda de incrementar sus flujos comerciales, establece relaciones con 

mercados internacionales, por lo cual,  ha celebrado la firma de diversos acuerdos con el fin de 

                                                 
2
 Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera  realizado 

entre el gobierno colombiano, bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 



 

 

 

obtener un incremento en su nivel de desarrollo económico y social. A su vez, el país facilita a 

partir de estos, el intercambio de bienes y servicios con mercados internacionales obviando  

restricciones al comercio  (aranceles, cuotas, subsidios, regulaciones técnicas y/o 

administrativas) de manera total o parcial,  y de igual manera, asegura una oferta y demanda de 

bienes que puedan satisfacer necesidades internas y externas. 

Los acuerdos comerciales con los que actualmente cuenta Colombia son:  un Acuerdo 

Multilateral con los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC); una Unión 

Aduanera con la Comunidad Andina; Acuerdos de Libre Comercio con la Alianza del pacifico, 

la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el Triángulo del Norte 

(Honduras, El Salvador y Guatemala), Costa Rica, Corea, Canadá, Chile, Estados Unidos y 

México; Acuerdos Comerciales Preferenciales con  Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR), Comunidad del Caribe (CARICOM) y Panamá; no obstante, 

posee Acuerdos de Libre Comercio con Israel y Panamá suscritos pero aún no vigentes (SICE, 

2017).  

Con respecto a Los Tratados de Libre Comercio, estos se enmarcan en la política de 

internacionalización de la economía colombiana y están enfocados en lograr un mayor 

crecimiento y desarrollo económico mediante una relación preferencial y permanente con un 

actor fundamental en la economía mundial, con el fin de generar nuevas oportunidades de 

empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su bienestar, contribuir al 

desarrollo del país (Fedegan, 2017) y obtener una mayor transabilidad de los bienes a comerciar.  

Colombia en su mayoría, como lo demuestra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  y 

el Sistema de Comercio Exterior (SICE); se ha inclinado por la firma de Acuerdos de Libre 

Comercio con diferentes países  de América, Europa y Asia, en la búsqueda de la eliminación de 



 

 

 

aranceles, mantener cuotas bajas y subsidios en sus actividades comerciales, y así, generar 

nuevas oportunidades de mercados. 

Por lo cual, la principal razón para llevar a cabo esta investigación radica en  identificar 

los bienes agropecuarios susceptibles de ser exportados desde el departamento de Bolívar a los 

principales mercados internacionales, para lo cual, resulta relevante reconocer las  barreras 

comerciales preponderantes que podrían enfrentar dichos bienes en los mercados destino para 

efectos de un mayor éxito.En consecuencia, se pretende que el sector agrícola del departamento 

gane competitividad frente a los demás sectores en el entorno económico rural, mediante el 

aprovechamiento de las capacidades productivas de la tierra, donde se espera que no habrá  

intervención intimidatoria de grupos al marguen de la ley, por lo que se vislumbra, un mayor 

desempeño en este sector mediante el proceso de paz. También, buscar  oportunidades de 

mercados para los productos primarios en el escenario internacional ya que hay muchos de ellos 

que no se están desarrollando para tal fin, esto puede   aportar a un mayor crecimiento de la 

economía rural por medio del campo colombiano.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.4 Delimitación 

 

0.4.1 Delimitación espacial 

 

La propuesta se centrará en el departamento de Bolívar, el cual,  está    situado en el norte 

del país, en la región de la llanura del caribe, localizado entre los 07°00’03’’ y los 10°48’37’’ de 

latitud norte y entre los 73°45’15’’ y los 75°42’18’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie 

de 25.978 km2, lo que representa el 2,28% del territorio nacional. Limita por el norte con el mar 

caribe y el departamento del Atlántico, por el Este con el rio magdalena que lo separa de los 

departamentos del magdalena, Cesar y Santander, por el Sur con los departamentos de Santander 

y Antioquia, y por el Oeste con Antioquia, córdoba, sucre y el mar caribe. El departamento de 

Bolívar está dividido en 45 municipios, 348 corregimientos, así como numerosos caseríos y 

sitios poblados. 

 

0.4.2 Delimitación temporal 

 

El periodo de tiempo que cubre esta investigación se encuentra enmarcado entre los años  

2000 hasta el 2015. 

 

 

 



 

 

 

0.5 Marco teórico referencial 

0.5.1 Estado del arte 

 

Abordando los temas del desarrollo de las áreas rurales y las exportaciones como 

alternativa de crecimiento económico dentro las economías, y las problemáticas del conflicto 

armado,se han presentado estudios desde ámbitos académicos hasta gubernamentales analizando 

las situaciones, las oportunidades y los retos de estas tal como se muestra a continuación:  

En el artículo de Von (1994) se evalúa el comportamiento de las exportaciones agrícolas 

de América Latina comenzando por la descripción de las principales tendencias del mercado 

agrícola y los cambios de la oferta agrícola regional. En su análisis Von mantiene de manera 

implícita que si bien el ajuste público y la apertura han logrado estabilidad macroeconómica y 

dinamismo exportador, existen imperfecciones en los mercados internos que entorpecen la 

inclusión de productores menores en los beneficios que trae consigo la agricultura 

exportadora.Termina con algunas recomendaciones al sector público para el mejoramiento de la 

competitividad de las exportaciones agrícolas de la región. 

El documento de Melo (2003) del Banco Interamericano de Desarrollo analiza las 

dificultades de competitividad de Colombia donde identifica al conflicto interno como el mayor 

obstáculo que enfrentan las diversas dimensiones que determinan la competitividad del país al 

truncar la competitividad de las empresas, disminuir el capital humano y físico que se traduce en 

una  contracción de la frontera de posibilidad de producción. De igual manera, se analizan otros 

aspectos como las instituciones, los mercados financieros, la infraestructura, entre otros. Todo 

con el objeto de crear propuestas que ayuden a las políticas públicas a aumentar la 

competitividad. 



 

 

 

En el estudio de  Martínez y Peña (2005)  a  partir del acuerdo de Competitividad de 

Productos Hortofrutícolas Promisorios Exportables de Colombia del 2001 se identifican los 

frutales como productos promisorios exportables; la investigación tiene en cuenta una serie de 

frutas como el mango, banano, pitahaya, etc.para su análisis apoyado en el indicador de modo de 

inserción al mercado. Concluye que Colombia muestra una creciente participación como 

productor de frutas frescas, sin embargo, a nivel internacional los países muestran un bajo 

comercio respecto a la producción indicando que el mercado principal de estos productos es el 

mercado interno. Por otro lado, se observa que Colombia no ha aprovechado totalmente las 

oportunidades que brinda el dinamismo del comercio mundial frutícola como si lo han hecho 

otros países latinoamericanos y asiáticos en el mercado internacional. 

En el trabajo de grado de Camargo y Hernández (2010) egresados de la Universidad de 

Cartagena se realiza una actualización de las cuentas de producción del departamento de Bolívar 

con el objetivo de conocer el comportamiento del sector agropecuario e identifican las variables 

que influyen sobre el subsector agrícola. Del mismo modo, especifica la evolución de ciertos 

cultivos en el departamento y concluye resaltando la importancia de la producción agrícola en el 

departamento de Bolívar.  

Durán (2011) en su tesis de maestría propone determinar el impacto de la violación 

relacionada con el conflicto armado sobre el crecimiento municipal en Colombia, en la que 

concluye que dicho impacto es negativo señalando a los paramilitares como los principales 

actores causantes de este resultado. Por último, destaca que el conflicto armado no solo incide 

sobre el ámbito político sino también económico, por lo cual, señala la resolución del conflicto 

como una condición necesaria para alcanzar un crecimiento económico sostenible.  



 

 

 

En el documento de Romero (2011) se analiza la evolución e incidencia del Producto 

Interno Bruto (PIB) agropecuario sobre el Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Se resalta la 

importancia del sector agropecuario en el desarrollo económico y social del país y como este ha 

modificado su estructura en el transcurso de los años. Concluye con la relevancia de dicho sector 

dada su relación directa con  el comercio exterior, la agroindustria y el empleo; determinándolo 

como un elemento capital para el desarrollo de la economía colombiana.  

Por su parte  Castro y Zuluaga (2013)en un  estudio  realizado por Fedesarrollo busca 

encontrar estrategias de corto y mediano plazo que permitan el fortalecimiento de la oferta 

exportable en Colombia por lo que se identifican los productos con potencial exportador a los 

países suscritos en tratados de libre comercio. Además de esto, se plantean estrategias que 

permitan la diversificación de las exportaciones colombianas y se identifican las empresas que 

producen dichos productos y si presentan alguna problemática en sus procesos productivos. 

La  investigación  de Guerrero, Rojas, Torres y Bourdon (2014) realiza un análisis 

prospectivo acerca del desarrollo agrario del país de acuerdo a un periodo de posconflicto 

originado a partir de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno,  formulando 4 escenarios; 

dos de ellos de sobrevivencia, uno catastrófico y un escenario de mayor apuesta, el de 

prosperidad. Como aporte importante logran identificar los principales problemas que afectan el 

sector agrario en Colombia.  

Palmett (2014) se dispone a conocer cómo ha afectado el conflicto armado a la población 

y qué hará el gobierno para cumplir lo pactado en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC); centrándose en las políticas de desarrollo agrario integral 

por ser este sector una de las principales fuentes económicas del país y a su vez una de las más 



 

 

 

afectadas por el conflicto. En su estudio, llega a la conclusión que el rezago del sector agrario se 

debe en parte al abandono del gobierno, destaca la importancia de este para el crecimiento 

económico de Colombia a pesar del  uso ineficiente de las tierras destinadas a esta labor y 

reconoce que el gobierno se encuentra  dispuesto a invertir en el sector agrario al identificarlo 

como aquel que puede convertir a Colombia en un país desarrollado en el futuro. 

El trabajo de grado de Camacho (2015) presentado a la Universidad del Rosario identifica 

los productos agrícolas colombianos con oportunidad de ser exportados y vendidos en el 

mercado de la Federación Rusa. En si, muestra los componentes principales a tener en cuenta 

para la comercialización de productos agrícolas colombianos en el mercado ruso, el cual, fue 

escogido debido a sus características y hábitos en el consumo. 

 

0.5.2 Marco teórico 

 

En la historia del pensamiento económico la visión fisiocratica del sistema económico 

cumple un papel fundamental en la economía mundial, la cual se constituye como la primera 

escuela de pensamiento en asuntos económicos.  

A pesar de su corto periodo de primacía en el mundo de las ideas económicas, esta 

corriente de pensamiento ejerce una fuerte e importante influencia en  el entorno económico 

universal y  ha perdurado durante siglos posteriores, llegando incluso hasta nuestros días. El auge 

de esta escuela de pensamiento se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII, cuyo máximo 

representante es François Quesnay.  



 

 

 

Debido a la influencia de esta escuela, ha sido importante mencionar que su esquema 

básico de análisis gira entorno a la división de la sociedad en distintas clases sociales y la 

exaltación de la agricultura, seguida de sus procesos productivos como centro de la actividad 

económica y  resalta el papel que desarrolla la agricultura en el conjunto de procesos 

económicos.  

Por otro lado; el comercio entre países juega un papel importante como medio de generar 

beneficios económicos a través del intercambio de bienes y servicios así como  garantizar la 

satisfacción de múltiples necesidades entre las mismas. 

Dada la complementariedad presente en este trabajo entre la agricultura y el comercio 

internacional, resulta importante hacer mención de  la teoría de las ventajas absolutas 

desarrollada por Adam Smith quien  señaló las limitaciones de las restricciones de tipo 

mercantilista  y sentó la base del argumento a favor del libre comercio al demostrar que el 

comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza aprovechando el principio de la 

división del trabajo. La base de esta teoría es que para que exista comercio entre dos países uno 

de ellos debe tener  ventaja absoluta en la producción de alguno (s) de los bienes que se 

comercian, en otras palabras si un país puede producir una unidad de algún bien con una menor 

cantidad  de trabajo, que la que usa o invierte el otro país para producir el mismo bien, entonces 

el primero tiene  ventajas absolutas. 

Sin embargo, el análisis de Adam Smith es válido solo en el caso en el que un país cuente 

con una superioridad clara de producción de algún bien,  pero si se da el caso de que  el país no 

cuente con ventajas absolutas este análisis resulta limitado para explicar la situación; ya que el 

comercio rentable no requiere necesariamente de una ventaja absoluta. 



 

 

 

Realmente hoy en día existen países que pese a que no poseen una clara ventaja absoluta 

en la producción de un bien o servicio con respecto a otros países, podrían obtener ganancias si 

entran al mundo del comercio internacional, es decir, exportando esos productos a los mercados 

externos y de esta manera obtener un beneficio económico de dicha actividad, dando lugar a un 

intercambio entre países,  no importando si posee o no ventajas absolutas en su nivel de 

producción de dichos bienes o servicios. 

Adam Smith argumentaba que los mercados de exportación podían habilitar un país para 

utilizar recursos que de otro modo permanecían ocioso, por lo que al buscar el pleno empleo 

aumentaría el nivel de actividad económica y de esta forma el país demanda bienes extranjeros y 

así aumenta su consumo, aumentando a su vez la inversión y por ende el crecimiento de la 

economía de dicho país. Más adelante, esta teoría es ampliada por David Ricardo al hablar de las 

ventajas comparativas, por medio de la cual, cada país independientemente si posee amplias 

ventajas en la producción de uno o varios bienes, se preocuparía por llevar acabo cierto volumen 

de producción que le permita obtener ganancias a través de un intercambio con mercados 

internacionales, en el cual no importando la ventaja que se posea,  ambos países obtendrán un 

beneficio económico de dicha actividad. Aquí se trata de que, no obstante que un país tiene la 

ventaja productiva en dos mercancías frente a otro que tiene la desventaja, el intercambio es 

posible a condición de que la ventaja sea de diferente proporción. Esta aportación de David 

Ricardo representó un avance muy importante respecto  de las diferencias absolutas de costos de 

Smith, evidentes en sí mismas, y porque buena parte del intercambio internacional se efectúa con 

base en las diferencias comparativas de costos. Fue David Ricardo quien expuso por primera vez 

un ejemplo de costos comparativos, con el cual mostró que, no obstante tener un país la ventaja 

en dos artículos y el otro país la desventaja, a ambos les convenía  especializarse para 



 

 

 

intercambiar, a condición de que la ventaja y la desventaja fuera de diferente proporción en cada 

artículo. (Torres, 1976) 

A través de los años se ha buscado cuál es la razón  que genera la riqueza en una nación, 

para tal respuesta se busca en las variables económicas de cada país o también en los dones 

naturales que  posea el mismo. Sin embargo la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y perfeccionarse. Las empresas obtienen ventajas frente a 

los mejores competidores del mundo debido a la presión y al desafío. Se benefician de tener 

rivales domésticos fuertes, proveedores nacionales agresivos y clientes locales exigentes (Porter, 

1990). 

Michael Porter considera obvio que la competitividad y el posterior éxito de una nación 

no solo depende de sus variables económicas, ni la cantidad de recursos que se tenga, todo 

depende de la capacidad de innovar que en si tengan las naciones, también cumple un papel 

importante sus culturas, sus estructuras económicas. Cada nación tendrá éxito en sus industrias 

específicas si su entorno local se caracteriza por ser visionario, muy dinámico y se desenvuelve 

bajo un escenario desafiante. 

Históricamente se ha planteado que las variables tales como los costos laborales, tasas de 

interés, tipos de cambios; son los determinantes más poderosos de la competitividad de cada 

nación. Solo se piensa que mediante la manipulación de estas variables, se podría crear o 

encontrar equilibrio que los países necesitan y así obtener el nivel económico deseado.  

No obstante la ventaja competitiva se crea y  no se hereda, más bien se sostiene mediante 

un proceso altamente localizado, lo que quiere decir que la prosperidad de toda nación se crea 



 

 

 

mediante esfuerzos especializados y no hay que esperar que surja por si sola. Se crea mediante 

factores tales como buenas infraestructuras, mano de obra calificada y buenas estrategias. 

Después de haber hecho una revisión y mención literaria acerca de  diferentes teorías 

competentes para el desarrollo de este trabajo de investigación, este se centrará en  la visión del 

fisiócrata François Quesnay acerca de la importancia de la agricultura dentro del sistema 

económico donde  la tierra es considerada como la única fuente posible de riqueza para la 

sociedad; la clase productiva eran los agricultores, los que generaban el excedente o producto 

neto a las clases disponibles, es así como esta teoría  permite resaltar la importancia del uso de 

las tierras productivas en una economía  tal como lo pretende mostrar este trabajo de grado. 

No obstante, en el presente trabajo también se acogerá la teoría de las ventajas 

comparativas de David Ricardo como respaldo a la temática de comercio internacional que se 

pretende abordar, mediante esta se puede analizar que independiente que  el país posea ventajas o 

desventajas en sus niveles de producción de bienes y servicios, le será ventajoso producir y 

exportar con el fin de que se obtenga un beneficio económico de dicha actividad. Esto, 

considerando que Colombia es un país emergente el cual a través de los años se ha visto ligado, y 

más aun con la apertura económica y los diferentes tratados, a generar productos para ser 

exportados, por lo que  se tendría que aprovechar las bondades de la tierra, la calidad y variedad 

de clima tropical único en el mundo.  

Actualmente, Colombia es un país cuya dinámica demográfica en las áreas rurales ha 

estado influenciada por el desarrollo de las actividades productivas y extractivas con énfasis en el 

aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, de la misma manera que se 

ha visto afectada por factores asociados al conflicto armado cuyo principal escenario ha sido las 



 

 

 

zonas rurales (Ropero, 2015). Así, el acompañamiento de las teorías ya mencionadas  de 

Quesnay y David Ricardo para el desarrollo de este trabajo, resultan apropiadas debido a que  la 

actividad económica colombiana está basada  en el sector primario, a través del cual se busca 

aprovechar eficientemente las bondades productivas de la tierra mediante la producción 

agropecuaria en los diferentes departamentos del país, la cual se constituye como un gran factor 

que ayuda al crecimiento de la  economía nacional frente a las economías del resto del mundo. 

Por ende, la producción y comercialización internacional de bienes agropecuarios provenientes 

del uso adecuado de suelos productivos ha de ser provechoso para el departamento de Bolívar. 

 También, es importante mencionar que  el desarrollo de esta actividad económica 

campesina  busca la satisfacción de la demanda interna y externa, y de esta manera obtener un 

beneficio económico que se vea reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de aquellos 

que las llevan a cabo como medio de ingreso y  subsistencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

0.6 Diseño metodológico 

 

El tipo de investigación de este trabajo será descriptiva tal como lo expresa Cazau (2006), 

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de cualquier fenómeno. 

Para  identificar  los bienes agropecuarios susceptibles de ser desarrollados en el departamento 

de Bolívar se acogerá la metodología utilizada en el trabajo de grado de Camacho (2015) basada 

en la recolección de datos y  el análisis de la información que finalmente permitirá exponer las 

generalidades más destacadas de la temática.  

Por esto, las estadísticas descriptivas serán la estrategia a utilizar para la presentación  y 

caracterización de los datos recolectados útil para la obtención de promedios y la proporción de 

figuras que permitirán llegar a  conclusiones razonables acorde a los resultados dados por la 

estadística descriptiva. La información será presentada en tablas y figuras de acuerdo a las 

normas de la Asociación Americana de Psicología (APA), y el trabajo en su totalidad se regirá 

por estas mismas. 

El método investigativo a desarrollar será el analítico dada la necesidad de estudiar de 

manera intensiva la temática y de conocerla más a fondo para  poder comprender y explicar 

adecuadamente su comportamiento, y de este  modo identificar bienes agropecuarios exportables 

por el departamento de Bolívar. 

Este método (analítico) permitirá,  por medio de la observación de los datos recolectados, 

identificar si existen bienes agropecuarios que sean producidos en el departamento pero no sean 

exportados. También,  la revisión documental  será fundamental para examinar políticas 

gubernamentales dirigidas al sector agropecuario y al comercio internacional dada la importancia 

del Estado Colombiano en el desarrollo de estos sectores  y el establecimiento de posibles 

restricciones comerciales para la exportación de bienes. 



 

 

 

La  investigación se basa en fuentes primarias provenientes de la Secretaria de 

Agricultura del departamento de Bolívar, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE); así como  documentos e  

informes  relacionados como lo son el Plan de Desarrollo de Bolívar 2016-2019, informes del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario (Finagro),Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre otros; junto a 

fuentes secundarias como investigaciones de carácter científico, trabajos de grados; que 

resultan ser complementarios a este trabajo. 

 

0.6.1Definición de las variables 

 

Exportación: Es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a 

otro país (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional-DIAN). 

Política comercial:Conjunto de instrumentos a mano del Estado direccionados a la 

implementación de estrategias que fortalezcan las relaciones comerciales y el desarrollo 

económico del país. 

Producción Agropecuaria: Conjunto de productos obtenidos de las actividades agrícolas 

y de la cría de animales en el campo. 

Restricción comercial:Conjunto de políticas de un gobierno que influyen sobre las 

exportaciones e importaciones del país. 



 

 

 

 

0.6.2 Operacionalización de las variables 

 

Variable Indicador Fuente 

   

 

Producción agropecuaria del 

departamento de Bolívar 

Producción en ton Secretaria de Agricultura 

 

Exportaciones de productos 

agropecuarios del 

departamento de Bolívar 

 

Exportaciones en ton 

 

DANE 

 

Restricciones comerciales 

 

 

Aranceles en porcentaje 

 Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; Consejo 

Nacional de Competitividad 

 

 

Política Comercial Índice de Apertura Comercial 

(%) 

Consejo Nacional de 

Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Aspectos generales del departamento de Bolívar 

 

El departamento de Bolívar es uno de los 32 departamentos que conforman la República 

de Colombia ubicado en la región caribe del país, está conformado por 46 municipios y su 

capital es Cartagena de Indias; tiene una extensión territorial de 25.978 Km2y de acuerdo con las 

proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2005) cuenta 

con una población actual de aproximadamente  2.097.086  habitantes, de los cuales, cerca del 

50% se concentran en la capital Cartagena de Indias. Bolívar limita al norte con el departamento 

del Atlántico y el Mar Caribe, al sur con el departamento de Antioquia, al oriente esta bordeado 

por el rio Magdalena y limita con los departamentos de Magdalena, Santander y Cesar y al 

occidente con los departamentos de Sucre y Córdoba. Además, Bolívar posee un territorio 

insular en el Mar Caribe formado por las Islas de Tierrabomba, Barú, Corales del Rosario, San 

Bernardo e Isla Fuerte. 

Dado que el territorio bolivarense está marcado por una amplia heterogeneidad en el 

aspecto económico y geográfico así como en el aspecto social y cultural, desde el año 2001 el 

departamento se encuentra organizado en 6 subregiones denominadas Zonas de Desarrollo 

Económico y Social- Zodes tal como se muestra en la Figura 1. 

 



 

 

 

 

 Figura 1. Subregiones del departamento de Bolívar-ZODES. 

 Recuperado del Informe de coyuntura agrícola de Bolívar. Gobernación de Bolívar  2016. 

 

1.1 Usos del suelo bolivarense 

El estudio del uso del suelo bolivarense se incorpora dado el conocimiento sobre los 

beneficios económicos que puede brindar el buen uso de los suelos productivos respecto a la 

oferta de bienes y servicios, así como de los beneficios sociales que puede brindar la adecuada 

explotación de estos mismos especialmente a las comunidades cercanas y/o dedicadas a las 

labores del campo. Autores como Gómez y Arraíza asignan tres funciones a la tierra, una función 

económica referente a la utilidad del medio rural como soporte para el desarrollo de actividades 

económicas cuya función principal de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 



 

 

 

Alimentación y la Agricultura (FAO)  es la producción física de bienes para consumo humano o 

comercio; una función ambiental que mantiene la base de ecosistemas para el sustento de la vida 

y recursos naturales; y una función social que se relaciona con la cultura, la tradición y la 

identidad (Villadiego, 2016). 

Respecto a los aspectos fundamentales para determinar la productividad del suelo, se 

destacan las fuentes hídricas y las condiciones climáticas, en el departamento de Bolívar las 

principales fuentes hídricas son el rio Magdalena y el Canal del Dique con un abastecimiento de 

aproximadamente el 50% de los municipios que lo conforman, y, cuenta con un piso térmico 

cálido en un 92% del territorio y otro piso térmico medio en el 8% restante (Pérez, 2005).  

El departamento cuenta con una extensión total de 2.667.454 hectáreas  cuya vocación se 

muestra en la Figura 2; del total de suelos disponibles para uso agrícola (455.198 ha) solo el 55% 

ha sido utilizado para la siembra, de los cuales, se registran los cultivos transitorios como los de 

mayor extensión en términos del área sembrada mientras los cultivos permanentes son los de 

mayor producción (Plan de Desarrollo Bolívar, 2016-2019). Cabe resaltar que, Bolívar presenta 

un escenario de uso inadecuado de las tierras a pesar que cuenta con una alto potencial en la 

producción agrícola y de bosques comerciales, este panorama se debe principalmente a la 

sobreutilización de tierras para la ganadería, matorrales y rastrojos. 



 

 

 

 

 

Figura 2. Vocación uso del suelo en Bolívar. 

 Recuperado del Plan de Desarrollo de Bolívar  2016-2019. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) el uso de la tierra en Bolívar 

para el año 2000 correspondía el 12% a superficie agrícola, el 76,4% a superficie pecuaria, el 

8,64% a superficie de bosques y el 2,96% a otros usos; para el año 2005 se presentó una 

reducción significativa en el uso del suelo para el sector agrícola y de bosques utilizando el 

3,85% y el 4,48% respectivamente, mientras que el sector pecuario tuvo un aumento del 10,6% y 



 

 

 

otros usos del 1,94%; para el 2014 se observó un leve aumento pues la superficie agrícola total 

era del 4,9%; sin embargo, se resalta el consecuente cambio de vocación agrícola por pecuario y 

la implementación de ganadería extensiva en el departamento de Bolívar, hecho que se ha 

presentado principalmente por el desplazamiento forzado de la población y la destacada 

característica de la ganadería de un bajo uso de mano de obra y poca presencia constante en el 

campo para su desarrollo ( Villadiego, 2016). 

Al mismo tiempo, la Secretaría de Agricultura del departamento (2014) identificó la 

Zodes Montes de María como aquella que genera la mayor participación en producción y área 

sembrada con un aporte del 44,4% y 33,8% respectivamente, en el segundo lugar se ubicó la 

Zodes Dique con una participación en el área sembrada del 21,3% y un 23,3% en la producción, 

en el tercer lugar está la Zodes Magdalena Medio con un 19,3% en área sembrada y un 13,4% en 

la producción, seguido por la Zodes Mojana con una participación en el área sembrada del 14,35 

y en la producción del 10,5% en el quinto lugar está la Zodes Loba con una participación del 

10,1% en el área sembrada y 6,7% en la producción, y por último la Zodes Depresión 

Momposina, con 1,2% en aporte al área sembrada y 1,2% a la producción. 

1.2 Producción agropecuaria de Bolívar 

El sector primario es una de las principales fuentes de producción económica que 

se desarrolla en el departamento, especialmente la agricultura, pues en 45 de sus 

municipios las actividades agropecuarias son el eje central basadas mayormente en un 

sistema económico campesino compuesto por pequeños y medianos productores. Esto, 

exceptuando el Distrito de Cartagena que concentra su base económica en el comercio, 

turismo, industria petroquímica y la construcción.  



 

 

 

 

Figura 3. Participación promedio anual de los sectores en el PIB de Bolívar durante 

el periodo 2000 al 2015.  

Elaboración propia con cifras del DANE. 

A pesar de ser las actividades agropecuarias la base de la economía del departamento y la 

agricultura  la actividad del sector primario de Bolívar con  mayor importancia, aunque se 

encuentra regida por un sistema productivo tradicional, seguido de las actividades pecuarias 

basadas en la explotación de doble propósito y la piscicultura.; su participación promedio anual 

en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el periodo analizado es del 6%como muestra la 

Figura 3, siendo la industria manufacturera la de mayor participación con un promedio anual de 

24,3% seguida de las actividades de servicios sociales, comunales y personales con un 13,9% en 

promedio. También se puede observar que  la participación porcentual del Producto Interno 

Bruto agropecuario  ha oscilado en ese mismo periodo entre el 4 y 8%como se detalla en la 

Figura 4, y aunque sus mayores aportes se visualizan en los primeros años analizados cabe 

destacar la menor participación del sector industrial, por tanto, el estancamiento del sector 

agropecuario es notorio y contrasta con la participación superior de la industria manufacturera. 
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Figura 4. Comportamiento del PIB agropecuario de Bolívar. 

Elaboración propia concifras del DANE. 

 

Este escenario se debe principalmente a las problemáticas identificadas por la política de 

seguridad alimentaria del departamento que enfrenta el sector agropecuario las cuales son: 

infraestructura deficiente, especialmente en las infraestructuras de riego y vías terciarias que 

desencadena en un bajo acceso a agua para mejorar la productividad; baja capacidad de los 

productores para generar ingresos; bajo acceso a mecanismos de financiación e insumos; débil 

asistencia técnica rural; poca disponibilidad de acceso a maquinaria para la preparación del 

suelo; falta de acceso a las tierras y alta informalidad en la tenencia de tierras; baja productividad 

en contraste con altos precios de producción; problemas de violencia y conflicto armado en 

distintas zonas del departamento (Plan de Desarrollo Bolívar, 2016-2019). 
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1.3 Producción agropecuaria por las Zonas de Desarrollo Económico y Social- Zodes- de 

Bolívar. 

La producción agropecuaria del departamento de Bolívar presenta ciertas características 

de acuerdo a la Zodes en que se desarrolle dada las variedades del suelo e inclusive el clima. Por 

esto, los bienes agropecuarios del departamento se presentan a grandes rasgos de la siguiente 

manera: 

Zodes Dique Bolivarense 

Debido a su ubicación geográfica cercana a los puertos y aeropuertos de las ciudades de 

Cartagena de Indias y Barranquilla, es una de las Zodes de Desarrollo Económico y Social con 

mayores potenciales para ejercer el comercio nacional e internacional sumado a la posibilidad de 

transporte de mercancía vía fluvial hacia el interior del país dada la cercanía al Canal del Dique y 

el rio Magdalena.  

Se caracteriza por el desarrollo de actividades pecuarias como la ganadería y la pesca; en 

el desarrollo agrícola prima la economía del pequeño productor  con condiciones adversas y 

deficiencias tecnológicas. Los cultivos con mayor participación son la yuca, el maíz tradicional, 

el mango, la guayaba, la caña panelera, la palma africana,  cítricos, coco y plátano.  

Zodes Montes de María Bolivarense 

Esta Zodes ha sido reconocida por ser la de mayor reserva de rastrojos para su venta en 

servicios ambientales, tradicionalmente basa su economía en actividades agrícolas y ganaderas 

gracias a  sus suelos ricos, la presencia del distrito de  riego de Marialabaja y principales vías 

nacionales de comunicación.   



 

 

 

Sin embargo,  es una Zodes con bajos niveles de institucionalización y una baja 

consolidación económica, especialmente en la agricultura, al ser considerada el foco del conflicto 

armado de la región durante sus más de 50 años. Paradójicamente, es la Zodes que mayor aporta 

en los ingresos provenientes de la agricultura, esto debido a la alta eficiencia productiva de 

algunos de sus cultivos como son el ñame y la yuca. 

En la Zodes Montes de María se fomentan los cultivos de economía del pequeño 

productor y a la vez la economía empresarial por medio de cultivos como la palma africana en 

Marialabaja, el arroz riego,  el cacao,  el ajonjolí,  la yuca, el ñame, el aguacate y el tabaco en el 

Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba y María la Baja. 

Zodes Mojana Bolivarense 

Se caracteriza por ser una zona de humedales productivos  que a su vez actúan como 

reguladores de los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge al ser fundamentales para la 

amortiguación de inundaciones. Su economía depende principalmente de los recursos del suelo y 

el agua, cerca del 30% de sus suelos están cubiertos de agua, lo cual, trae grandes ventajas 

productivas donde su vocación agrícola y ganadera son la fortaleza en su actividad económica y 

cuenta con un gran potencial pesquero.  

A pesar de las óptimas condiciones de sus suelos, la ganadería ha venido desplazando los 

cultivos dadas la riqueza de los pastizales y las oportunidades de contar con agua en el verano. 

Los principales cultivos que se dan en esta Zodes son maíz, arroz, ahuyama, patilla, yucay sorgo, 

en zonas de río, y algodón  y yuca en la sabana; otros cultivos como el plátano, el cacao, la caña 

y frutales se desarrollan pero en menor proporción. 

Zodes Depresión Momposina Bolivarense 



 

 

 

En esta Zodes, también se refleja la situación predominante del departamento respecto al 

uso del suelo, una gran proporción del suelo es explotado para la ganadería  a pesar de no ser 

apto para uso ganadero  y solo una baja proporción es de uso agrícola. Además, la vocación 

acuícola y pesquera que presenta la zona es desarrollada de manera inadecuada y deficiente. 

Esta es la Zodes con los más bajos ingresos obtenidos de las actividades agrícolas; su 

actividad económica se fundamenta en sistemas tradicionales ejecutados por pequeños 

productores para la siembra de pocos cultivos como el maíz, yuca, plátano, caña panelera y 

algunos cítricos.  

Zodes Loba Bolivarense 

Es una subregión donde priman las actividades del sector primario de la economía. Su 

territorio presenta una baja participación respecto a la vocación agrícola, cuenta con afluentes del 

rio Magdalena y un complejo de ciénagas y arroyos aptos para el desarrollo de actividades de 

pesca. Su agricultura se basa principalmente en cultivos de maíz y yuca;  el cultivo de la piña, la 

palma africana y el cacao se ha venido dando como cultivos con potenciales para la zona. 

Zodes Magdalena Medio Bolivarense 

Esta subregión dada que limita con los departamentos de Magdalena, Antioquia Cesar  y 

Santander es prácticamente la única Zona de Bolívar que tiene una gran diversidad de climas 

desde cálido húmedo y seco hasta frío, lo que posibilita el establecimiento de una gran variedad 

de cultivos. En el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas presenta básicamente un 

equilibrio en la utilización de los suelos. En esta Zodes se ha extendido de manera notoria el 

cultivo de la palma africana, por otro lado, es considerada la zona cacaotera de Bolívar; otros 

cultivos que se dan son maíz, algodón, caña panelera, plátano, entre otros. 



 

 

 

De acuerdo al último consolidado agrícola dado por la gobernación de  Bolívar, tal como 

se muestra en la Tabla 1, la Zodes con mayor participación en la producción agrícola es la Zodes 

Montes de María  abarcando casi la mitad del total de la producción de estos bienes en el 

departamento. 

Tabla 1.Consolidado agrícola 2014 

ZODES 
Área Sembrada 

(ha) 

Área 
Cosechada 

(ha) 

Producción 
(t) 

Participación 
área 

sembrada 
(has) 

 
Participación 
producción 

(has) 

DIQUE 53.894 38.728 256.290 21,3% 23,9% 

MONTES DE MARIA 85.593 47.330 476.048 33,8% 44,4% 

MOJANA 36.221 34.545 112.792 14,3% 10,5% 

DEPRESION MOMPOSINA 2.989 2.644 12.395 1,2% 1,2% 

LOBA 25.530 15.340 71.529 10,1% 6,7% 

MAGDALENA MEDIO 48.810 42.279 144.197 19,3% 13,4% 

TOTAL ZODES 253.037 180.866 1.073.251 100,0% 100,0% 

 

Fuente. Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Bolívar con modificaciones propias.  

 

Respecto a la actividad ganadera del departamento, esta se dedica principalmente al 

sistema de producción de doble propósito, la Tabla 2 permite observar a la Zodes Dique como la 

de mayor participación en el inventario bovino.A pesar de la baja participación de las Zodes 

Loba y Depresión Momposina cabe resaltar que estas cuentan con suelos periódicamente 

inundables pero buenos pastos que le permiten brindar un buen ganado de doble propósito. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Inventario bovino 2014 

 

ZODES 
Total 

Machos 
Total 

Hembras 
Total Bovinos 

Participación 
Total 

DIQUE 97.521 210.395          307.916  30% 

MONTES DE MARIA 71.397 109.233          180.630  18% 

MOJANA 55.296 121.012          176.308  17% 

DEPRESION MOMPOSINA 41.834 65.387          107.221  11% 

LOBA 33.516 53.471            86.987  9% 

MAGDALENA MEDIO 61.180 97.056          158.236  16% 

TOTAL ZODES 360.744 656.554       1.017.298  100% 

  

Elaboración propia con cifras de la Secretaria de Agricultura de Bolívar. 

 

 

1.4Municipios más afectados por la violencia en el departamento de Bolívar 

Ante el escenario de postconflicto se hace necesario identificar los municipios que han 

sido más afectados por la violencia de los grupos al margen de la ley en Bolívar como prioridad 

para impulsar el desarrollo económico y agropecuario, y que de  esta manera, se  vinculen más 

rápidamente a las principales víctimas y victimarios del conflicto a la sociedad, para ello, se 

acoge el Índice de Riesgo de Victimización (IRV) creado en el año 2012, el cual, es definido por 

la Red Nacional de Información ( RNI, 2015) como una herramienta tendiente a la prevención, 

protección y garantía de no repetición de violaciones de derechos humanos en el conflicto 

armado; además de ser una herramienta estructurada para el seguimiento a la evolución y 

monitoreo del conflicto. 

Se ha optado por este índice debido a los vacíos en las políticas públicas para la 

prevención del desplazamiento y la ausencia de un sistema nacional que permitiera i) el 

seguimiento de la dinámica del desplazamiento, de la evolución del conflicto armado y de 



 

 

 

factores de orden público y seguridad ciudadana que inciden en el desplazamiento forzado, ii) 

contara con información para valorar los principales riesgos, iii) facilitara la implementación de 

planes de contingencia y funcionara en el marco de la política pública; por ende el Índice de 

Riesgo de Victimización
3
es creado con el objetivo de suplir las falencias mencionadas (Unidad 

Nacional de Información, 2015).  

La Tabla 3 permite ver los 18 municipios del departamento de Bolívar con un clúster del 

Índice de Riesgo de Victimización medio, medio alto y alto; por medio del cual, se identifica a 

los municipios de Santa Rosa, El Carmen de Bolívar, Montecristo, Cantagallo, Morales, San 

pablo, Santa Rosa del Sur y Simití como los más afectados por el conflicto. Se procede a 

describir la producción agropecuaria de estos 8 municipios durante los años 2000 al 2015. En lo 

que se refiere al subsector pecuario, el departamento de Bolívar no posee un inventario completo 

acerca de este subsector, a excepción del hato bovino, por lo que se procede a describir solo la 

producción ganadera de los municipios.  

 

  

                                                 
3
valor numérico que oscila entre 0 y 1, entre mayor relación tenga el municipio con hechos victimizantes mayor 

será su cercanía al valor 1 y en sentido contrario su valor tendera a 0, así mismo, utiliza 5 cluster  de acuerdo al 
valor numérico obtenido ya sea bajo, medio bajo, medio, medio alto o alto. 



 

 

 

Tabla 3. Municipios más afectados por la violencia de acuerdo al IRV 

  



 

 

 

1.4.1 Municipio Santa Rosa de Lima 

Es identificado como el municipio Santa Rosa Norte de Bolívar perteneciente a la Zodes 

Dique Bolivarense, tiene una extensión total de 154 Km2 y una temperatura media de 28°C,  

limita al norte con Clemencia, al sur con Turbaco, al este con Villanueva y al oeste con 

Cartagena de Indias. En términos generales el terreno del municipio es plano con pequeñas 

elevaciones que no superan los 10 metros sobre el nivel del mar, arcilloso pero de gran fertilidad 

con algunas limitaciones como las inundaciones en temporada de lluvias. 

El municipio es esencialmente agrícola e incluye labores ganaderas en su economía, 

cuenta con una gran variedad en flora y fauna dentro de lo que se puede mencionar árboles 

frutales tropicales propios de la región como el mango, papaya, zapote, guayaba y aguacate. La 

Figura 5 muestra los cultivos de yuca y mango como los de mayor producción cuyos hitos se 

dieron en los años 2010 y 2011 respectivamente. 

 

Figura 5. Cultivos de mayor producción en Santa Rosa de Lima. 

Elaboración propia con  datos de la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 
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El municipio también presenta otros cultivos (Figura 6) que han mantenido su producción 

durante el periodo analizado 2000- 20015 aunque con una menor producción. En la Figura 6 se 

destacan los cultivos de guayaba y maíz; el primero debido a una alta producción hasta el 2012 y 

el segundo dado su hito productivo en el 2005 pero con un continuo descenso en su producción 

anual. 

 

Figura 6. Otros cultivos presentes en Santa Rosa de Lima. 

Elaboración propia  con  datos de la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

Otros cultivos identificados en el municipio por la Secretaría de Agricultura del 

departamento son el melón y el limón dados de manera reciente y con una baja participación en 

la producción total agrícola de Santa Rosa.Por otro lado, el último Censo Nacional Agropecuario 

(2014)  registra en Santa Rosa una producción  total de 62 toneladas de café, 324 toneladas de 

caña panelera, 27 toneladas de cacao, 37 toneladas de piña, 143 toneladas de aguacate, 1.935 

toneladas de plátano y 1.483 toneladas de papaya.  
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Respecto al subsector pecuario, la Figura 7 muestra que durante el periodo analizado, el 

inventario de ganado bovino del municipio  ha oscilado  entre los 8.000 y 13.000 bovinos 

aproximadamente, el cual, es ganado de doble propósito dada la explotación de carne y leche. 

 

Figura 7. Producción bovina  en Santa Rosa de Lima. 

Elaboración propia  con  datos de   la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

Santa Rosa, entre los años 1940 a 1960, vivió una “bonanza tomatera” reconocida en la 

costa caribe, con la cual, ganó el nombre de la capital tomatera de Bolívar; el tomate era el 

producto principal en la economía del municipio reconocido no solo por su cantidad sino 

también por su calidad incluso se llegaron a recoger más de 2.000 cajas de tomates diarias; sin 

embargo, hoy en día dicha bonanza hace parte de la historia del municipio (Alcaldía de Santa 

Rosa de Lima, 2017). 

En el plan de desarrollo de Santa Rosa de Lima (2010) se destaca la desigualdad de la 

tenencia de la tierra que presenta el municipio como uno de los obstáculos para el desarrollo 

agrícola del campesino, el cual, suele poseer poca tierra o ninguna viéndose obligado a arrendar 
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terrenos para cultivar lo necesario para el sustento familiar, adicional a esto se considera que se 

presenta una mala productividad del agro panorama que se evidencia en el censo agropecuario al 

registrar una baja tenencia de maquinaria en el campo y a pesar de tener acceso al agua esta es 

obtenida de fuentes hídricas naturales cercanas o de pozos y/o estanques elaborados por la 

población.  

1.4.2 Municipio El Carmen de Bolívar 

Está ubicado en el centro de la Zodes Montes de María, limita por el norte con el 

municipio de San Jacinto, por el sur con el municipio de Ovejas (Sucre), por el este con los 

municipios de Zambrano y Córdoba, por el oeste con los municipios de Colosó y San Onofre 

(Sucre). Tiene una extensión total de 954 Km2 y una temperatura media de 29º C.  

El municipio cuenta con riquezas  hídricas cuyo recurso principal es el arroyo Alférez. Su 

actividad económica la constituyen la agricultura y la ganadería; de su producción agrícola, el 

tabaco es el principal producto de exportación, también produce aguacate,ajonjolí, ñame, yuca, 

plátano, cacao, maíz y otros frutales (Alcaldía de El Carmen de Bolívar, 2017). 

 

 Figura 8.Cultivos de mayor producción  en  El Carmen de Bolívar. 

Elaboración propia con  datos de  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 
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Las Figuras 8, 9 y 10 resumen la totalidad de cultivos dados en el municipio, de los 

cuales, la yuca, el ñame y el aguacate resultan ser los más representativos en su producción 

destacando que  El Carmen de Bolívar es reconocido en la costa caribe del país por sus cultivos 

de aguacate. Adicionalmente, el Censo Nacional Agropecuario (2014) registra una producción de 

405 toneladas de palma africana y 176 toneladas de caña panelera; y  una alta población con 

acceso al agua en su gran mayoría proveniente de pozos y/o estanques.  

 
Figura 9.  Cultivos de  El Carmen de Bolívar. 

Elaboración propia  con  datos de  la  Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

Dentro del subsector agrícola se registran los cultivos de cacao, ají tabasco y plátano a 

partir de los años 2008 y 2009, por su parte los cultivos de maíz presentados durante este tiempo 

son irregulares con drásticas variaciones en su producción total anual. Estos gráficos permiten 

resumir la variedad y riqueza de los cultivos presentes en esta zona del departamento. 
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  Figura 10.  Producción de plátano y maíz en  El Carmen de Bolívar. 

Elaboración propia con  datos de  la  Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

Sin embargo, los cultivos agrícolas de El Carmen de Bolívar han venido presentando 

sustituciones debido principalmente a disminuciones en los niveles de producción por fenómenos 

como el cierre de empresas procesadoras de materia prima, el conflicto armado y la proliferación 

de plagas; tal como en los casos del tabaco, el aguacate y el café. También es de resaltar que en 

el municipio se producía ganado de exportación, pero, durante el periodo de mayor conflicto 

armado esta actividad se debilitó. Dado este panorama, el municipio pertenece a la reserva 

campesina de los Montes de María, por medio de la cual, se quiere fomentar, estabilizar y 

sostener la economía campesina (perfil productivo municipio El Carmen de Bolívar, 2016). 

Durante muchos años, el tabaco fue uno de los cultivos que  sobresalió  en la economía 

del municipio pero que, dada cierta condiciones, en la década de los 90 perdió protagonismo en 

el desarrollo agrícola, comenzando por la pérdida de inversión en sus cultivos a partir del 

escenario creado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud acerca de un 

mayor control del tabaco sumado a las extorsiones realizadas por los grupos armados a los 
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empresarios obligados a salir de la zona (perfil productivo municipio El Carmen de Bolívar, 

2016). 

 

Figura 11.  Producción de tabaco en  El Carmen de Bolívar. 

Elaboración propia con  datos de  la  Secretaría de Agricultura de Bolívar 

 

La Figura 11 permite observar la producción reactivada del tabaco negro y  la inclusión 

del tabaco rubio dada la demanda  internacional de este producto y como la producción de estos 

dos cultivos se ha venido igualando durante los últimos años.  

Por su parte, la producción bovina ha venido en ascenso, lo cual, podría resultar 

provechoso para el municipio dado su historial de ganado de exportación  y resaltando que las 

actividades agrícolas y ganaderas sobresalen en la economía del municipio. 
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Figura 12.  Producción total de bovinos en  El Carmen de Bolívar. 

Elaboración propia  con  datos de  la  Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 

1.4.3 Municipio Montecristo 

Está ubicado en la Zodes Mojana Bolivarense, limita en el norte con los municipios de 

Achí y Tiquisio; por el este con Santa Rosa Sur, Arenal y Rio Viejo; por el sur con Santa Rosa 

Sur y por el oeste con Nechí (Antioquia). Tiene una extensión total de 1.833,5 Km2 y una 

temperatura media de  28º C. 

Su actividad agropecuaria está muy limitada por los factores de comunicaciones, orden 

público, inadecuada asistencia técnica, comercialización, dificultad de obtención de insumosy 

problemas de adaptación de tierras. Aunque, cuenta con fuentes hídricas que incluso permiten 

señalar las vías fluviales como el medio de comunicación de mayor uso en el municipio dado su 

cercanía a quebradas y ciénagas que desembocan en el rio Cauca permitiendo el acceso a otros 

municipios ribereños (Alcaldía de Montecristo, 2017). 
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Se caracteriza por los cultivos de yuca y maíz, Figura 13, como los de mayor producción 

enel municipio, se registran otros cultivos como de cacao pero este no ha superado las 14 

toneladas de producción, cultivos de arroz, patilla y plátano.En el Censo Nacional Agropecuario 

(2014) se registran 22 toneladas de café y 107 toneladas de piña; igualmente la mayor parte de la 

población tiene acceso al agua, la cual, proviene de fuentes hídricas naturales cercanas y/o del 

agua lluvia. 

 

Figura 13.  Cultivos de mayor producción  en Montecristo 

Elaboración propia con  datos de  la  Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 

 

El hato bovino de Montecristo ha estado entre los 2.500 y 5.000 bovinos durante el 

periodo de tiempo considerado. Cabe resaltar que, el sector agropecuario del municipio es 

carente de factores técnicos, financieros y comerciales para su fortalecimiento, inclusive el censo 

agropecuario muestra a más de la mitad de las unidades productivas agropecuarias censadas bajo 

el concepto de no tenencia de maquinaria para el desarrollo de las labores del campo. 
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Figura 14.  Producción de bovinos en  Montecristo 

Elaboración propia con  datosde  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 

1.4.4 Municipio Cantagallo 

Está ubicado en el extremo sur del departamento perteneciendo a la Zodes Magdalena 

Medio con una extensión de 869 Km2 y una temperatura media de 28º C; limita al norte con el 

municipio de San Pablo separados por la desembocadura del rio Cimitarra al rio Magdalena, al 

sur con el municipio de Yondó (Antioquia), al este con el municipio Puerto Wilches (Santander) 

y rio Magdalena, y al oeste con la Serranía de Santo Domingo y el municipio de San Pablo. 

Cantagallo cuenta con numerosas ciénagas, quebradas y pantanos; su riqueza hídrica se calcula 

en aproximadamente 250 Km2 haciendo de él un municipio con proyecciones fluviales y 

pesqueras. 

Respecto a las actividades agrícolas del municipio, estas se han visto rezagadas por el 

desarrollo de actividades de extracción petrolera dificultando el fomento estable del campo; sin 

embargo, el 45% de la población se dedica a la agricultura y la ganadería y presenta cultivos 
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como maíz, palma, yuca y cacao, representados en las Figuras 15 y 16, señalando los cultivos de 

palma como los de mayor producción y los cultivos de cacao como el de menor producción en el 

municipio. 

 

Figura 15.  Producción agrícola de  Cantagallo 

Elaboración propia con  datosde  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

A pesar de que, el sector agropecuario de Cantagallo se ve rezagado por las actividades 

petroleras, las cuales, constituyen el 94% del perfil productivo del municipio dejando al sector 

agropecuario con un rendimiento relativamente bajo; se observa que el municipio cuenta con una 

vocación territorial  con una  superficie aproximada de 45.429 hectáreas distribuidas un 94% en 

bosques, un 5% en cultivos agrícolas y un 1% en otros usos, datos que muestran la gran riqueza 

del territorio en fauna y flora. La producción agropecuaria del municipio no se da a gran escala, 

principalmente por la poca infraestructura vial terrestre, situación que genera sobrecostos en el 

transporte de los productos e impide que los productores sean competitivos. ( plan de desarrollo 

Cantagallo, 2016-2019). 
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Figura 16.  Producción total de cacao de  Cantagallo. 

Elaboración propia con  datosde  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

Adicional a esto, el censo agropecuario registra la producción de 82 toneladas de caña 

panelera, gran parte de la población con acceso al agua  proveniente de las aguas lluvias y con 

tenencia de máquinas agropecuarias en cerca de la mitad de las unidades productivas censadas.  

La Figura 17 muestra un hato ganadero entre los 4.000 y 6.000 bovinos, y es considerado en el 

municipio una actividad prometedora para su desarrollo dado los terrenos y la cercanía a fuentes 

hídricas.  
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Figura 17.  Producción bovina de  Cantagallo 

Elaboración propia con  datosde  laSecretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

Por otro lado, Cantagallo se ha caracterizado de manera lamentable por la presencia de 

cultivos ilícitos, principalmente de amapola y marihuana, por lo cual, el Gobierno Nacional ha 

desarrollado programas en pro de la erradicación de dichos cultivos. Sin embargo, estas medidas 

han  incentivado la proliferación del cultivo de palma africana en esta zona sur del departamento, 

pero, esta se ha dado principalmente a través de la inversión de capital privado, lo que impide 

que se dé un desarrollo agrícola más provechoso para el campesino oriundo de este sector 

(Molina, 2012). 

 

1.4.5 Municipio Morales 

Está localizado en el sur del departamento en la Zodes Magdalena Medio, tiene una 

extensión total de 1.338,60 km2, cuenta con una serie de corrientes y cuerpos de aguas todas 

pertenecientes a la gran cuenca del rio Magdalena; limita al norte con el municipio de  Arenal, al 
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sur con Simití y Santa Rosa del Sur, al este con Rio Viejo y Gamarra (Cesar), y al oeste con 

Montecristo. 

Morales se caracteriza por tener una topografía  variada, con áreas cenagosas e 

inundables aptas para cultivos transitorios y ganadería intensiva, ocupadas con rastrojos y pastos, 

zona correspondiente al 25% del municipio; hasta áreas escabrosas y montañosas con suelos 

arcillosos indicados para el cultivo de frijol, maíz, yuca, plátano, ganadería y explotación de 

madera (plan de desarrollo morales, 2008-2011). 

Dentro de las actividades agrícolas, la Figura 18, destaca la producción de sorgo y yuca 

como los de mayor producción, se evidencia también en el municipio la presencia de otros 

cultivos como el café y el cacao en menor proporción no superando las 100 y 40 toneladas 

respectivamente. Por otro lado, la figura 19 evidencia el cultivo de plátano, frijol, algodón y 

arroz, y la presencia del cultivos de palma africana a partir del 2012. 

 

 

Figura 18.  Cultivos de mayor producción en Morales 

Elaboración propia con  datos  de  laSecretaría de Agricultura de Bolívar. 
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Figura 19.Otros Cultivos  de Morales 

Elaboración propia con  datos  de laSecretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 

Consecutivamente, el censo agropecuario registra adicionalmente 183 toneladas de caña 

panelera, un alto acceso al agua para el desarrollo de actividades pecuarias procedente 

principalmente de fuentes naturales cercanas y pozos y/o estanques, y aproximadamente la mitad 

de las unidades productivas sin tenencia de maquinarias agropecuarias. La figura 20 permite ver 

la alta producción del hato ganadero del municipio con una producción anual total entre los 

40.000 y 50.000 bovinos durante el periodo estudiado.  
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Figura 20. Producción  total de bovinos en Morales. 

Elaboración propia condatos  de  laSecretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

1.4.6 Municipio San Pablo 

Pertenece a la Zodes Magdalena Medio y está ubicado  a la margen izquierda del gran rio 

Magdalena en su zona media, con una extensión de 1.967 Km2 de territorio; limita al norte con 

el municipio de Santa Rosa del Sur y Simití, al sur con el municipio de Cantagallo, al oeste con 

Remedios y Segovia (Antioquia) y al este con el municipio de Puerto Wilches (Santander). 

Cuenta con la presencia del rio Magdalena, el rio Cimitarra, el rio Barbuo y el rio San Juan, y 

con 8 ciénagas en su territorio.  

Los sistemas de producción agrícola de San Pablo corresponden en general a la economía 

campesina, con tecnologías locales que registran bajos volúmenes de producción y limitaciones 

para afrontar procesos de innovación y competitividad en los mercados regionales y nacionales 

(Alcaldía San Pablo, 2017). 

Las Figuras 21 y 22 representan los cultivos dados en el municipio en los que sobresalen 

los cultivos de palma africana, yuca y maíz, al igual que se distingue un crecimiento positivo del 
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cultivo de cacao. Respecto a las condiciones analizadas por el censo agropecuario, se resalta que 

el 50% de las unidades productivas agropecuarias censadas  cuentan con maquinarias para el 

desarrollo de sus actividades y el 86% tiene acceso al agua pero esta proviene principalmente del 

agua lluvia y de las fuentes hídricas naturales cercanas.   

 

 

Figura 21.  Producción agrícola en San Pablo. 

Elaboración propia condatos  de  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 Para el año 2001, el municipio de San Pablo  podía describir su paisaje rural como un 
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completo los cultivos básicos para el sustento familiar en algunas parcelas (Molina, 2012). Hoy 

en día, el panorama rural ha cambiado con las constantes políticas y programas de erradicación 

llevados a cabo inclusive de manera voluntaria y la presencia de las fuerzas públicas armadas, 

sumado a los mecanismos propuestos por el Gobierno Nacional para aumentar la competitividad 
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del sector palmero, lo cual, dio origen a un “boom” inversionista privado para el desarrollo de 

estos cultivos a tal punto de crear la planta extractora Loma Fresca en este municipio. 

 

Figura 22.Cultivos de mayor producción  en San Pablo. 

Elaboración propia condatosde  laSecretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 

El hato ganadero resumido en la Figura 23 muestra un crecimiento del ganado total del 

municipio a partir del año 2005 que se mantiene hasta el 2015 en valores de entre 30.000 y 

33.000 bovinos en toda la zona.  
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Figura 23.Producción total bovina  en San Pablo. 

Elaboración propia condatos  de  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

 

1.4.7 Municipio Santa Rosa del Sur 

Está localizado en el sur del departamento perteneciendo a la Zodes Magdalena Medio, 

tiene una extensión total de 2.800 km2; limita por el oriente con el municipio de Simití, por el 

occidente con Montecristo, por el norte con los municipios de Morales, y por el sur con San 

Pablo y el departamento de Antioquia.Su producción agrícola se caracteriza por la presencia de 

cultivos de cacao, café, plátano y caña de azúcar; también cuenta con cultivos de pitahaya, 

aguacate, cítricos y zapote (Alcaldía de Santa Rosa del Sur, 2017). 

Las Figuras 24 y 25 representan los cultivos dados en el municipio destacando una alta 

producción de caña panelera en el año 2003, el cultivo de yuca como el de mayor producción en 

los últimos años agrícolas, una volátil producción de maíz y una ascendente producción de cacao 

a partir del 2011. De acuerdo a los datos proporcionados en la Secretaria de Agricultura, Santa 

Rosa del Sur presentó cultivos de lulo hasta el año 2006 bajo la observación que se encontró 
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como el único municipio productor de este del departamento, en el 2007 se inician los cultivos 

de pitahaya y en el 2011 se introduce el aguacate  cuyas variedades más comunes son el aguacate 

común y variedades del has y lorena. 

 

 

Figura 24.Cultivos de mayor producción en Santa Rosa del Sur. 

Elaboración propiacon datos de  la Secretaría de Agricultura de Bolívar. 

 

En el Censo Nacional Agropecuario (2014) se registran 215 toneladas de piña en el 

municipio; el 94,5% de las unidades productivas tienen acceso al agua, la cual, proviene 

principalmente de fuentes hídricas naturales cercanas a sus cultivos y de estanques y/o pozos; y 

el  54,17% tiene alguna maquinaria para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.  En el 

subsector pecuario, el hato ganadero del municipio  ha oscilado mayoritariamente entre los 

20.000 y 35.000 bovinos, para el año 2015 el 56,9% de los bovinos eran hembras y el 43,1% 

restante eran machos. 
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Figura 25.OtrosCultivos de Santa Rosa del Sur. 

Elaboración propia condatos  de  laSecretaría deAgricultura de Bolívar. 

 

 

 

Figura 26. Producción total bovina de Santa Rosa del Sur. 

Elaboración propia condatos  de la Secretaría de  Agricultura de Bolívar. 
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1.4.8 Municipio Simití 

Está localizado en el sur del departamento perteneciendo a la Zodes Magdalena Medio 

con una extensión total de 1.238 km2, limita con los municipios, al norte Morales, al occidente 

con Santa Rosa del Sur, al sur con San Pablo en el departamento de Bolívar y al oriente con la 

vertiente del río  Magdalena por el costado del departamento de Santander. 

La economía  del municipio de Simití se basa principalmente en la producción agrícola 

gracias a que existen grandes extensiones de tierras aptas para cultivos como maíz, yuca, plátano, 

arroz, frijol y cacao; también cuenta con tierras dedicadas a la ganadería y la ejecución de 

actividades pesqueras, la cual, desafortunadamente se ha visto altamente afectada con el 

deterioro de la ciénaga y la pesca mediante técnicas inapropiadas (Alcaldía Simití, 2017). 

 

 

Figura 27. Mayor producción agrícola de  Simití. 

Elaboración propia condatos  de la  Secretaría de  Agricultura de Bolívar. 
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Las Figuras 27 y 28 representan algunos de los cultivos dados en Simití,  el cultivo de 

yuca es uno de los de mayor producción, a su vez, el arroz fue uno de los cultivos que aunque en 

menor proporción se da en el municipio  fue presentando una producción ascendente durante el 

periodo analizado. De manera complementaria, el Censo Nacional Agropecuario (2014) registra 

411 toneladas de producción de caña panelera y 13 toneladas de piña; el 89,16% de las unidades 

productivas agrícolas censadas presentan acceso al agua, la cual, proviene mayormente de 

fuentes hídricas naturales y pozos y/o estanques; así como el 57,5% no posee maquinarias para la 

ejecución de las actividades agrícolas.   

 

 

Figura 28.Producción agrícola en  Simití. 

Elaboración propia con datos  dela  Secretaría de  Agricultura de Bolívar. 

 

El municipio de Simití en la década de los 90 tuvo un auge de los cultivos de coca, los 

cuales, debido al monopolio de los paramilitares comienzan a decaer a principios del  año 2000 y 

conlleva a la reactivación de la agricultura de pancoger. Sin embargo, surge el cultivo de palma 

de aceite de manera aislada, el cual, se introduce como una opción agrícola promisoria para el 
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campesino de la zona y se comienzan a reemplazar  nuevamente los cultivos de pancoger, pero, 

el resultado real termina siendo una fuerte reducción en el acceso a la tierra para el campesino no 

poseedor de cultivos de palma debido a la apropiación de tierras por actores externos o de la 

misma región (Álvarez, 2009).  

 

Figura 29.Producción de palma africana en  Simití. 

Elaboración propia condatos  de la  Secretaría de  Agricultura de Bolívar. 

 

 Para el año 2000, los cultivos de palma de aceite correspondían a 180  hectáreas, para el 

2008 la cobertura llegó a las 5.598 hectáreas; la Figura 29 permite observar  la producción total 

de palma en el municipio posicionándolo como el cultivo de mayor producción en Simití, 

resaltando que para el 2015 las hectáreas cultivadas eran 6.100 en total. Por otro lado, la Figura 

30 resume el hato ganadero dado en el municipio, el cual, oscila entre los 20.000 y 40.000 

bovinos. 
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Figura 30.Producción total bovina en  Simití. 

Elaboración propia condatos  de la  Secretaría de  Agricultura de Bolívar. 

 

Como se puede observar, en los 8 municipios con mayor Índice de Riesgo de Violencia, 

por lo general, predomina la agricultura de pancoger, es decir, la producción agrícola obtenida es 

destinada al sustento de las mismas familias campesinas; los cultivos agrícolas  que más se 

destacan en las producciones municipales son la yuca y  el ñame. Por otro lado, se registran en 

una baja proporción algunos cultivos frutales de lulo, pitahaya, melón, patilla y limón; a 

excepción de los frutales de  guayaba, mango y  aguacate, los cuales, se presentan en mayores 

proporciones en Santa Rosa de Lima y  El Carmen de Bolívar respectivamente. Respecto a la 

producción bovina, el mayor hato de ganado se registró en los municipios de  Morales y Simití, 

estos tuvieron durante el periodo analizado una producción promedio de 48.419  y  37.389 

bovinos cada uno.   

Como se ha mencionado anteriormente, las condiciones en las que se encuentra el campo 

colombiano no son las mejores, y estos municipios de Bolívar no son la excepción. Sin embargo, 
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se han desarrollado políticas agropecuarias con el propósito de incentivar e impulsar el campo, 

las cuales, han de ser visibles en el ámbito nacional, departamental y municipal.  

 

2. Revisión de políticas públicas hacia el sector agropecuario y el comercio 

internacional 

En la actualidad y en pro al futuro, el rol que cumple la agricultura y en general los 

recursos naturales como el suela, el agua y los bosques están siendo revisados. Esto, ha llevado a 

que la agricultura retorne a la agenda pública a nivel mundial, por lo que el papel de esta 

actividad en el desarrollo de los países se ha visto en la necesidad de ser renovado. 

En Colombia, el sector agropecuario es el principal generador de empleos en las zonas 

rurales, para el 2013, aproximadamente 3.5 millones de personas trabajaron en el sector lo que 

equivale al 16.9% de la población ocupada del país, siendo el tercer sector que mayor empleo 

genera después del sector comercial y de los servicios comunales (Finagro, 2014). 

Perfetti, Balcazar, Hernandez y Leibovich (2013) afirman que históricamente la 

agricultura ha sido la principal fuerza que impulsa el desarrollo y la transformación de los 

territorios rurales. La revaloración del papel de la agricultura y la importancia estratégica que 

ahora se le asigna al sector y a los recursos naturales, ha llevado a su vez, a revisar y plantear una 

nueva concepción del desarrollo rural. Por otra parte, las experiencias recientes de desarrollos 

vigorosos y dinámicos de las agriculturas de un conjunto de países en desarrollo, entre las que se 

encuentran algunos latinoamericanos, enfatizan el papel determinante que las políticas públicas 

juegan en dichos resultados. La forma como tradicionalmente se ha mirado el desarrollo del 

sector agropecuario por parte de las políticas públicas, y en general por la sociedad colombiana, 



 

 

 

obedece a la concepción clásica de que el sector es, ante todo, fuente de recursos para el 

desarrollo de los sectores urbanos.  

A partir de dicha visión, las políticas públicas han enfatizado el desarrollo productivo 

sobre el desarrollo rural, esto es, las políticas y los recursos públicos se han dirigido, 

preferencialmente, a impulsar el aprovechamiento productivo de los recursos naturales sin 

interesar, mayormente, cómo ese aprovechamiento beneficia a los habitantes rurales, cómo 

dichos desarrollos se vuelven sostenibles ambientalmente y cómo es posible lograr, en las 

diferentes regiones del país, círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo a partir de la 

explotación de los recursos naturales ( Perfetti, 2010). 

Se parte de la revisión de las políticas públicas con el plan de  desarrollo 2010-2014 dado 

que bajo este gobierno, con el mandato de Juan Manuel Santos,  se ve  a la paz como eje 

prioritario a desarrollar y a partir del cual se puede conducir al país al desarrollo económico 

deseado y se habla claramente de un panorama de posconflicto para toda la nación.   

2.1 Políticas hacia el fortalecimiento del sector agropecuario contemplada en el Plan de 

desarrollo nacional durante el periodo 2010-2014: 

  Durante este gobierno a través de la elaboración del plan de desarrollo se dan a conocer 

las locomotoras de crecimiento, que no son más que sectores o actividades económicas que van a 

definir el rumbo que tome la economía colombiana en los próximos años.  Estos sectores cuentan 

con el potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el 

capital, el trabajo y los recursos naturales. Las cinco locomotoras identificadas por el gobierno de 

turno son: (1) Nuevos sectores basados en la innovación, (2) agricultura y desarrollo rural, (3) 

viviendas y ciudades amables, (4)  desarrollo minero y expansión energética y ( 5) 

infraestructura de trasporte. Amerita resaltar la importancia, para este gobierno, del sector 



 

 

 

agrícola y el desarrollo rural como el segundo sector más importante, el cual, es un gran impulsor 

hacia un mayor crecimiento económico durante los próximos años para la economía colombiana.  

El sector agropecuario (segunda locomotora) presenta una importancia estratégica hacia 

el desarrollo económico y social debido a su participación en el PIB, su incidencia en las 

distintas condiciones de vida de la comunidad rural y por su gran importancia como el sector que 

provee los alimentos para la población y también brindan los insumos para las diferentes 

industrias del país. Así mismo, es un sector clave para el éxito de las diferentes políticas que 

puedan surgir del gobierno relacionadas con el proceso de restitución de tierra y la reparación de 

las victimas del desplazamiento forzado a causa de la violencia (Plan Nacional de 

Desarrollo,2010-2014). 

Se evidencia la importancia del sector agropecuario como fuente de crecimiento, por lo 

que, el retorno de los campesinos al campo será lo que fomentará un adecuado crecimiento y 

desarrollo del sector agropecuario, mediante la implementación y el existo de políticas serias 

orientadas a una adecuada restitución y reparación.  

 

2.1.1Enfoque de política: sector agropecuario y desarrollo rural- locomotora de 

crecimiento 

La locomotora de crecimiento del sector agropecuario acelerará el desarrollo sostenible 

del país, ya que este sector puede contribuir a lograr una significativa reducción de desequilibrios 

en las distintas regiones del país; generando encadenamientos económicos y sociales.  La 

competitividad se constituye para este gobierno como la variable o el determinante fundamental 

del modelo de crecimiento y desarrollo del sector, ya que es considerada como la medida que 

brinda la condición de viabilidad de los productos en el mercado. Se desprende y se concluye 



 

 

 

para el gobierno de turno que, el mejoramiento de la productividad y la reducción de los costos 

de producción y comercialización constituyen el eje central de la política agropecuaria.  

En consideración a lo anterior, estas políticas hacia el sector agropecuarios se organizan 

en siete grandes líneas estratégicas: 

1) Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria; este incremento depende 

de: aumentar la productividad y reducir costos de producción, promover el uso eficiente 

del suelo, del agua y recursos pesqueros, mejorar la infraestructura, incrementar la 

productividad de la mano de obra rural. 

2) Promover los encadenamientos y la agregación de valor en la producción agropecuaria, 

forestal y pesquera, se hace necesario el desarrollo eficiente de la logística, 

comercialización y trasporte de la producción agropecuaria y pesquera.  

3) Ampliar y diversificar el mercado interno y externo con productos de calidad, en el caso 

del mercado interno la principal preocupación es garantizar la disponibilidad de 

alimentos prioritarios para mantener la seguridad alimentaria bajo condiciones de calidad 

y a precios competitivos, especialmente en los territorios de difícil acceso y mayores 

dificultades. 

4) Promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones 

en el campo, se propone promover el uso productivo de la tierra; desarrollar una cultura 

de gestión del riesgo; consolidar el sistema de información y promover el uso de TIC; e 

incrementar el financiamiento para el sector y desarrollar el sistema financiero rural.  

5) Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural, la 

población rural, particularmente los campesinos y pequeños productores pobres, requiere 

mejorar el acceso a los activos físicos (tierra, agua) y recursos financieros, así como 



 

 

 

desarrollar la capacidad de aprovechamiento de estos. El fin último de esta política es 

buscar que se genere una ruta de creación de capacidades para la generación de ingresos 

hacia la población rural, que garantice el apoyo transitorio del estado a las poblaciones 

más vulnerables culmine con la formación de productores en capacidad de producir 

competitivamente y articularse a los mercados. 

6) Promover la equidad en el desarrollo regional rural, con el fin de contribuir a reducir los 

desequilibrios regionales y aprovechar el potencial productivo de las diferentes regiones 

del país.  

7) Adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad, con el fin 

de que el sector agropecuario y las zonas rurales puedan avanzar en el mejoramiento de la 

competitividad   y de las condiciones sociales se hace necesario contar con una 

institucionalidad adecuada y confiable que responda con eficiencia las necesidades del 

sector.   

 

2.2Políticas hacia el fortalecimiento del sector agropecuario contempladas en el Plan de 

desarrollo nacional durante el periodo 2014-2018: 

Siguiendo con la implementación de políticas públicas con el objetivo de fortalecer el 

sector agropecuario en miras a que éste siga siendo uno de los sectores más importante al 

crecimiento y desarrollo de la economía colombiana, para el plan de desarrollo 2014-2018 cuyo 

lema es “Todos por un nuevo país, paz, equidad y educación”; el campo colombiano constituye 

de manera importante al desarrollo económico y social del país. En efecto, el 84,7% del territorio 

colombiano está conformado por municipios totalmente rurales, y según la misión para la 

transformación del campo, el 30,4% de la población colombiana vive en zonas rurales (Dnp-mtc, 

2014). Por su parte, el sector agropecuario aporta en promedio 6,2% del PIB. Además, el campo 



 

 

 

cuenta con más de 42 millones de hectáreas aptas para las actividades agropecuarias y forestales 

y es la fuente de los recursos naturales que ofrecen ventajas comparativas para el país como los 

hidrocarburos, los mineros y la biodiversidad (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018). 

No obstante, se hace importante diseñar políticas públicas hacia el sector agropecuario, la 

cuales, puedan lograr que éste se desempeñe y se aproveche de la manera más eficiente posible, 

mediante acciones orientadas al aumento de la competitividad y así lograr disminuir las brechas 

existentes los sectores urbano-rural. 

2.2.1 Transformación del campo 

Este plan de desarrollo en materia de políticas hacia el fortalecimiento del sector 

agropecuario establece el objetivo de impulsar la competitividad rural a través de la provisión de 

bienes y servicios sectoriales que permitan hacer de las actividades agropecuarias una fuente de 

riqueza para los productos del campo. La provisión de bienes y servicios públicos sectoriales 

posibilita el mejoramiento sostenido de la competitividad del sector agropecuario y sus 

empresarios, permitiendo mayor eficiencia de los sistemas productivos y asegurando que las 

actividades agropecuarias sean en efectos un motor de crecimiento económico y una fuente de 

riqueza para los productores agropecuarios. En este sentido, se requieren acciones orientadas a 

brindar servicios de apoyo integral que correspondan a las necesidades de los productores y las 

condiciones de los mercados, garantizar el uso eficiente del suelo y de los recursos hídricos, 

optimizar las condiciones de comercialización y logística para la producción agropecuaria en las 

regiones. 

Para ello se plantean las siguientes estrategias:  



 

 

 

 Desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica integral y consolidar el 

Sistema nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial: con el cual se logre que 

los productores rurales mejoren la productividad y la rentabilidad de los sistemas 

productivos de manera sistemática y rápida.  

 Avanzar en la modernización de la infraestructura de adecuación de tierras bajo 

el concepto de uso eficiente del suelo y del agua: es necesario contar con un 

modelo de planificación de la infraestructura de adecuación de las tierras que 

tengan como punto de partidas las demandas hídricas de los sistemas productivos, 

busque la gestión sostenible del recurso hídrico, incorpore modelos productivos 

que hagan un uso más eficiente del agua, y garantice la sostenibilidad de esta 

infraestructura en el campo. 

 Implementar un plan maestro de rehabilitación de vías terciarias del país.  

 Reformar el Sistema Nacional de Créditos Agropecuarios e implementar 

instrumentos para el manejo de los riesgos de mercado y climáticos:en materia de 

financiamiento se propone desarrollar un sector financiero, y su respectiva 

institucionalidad, moderna y ajustada a la realidad de las actividades 

agropecuarias. En este sentido, es necesario orientar los recursos de créditos de 

redescuento a los segmentos de pequeños productores y al crédito de largo plazo 

por línea de inversión, independiente del tamaño del productor.  

 Establecer un modelo eficiente de comercialización y distribución de productos e 

insumos agropecuarios: dirigidos tanto a los mercados regionales como a los 

internacionales, que facilite el acceso en condiciones competitivas, 

contrarrestando las posiciones dominantes del mercado. 



 

 

 

 Desarrollar un plan de aprovechamiento comercial para el acceso real de los 

productos agropecuarios a los mercados: se plantea poner en marcha un plan de 

aprovechamiento de acuerdos comerciales buscando oportunidades reales y 

adecuando la producción agropecuaria conforme a estas.  

 

2.3 Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 

En el marco del Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la Reforma Rural Integral, en 

adelante RRI, sienta las bases para la transformación del campo, crea condiciones de bienestar 

para la población rural -hombres y mujeres- y de esa manera contribuye a la construcción de una 

paz estable y duradera.  

Este acuerdo de paz, que busca la terminación del conflicto, posee una variedad de 

estrategias, principios y políticas que buscan la total transformación del campo colombiano, 

mediante el mejoramiento del bienestar de los principales actores de las zonas rurales en nuestro 

país, a través de la adopción de medidas que permitan promover el uso adecuado de la tierra, su 

vocación productiva, generar cultura de formalización en el sector agropecuario.  

Que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de 

políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan una atención especial de la 

producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y 

comunitaria (Acuerdo final para el conflicto, Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma 

Rural Integral, 2016). 

En la implementación de lo acordado en el punto Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral, en materia del sector Agropecuario se plantean varios principios,  entre 



 

 

 

los que se destaca el principio de Priorización, dado que establece que la política de desarrollo 

agrario integral y su ejecución prioriza la población y los territorios más necesitados y 

vulnerables, y las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, y hace 

énfasis en pequeños y medianos productores y productoras.  

Para el cumplimiento de este acuerdo se plantearon estrategias a seguir:  

a) Acceso, uso y formalización de tierras:  esto con el objetivo de dar fin al conflicto de 

la tenencia de la tierra, promover la restitución, el registro y actualización catastral de 

las tierras rurales  

b) Estímulo a la economía solidaria y cooperativa: con el propósito de estimular 

diferentes formas asociativas de trabajo de o entre pequeños y mediantes productores 

y productoras, basadas en la solidaridad y la cooperación, y que promuevan la 

equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa en especial 

de las mujeres rurales, y fortalezcan la capacidad de los pequeños productores y 

productoras de acceder  a bienes y servicios, comercializar sus productos y en general 

mejorar sus condiciones de vida.  

c) Asistencia técnica: con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de la 

economía campesina, familiar y comunitaria para desarrollar sus proyectos 

productivos. 

d) Infraestructura y adecuación de tierras: para solucionar las problemáticas de 

maquinaria adecuada para un mejor desempeño de las labores del campo en aspectos 

como el riego, labrar la tierra, etc.; mejoras en la infraestructura vial, eléctrica.  

e) Subsidios, generación de ingresos y crédito: El gobierno nacional diseñará e 

implementará un plan para apoyar y consolidar la generación de ingresos de la 



 

 

 

economía campesina, familiar y comunitaria, y de los medianos productores y 

productoras con menores ingresos, que cuenten con una perspectiva de género que 

permita a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento.   

f) Crear e implementar el plan nacional para la promoción de la comercialización de la 

producción de la economía campesina: Con el fin de garantizar condiciones 

adecuadas para la comercialización de los productos provenientes de la producción de 

la economía campesina, familiar y comunitaria; y mejorar su disponibilidad como 

garantía del derecho a la alimentación, que cuente con una perspectiva de género que 

promueva el empoderamiento económico de las mujeres rurales. 

Según este acuerdo para la transformación del campo, la política alimentaria y nutricional  

en las zonas rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos, la 

generación de ingresos y en general la creación de condiciones de bienestar mediante los planes 

nacionales de acceso a tierra, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia técnica y 

capacitación, mercadeo y crédito, la formación de formas asociativas basadas en la solidaridad y 

cooperación y demás planes establecidos en el presente acuerdo. 

Luego de una revisión a las políticas establecidas para el desarrollo rural, los aspectos que 

se destacan para el planteamiento de las estrategias a seguir en los planes de desarrollo 

mencionados y la reforma rural integral se mencionan en la Tabla 4. Para este gobierno, el cual, 

se ha mantenido desde el 2010 hasta hoy en día la competitividad es primordial en sus políticas. 

Aunque la mayoría de estos aspectos se mantienen en las políticas, existen políticas que los 

resaltan de manera directa y clara, suponiendo una mayor importancia, tal como se deja ver en la 

Tabla  4. Sin embargo, se recalcan los aspectos de economía solidaria y tenencia de tierras como 



 

 

 

distinguibles y únicos en la Reforma Rural Integral claramente dirigidos a la solución del 

conflicto armado. 

Tabla 4. Relación entre las políticas públicas para el desarrollo del campo. 

 PND 2010-2014 PND 2014-2018 RRI 

 

 

 

 

 

Competitividad 

Incrementar  

competitividad  

producción agropecuaria 

 

Promover  equidad  

desarrollo  rural 

 

Institucionalidad para  

desarrollo rural  

competitividad 

Aprovechamiento 

comercial para el acceso 

real de  productos 

agropecuarios a  

mercados 

 

 

 

Infraestructura 

 

 

Modernización de 

infraestructura de 

adecuación de tierras 

 

Implementar  plan 

maestro de rehabilitación 

de vías terciarias 

Infraestructura y 

adecuación de tierras 

 

 

Comercio 

 

Promover 

encadenamientos 

 

Ampliar/diversificar  

mercado interno/ externo 

 

Modelo eficiente de 

comercialización/ 

distribución de 

productos e insumos 

agropecuarios 

 

Promoción de  

comercialización de  

producción de  economía 

campesina 

 

 

 

Financiación 

 

Promover gestión del 

riesgo y mejorar  

condiciones de inversión 

 

Mejorar  capacidad para 

generar ingresos de 

población rural 

Reformar  Sistema 

Nacional  de Créditos 

Agropecuarios, e 

instrumentos de riesgo 

Subsidios, generación de 

ingresos y crédito 

 

Tecnología 

 

 

Asistencia técnica 

integral y consolidar  

Sistema nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Agroindustrial 

Asistencia técnica 

 

Economía Solidaria 

 

 

  

Economía solidaria y 

cooperativa 

 

 

Tenencia tierra 

   

Acceso, uso y 

formalización de tierras 

Elaboración propia.  La primera columna corresponde a los aspectos identificados por el autor como común, 

constante y/o relevante entre los planes de desarrollo y la reforma rural integral.  

 



 

 

 

 

Respecto a la RRI, se mantiene en claro que a pesar de no desarrollar una estrategia 

explicita que mencione la competitividad como eslabón para el campo colombiano, las 

estrategias a seguir para un mejor desarrollo rural, se basan en miras a poseer un entorno rural 

más competitivo, principalmente, en el ámbito interno debido a las falencias identificadas como 

causantes de inequidad e injusticia, y que, por muchos años han sido motivo de guerra en 

Colombia. 

2.4 Políticas públicas diseñadas en el plan departamental de desarrollo de Bolívar para el 

periodo constitucional 2016- 2019 

El planteamiento de políticas públicas hacia el sector agropecuario, tanto a nivel nacional 

como a nivel departamental, están orientadas a que éste contribuya de la manera más eficiente al 

crecimiento de la economía colombiana. Por tanto, el departamento de Bolívar en su plan de 

desarrollo crea políticas que busca que este sector cree las condiciones necesarias para el logro 

de tal objetivo y, por otro lado, sus habitantes mejoren su calidad de vida a través de la 

prosperidad económica en su territorio. 

Según el plan de desarrollo departamental de Bolívar en la búsqueda hacia la 

trasformación del campo, cuyo responsable es la Secretaria de Agricultura, se crean unos 

subprogramas o políticas públicas como herramientas que permitan el adecuado desarrollo y 

crecimiento del sector agropecuario, y así empezar a construir escenarios de paz, disminución de 

las desigualdades y brechas entre la zona rural y urbano, mediante el desarrollo integral del 

campo. Es dado a esto, que se tiene en cuenta este plan de  desarrollo 2016-2019 dada la 

coherencia que requiere el departamento para el desarrollo de su economía en el actual panorama 

de posconflicto. 



 

 

 

Según el plan departamental (2016-2019), con el fin de crear el mecanismo que ayuden a 

que el sector agropecuario del departamento de Bolívar, se convierta en una fuente de 

crecimiento económico no solo regional sino a nivel nacional, se plantean unos programas: 

 Apoyo técnico y financiero a los proyectos productivos agropecuarios y 

pesqueros para la seguridad alimentaria. 

 Seguimiento y evaluación al servicio de asistencia técnica directa rural. 

 Sistema de información Agropecuario. 

 Construcción de infraestructura agropecuaria y pesquera.  

 Plan maestro de distrito de riego. 

 Mapa de zonificación agrícola para optimizar el uso del suelo. 

 Fortalecimiento a organizaciones campesinas. 

 Promoción de escenarios para la comercialización y articulación entre pequeños 

productores y el sector productivo empresarial. 

 Impulso a zonas de interés de desarrollo rural económico y social en el 

departamento. 

 Apoyo a las zonas de reservas campesinas del departamento de Bolívar.  

 

La  Tabla 5  muestra como las políticas o programas departamental hacia el crecimiento y 

mejoramiento del entorno agropecuario a nivel regional están estrechamente vinculados con los 

programas acordados entre el Gobierno Nacional y las FARC (fuerzas armadas revolucionarias 

de Colombia)- RRI-  ya que comparten los mismo alineamientos como métodos que podrían 

garantizar, a través de su implementación, un adecuado y deseado entorno en la zonas rurales del 

departamento de Bolívar.  



 

 

 

 

 

Tabla 5. Relación entre las políticas departamentales y la RRI para el desarrollo del campo. 

 Plan de desarrollo de 

Bolívar 

RRI 

  

 

 

Infraestructura   Construcción de una 

infraestructura 

agropecuaria y pesquera. 

 

Infraestructura y 

adecuación de tierra. 

 

Financiación  

Apoyo técnico y financiero  

proyectos 

productivos agropecuarios 

 

 Crear la cultura de subsidio, generación de 

ingresos y créditos. 

 

Comercialización  

Promocionar 

comercialización y 

articulación entre pequeños 

productores y el sector 

productivo empresarial. 

 

Promoción de la 

Comercialización de la producción de la 

economía campesina. 

 

 

Tecnología 

 

Implementar un sistema de 

información 

Agropecuario. 

 

 

 

Asistencia técnica para fortalecer las 

capacidades productivas del campo. 

 

Elaboración propia. La primera columna muestra las políticas o ejes estratégicos del PND (2014-2018) frente a las 

programas del plan del último plan de desarrollo de Bolívar y lo pactado en la RRI para el crecimiento del sector 

agropecuario.  

 

Por otro lado en cuanto al eje estratégico o enfoque de política orientado a la 

competitividad del sector agropecuario, se evidencia muy poco interés  de abarcarlo tanto a nivel 

departamental como la RRI para tal sector. Lo que implicaría que deberían preocuparse también 

por buscar que la producción o los distintos niveles de producción se den con la mayor calidad 



 

 

 

posible en los diferentes municipios identificados, pues aunque la competitividad depende de la 

reducción de los costos,  también depende de la mayor calidad posible en la producción.  

 

2.5 Políticas públicas de los municipios más afectados por el conflicto armado en Bolívar, 

hacia el fortalecimiento del sector agropecuario, con mira a su desarrollo comercial 

 

2.5.1 Municipio de San Pablo 

El plan de desarrollo municipal de San Pablo Bolívar, como plan de gobierno posee 

ciertos programas orientados a fortalecer el sector agropecuario, partiendo de situaciones 

negativas que lo hacen estar en una gran desventaja frente a los demás municipios que componen 

el departamento. 

Según el balance de interacciones y tensiones entre la población y la dinámica ambiental, 

social y económica del municipio de San Pablo, contenido en su plan de desarrollo municipal 

(2012-2015) resulta importante hacer mención a dos características del mismo:  

1) Bajo desarrollo agroindustrial, agropecuario y minero. 

2)  No existe implementación de tecnología, para el desarrollo de las fuerzas productivas.  

 

En el municipio de San Pablo, no existen fuentes estadísticas que sirvan de punto de 

partida para medir el aporte del sector agropecuario en la economía del municipio. Este, es uno 

de los cuellos de botellas que hacen que este municipio no cuente con medios de información y 

cuantificación que permita crear reportes medibles, que ayuden a establecer medidas para 

diagnosticar las diversas actividades llevadas a cabo en el sector, tales como, volúmenes de 



 

 

 

producción, rendimientos, etc., generando un desconocimiento total acerca la contribución 

productiva a la economía departamental.  

De acuerdo al plan de desarrollo municipal (2015), San Pablo Bolívar, en su sector 

agropecuario existen un conjunto de problemas entre los cuales destaca la falta de oportunidades 

para generar las ventajas competitivas locales y así, poder participar en los mercados regionales. 

De este problema, la alcaldía de este municipio plantea un objetivo, el cual, consiste en fomentar 

la competitividad y el desarrollo productivo. Con base al anterior problema se crean una serie de 

programas:  

El programa Competitividad y desarrollo productivo: Plantea ciertas estrategias como  a) 

aumentar la capacidad competitiva en la productividad de las empresas agropecuaria, b) generar 

mecanismos de integración comercial mediante centros de acopio, ferias y ferias de negocios, c) 

contribuir a la innovación tecnológica y certificaciones de calidad. 

Alternativas de producción para San Pablo: Este programa mantiene como estrategias: a) 

impulsar nuevos sistemas de producción agropecuaria, aumentando la cobertura agrícola, que 

permita mejorar los niveles de nutrición, mejoramiento genético y sanidad animal,  b) apoyar la 

producción agropecuaria y agroindustrial asociativa, fortaleciendo la generación de cadenas 

productivas, c) asesorar a los productores en gestión de créditos, d) establecimientos de cultivos 

de maíz, arroz, hortalizas, frutales, yuca, plátano, y de esta manera contribuir a la seguridad 

alimentaria, garantizando la producción primaria de alimentos, e) habilitar las zonas altamente 

productivas en la rivera del rio Magdalena sector vereda el porvenir, para cultivos de seguridad 

alimentaria.  



 

 

 

Programa pesca artesanal: Para éste se plantean las estrategias: a) apoyo y capacitación 

para el sostenimiento a los pescadores artesanales, b) recuperación de cuerpos de agua, c) 

organización de pescadores artesanales.  

Para el municipio de San Pablo Bolívar, se evidencia la ausencia de una plaza de mercado 

para que el productor campesino pueda vender sus productos y, de esta manera, no se vea 

condicionado a establecer sus productos en los espacios públicos o andenes de las calles, lo cual, 

trae como consecuencia desordenes y mala condiciones de higiene y seguridad. La organización 

de los comerciantes no está consolidada. 

Por otro lado, no existe cámara de comercio, no hay presencia de control sanitario, ni 

administrativo para el ganado que entra al matadero. Además, San Pablo cuenta con un difícil 

acceso a los mercados debido a la forma tradicional de producción que aún persiste y el escaso 

proceso asociativo, incrementando los costos de producción y generándose de esta manera una 

baja productividad. De lo anterior, se evidencia la ausencia de una adecuada administración, lo 

cual, ha impedido el buen desempeño de una economía basada en cadenas productivas.  

 

2.5.2 Municipio de Cantagallo 

La producción agropecuaria del municipio no se da a gran escala, principalmente por la 

poca infraestructura vial terrestre que comunica la zona rural con los centros de consumo 

ubicados en Cantagallos, San Pablo y Barrancabermeja. Esta situación genera sobrecostos en el 

transporte de los productos, lo que impide que los productores sean competitivos (Plan de 

desarrollo municipal, 2016) esto explicaría la razón por la cual la producción agropecuaria es 

mínima en comparación con los demás municipios identificados. 



 

 

 

Según el plan de desarrollo municipal (2013), el desarrollo agropecuario en el municipio 

de Cantagallo, es relativamente bajo con respecto al promedio del departamento, mientras que a 

nivel departamental por cada 100 hectáreas de territorio 20 se dedican a la producción agrícola, 

en Cantagallo solo se destinan 5 hectáreas a esa actividad. Por otro lado, la alta dependencia de 

la economía municipal de las actividades que se derivan de la explotación de petróleo y gas, 

muestra que por cada 100 agentes que participan en la producción bruta del municipio 94 se 

dedican a estas actividades. 

En el plan de desarrollo (2012-2015) se implementaron proyectos en el sector agrícola 

basados principalmente en la entrega de insumos, semillas, asistencia técnica, capacitaciones en 

producción. En cuanto al sector pecuario se implementaron proyectos productivos de 

repoblamientos de bovinos, asistencia técnica, capacitaciones, fortalecimientos a unidades 

productivas de especies menores como la porcicultura y piscicultura, entrega de insumos 

pecuarios para mejorar la sanidad en diferentes especies.  

Tabla 6.  Programas desarrollados 2012-2015. 

Sector Subsector Familias 

Beneficiadas 

Pecuario Ganadería 

Porcicultura 

piscicultura 

200 

60 

300 

Total   560 

Agrícola Plátano/arroz 25 

Total  585 

 

                                             Elaboración propia. 

 

La Tabla 6 muestra como los programas para incentivar el sector agropecuario en el 

municipio va más destinado al fortalecimiento pecuario, lo que equivale a un 96%, mientras que 



 

 

 

la parte agrícola solo es un 4%. De esta manera, se evidencia que la economía agropecuaria 

cumple una función mínima en la totalidad del entorno económico municipal.  

2.5.3 Municipio de El Carmen de Bolívar 

Según el artículo decimo, contemplado en el actual plan de desarrollo del municipio del 

Carmen de Bolívar, se plantean estrategias con el fin de lograr una inclusión productiva que 

abarque tanto a la agricultura familiar como aquellas actividades que sean independientes a las 

actividades agropecuarias. Para la economía se hace necesario garantizar un desarrollo que 

incentive el progreso de pequeñas, medianas y grandes empresas, cooperativas, producción 

social de la cadenas productivas agropecuarias y no agropecuarias al igual que otras formas 

asociativas de productores (Plan de desarrollo municipal, 2016).   

Estrategia: Ciudad región hacia la transformación económica del campo con un desarrollo 

rural competitiva y emprendedora. 

Conformada por los programas Ruralidad competitiva y productividad agro-empresarial, 

este tiene como meta crear un centro regional de gestión agro- empresarial, incentivos de 

asistencia técnica especial gestionada para víctimas del conflicto armado articulados con las 

políticas nacionales, procesos asociativos de modernización, competitividad y sostenibilidad de 

la producción agropecuaria con inversión nueva en el sector, créditos especiales para estimular el 

empresarismo con tasas subsidiadas gestionado para siembra y mantenimiento de cultivos cortos 

inscritos ante la Umata (unidades municipales de asistencia técnica) y la articulación 

administrativa con entidades financieras.  

Programa Proceso productivos para la paz y el desarrollo sostenible, el cual proporcione  

alianzas productivas en maíz, tabaco, ñame, ají, ajonjolí, caña de azúcar, arroz, hortalizas y/o 



 

 

 

legumbres; negocios inclusivos en mango, aguacate, cacao, plátano, frutales, cítricos; y viveros 

construidos para la conservación de especies, productividad y comercialización. 

Programa Sostenibilidad y autonomía económica para el desarrollo económico sostenible, 

dirigido a 100 familias rurales beneficiadas con repoblamiento bovino, 100 familias rurales 

beneficiada con repoblamiento de especies menores, 700 hectáreas cultivadas de cacao, 4000 

hectáreas de aguacate plantadas, asistidas y recuperadas. 

Programa Producción, ruralidad y una mirada jurídica y tecnológica del campo, el cual 

pretende recuperar 79 predios de las víctimas del conflicto armado (acuerdo 02 de 2013), 

formalizar y/o legalizar 100 predios rurales para la productividad y seguridad, dar asesoría 

jurídica a 500 víctimas para la productividad empresarial, y lograr que 1.000 campesinos 

accedan a herramientas de trabajo y a elementos tecnológicos para la productividad. 

 

2.5.4 Municipio Santa Rosa del Sur 

Según el plan de desarrollo del municipio de Santa Rosa del Sur (2016), para el 

mejoramiento y poder obtener un mejor comportamiento y desarrollo del sector se crea el 

programa Fortalecimiento de la asistencia técnica al sector agropecuario, con calidad para el 

desarrollo y la paz, reconciliación y permanencia en el territorio. Este, consiste en vincular a 

todos los sectores del campo con las políticas públicas de la administración municipal. Cuenta 

con el proyecto Consolidar la asistencia técnica para la inclusión productiva con calidad 

humana logrando impulsar una auto sostenibilidad social económica rural, cuyas metas de este 

proyecto consisten en: 



 

 

 

a) Realizar visitas de asistencia técnicas como fortalecimiento agropecuario y empresarial 

municipal orientado a pequeños productores. 

b) Promover el manejo fito-sanitario y zoo notico en las actividades agropecuarias, con 

conversatorios y capacitaciones sobre los diferentes programas del ICA (instituto 

colombiano agropecuario) y FEDEGAN (federación colombiana de ganaderos) 

c)  Cofinanciación de alternativas como fomento de la diversificación productiva 

agroforestal de la asociatividad en las cadenas del sector agropecuario y empresarial. 

d) Formulación y actualización de proyectos productivos como apoyo a la gestión del sector 

Rural. 

e) Entrega de semillas para huertas caseras, a familias del municipio como seguridad 

alimentaria. 

f) Fortalecer la seguridad alimentaria con la producción de patios productivos, a familias 

productores del sector urbano y Rural del municipio.  

 

2.5.5 Municipio Simití 

Según el plan de desarrollo del municipio de Simití (2016) se da lugar al programa para el 

sector agropecuario: Cerrando Brecha para impulsar el Desarrollo Agropecuario en Paz y 

Equidad, el cual, busca como primera medida respaldar las actividades que mejoren el bienestar 

de los productores agropecuarios, con preferencia a los que abastecen la demanda local, 

adaptando tecnologías, diversificando la producción y generando empleo productivo. Este 

programa, a su vez, contiene acciones en busca de su total cumplimiento los cuales consisten en:  

a) Incrementar acciones de capacitación agropecuaria.  



 

 

 

b) Formular proyectos productivos agropecuarios dirigidos a pequeños y medianos 

productores del municipio. 

c) Acciones para la puesta en marcha del centro de acopio lechero del corregimiento de 

Monterrey. 

d) Retomar, mantener y actualizar el Plan General de Asistencia Técnica Rural.  

e) Presentar proyecto para la adquisición de un banco de maquinaria agropecuaria.  

f) Adelantar procesos para la adquisición de infraestructura para las buenas prácticas 

ganaderas. 

g) Acciones para el establecimiento de cultivos permanentes para pequeños productores 

h) Fomento de proyectos productivos para la seguridad alimentaria. 

i) Articulación del programa Colombia siembra con los programas agropecuarios del 

municipio.  

j) Implementar un programa de parcelas demostrativas en el municipio.  

2.5.6 Municipio Morales 

Según el plan de desarrollo del municipio de Morales Bolívar, se plantean proyectos y 

programas en pro al mejoramiento del sector agropecuario, mediante el cual, se puedan lograr las 

condiciones que garanticen el buen desempeño del sector y así se generen los escenarios de 

prosperidad y riqueza hacia el desarrollo del municipio. Entre los que se pueden mencionar: 

1) Programa: Agricultura asociada. 

Este programa se propone como metas:   

 Fortalecimiento de tres asociaciones de agricultores del municipio.  



 

 

 

 Fondos capital semillas, para la creación de proyectos productivos, Creación de un 

centro de mercadeo agrícola, con el objetivo de que los campesinos comercialicen sus 

productos de forma directas con los consumidores.  

 Implementación de del programa de seguridad alimentaria para el sector urbano y 

rural. 

 Reactivación de la UMATA (unidades municipales de asistencia técnica), la cual 

pueda brindar la mejor asistencia técnica hacia el sector agropecuario.  

 Ampliación de reservas campesinas, mediante una solicitud ante el Estado.  

2) Programa: Morales Ganadera: Pretende el fortalecimiento de una asociación ganadera 

del municipio de Morales. 

3) Programa: pesca sana y responsable:  

 Fortalecimiento y organización de la asociación de pesqueros del Municipio de 

Morales para que sea competitivo a nivel local, regional y Nacional.  

 Reforzar las Ciénegas con 20000 peces en convenio con instituciones del Estado. 

 Construcción de infraestructura en sitios estratégicos de la isla que permitan mantener 

los niveles de aguas en las Ciénegas.  

 Creación de una cooperativa con capital semilla. 

2.5.7 Municipio Montecristo 

Para el municipio de Montecristo, según el plan de desarrollo municipal, se establece un 

marco estratégico, el cual, contiene el programa: El campo despensa agropecuaria, quecontiene 

como principales estrategias:  

a) Presentar el Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural a los pequeños 

productores en producción o explotación pecuaria. 



 

 

 

b) Se desarrollará un amplio programa de ganadería, para lo cual se incentivara el 

crédito para compras de vientres bovinos, toretes de nueva raza para la región, nuevos pastos 

y forrajes. 

c) Se incentivara el crédito agropecuario, en convenio con el Banco Agrario. 

d) Programa de crías de especies menores como cerdos, pollo, gallinas ponedoras, 

que serán ejecutados por asociaciones de pequeños productores agropecuarios, todo dentro 

del programa de seguridad alimentaria.  

En cuanto al sector Agrícola: 

a) Prestar el Servicio de Asistencia Técnica. 

b) Gestionar apoyo y asesorías, para gestionar solicitudes de créditos agrarios ante 

instituciones del estado. 

c) Brindar apoyo y asesoría a los pequeños productores para la planeación, montaje y 

ejecución de proyectos productivos de carácter agropecuario.  

d) Gestión y apoyo a los pequeños productores para la comercialización de sus 

productos ante comerciantes y empresarios. 

e) Conformación de un banco de maquinaria agrícola en el municipio. 

 

2.5.8 Municipio Santa Rosa de Lima 

Según el plan de desarrollo municipal de Santa Rosa de Lima (2015), para el incentivo 

del sector agropecuario se da lugar a sub-programas entre los cuales están: 

a) Contribución a la consecución de la oferta de tierras para el desarrollo de la actividad 

agrícola, este programa consiste en promover hacia la consecución de tierras para la 

producción agrícola y agropecuaria en el municipio. 



 

 

 

b) Creación de activos para la productividad agropecuaria: Este se basa en incentivar la 

tecnificación de los procesos de producción a través de la asistencia técnica y la 

aplicación de las nuevas tecnologías para cualificar los cultivos del municipio. 

c) Fortalecimiento de la asistencia técnica innovadora para impulsar la productividad: 

Este su-programa se basa en incrementar la competitividad de la producción 

agropecuaria. 

2.6 Análisis comparativo entre las políticas municipales y nacionales para el crecimiento 

del sector agropecuario 

Con el objetivo de determinar los programas de  los  municipios más afectados por el 

conflicto armado,  ya identificados,  que más se articulan con las políticas o programas ofrecidos 

en los planes de desarrollo nacional junto a lo acordado en el proceso de paz; “Hacia un Nuevo 

Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”  y que estos puedan ser prioritarios hacia una total 

financiación, en sus respectivas necesidades propias del sector Agropecuario, se analizan los 

requerimientos de cada municipio plasmados como programas de inversión  frente a las políticas, 

programas o ejes estratégicos que ofrece el Gobierno nacional y FARC (fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia)  para el crecimiento y desarrollo del sector agropecuario en las 

zonas rurales en el  país.  

A través de este análisis, se determinaran que municipios con sus respectivos   proyectos, 

estarían más orientado a los diferentes programas ofrecidos por el gobierno nacional, con la 

intención de que éste apunte de manera más eficiente y directa su financiación hacia ellos, lo 

cual permita que, la segunda locomotora de crecimiento más importante del país tenga sus 

inicios desde los municipios o zonas rurales más afectados por el conflicto armado. 

 



 

 

 

Tabla 7. Relación de las políticas públicas agropecuarias nacionales y municipales. 

 

 

 
 

 

San 

pablo 

Carmen 

de 

Bolívar 

Simití Santa 

Rosa 

del Sur 

Canta 

Gallo 

Morales Santa 

Rosa 

de 

Lima 

Montecristo 

Competitividad  

producción 

agropecuaria. 

 

si Si Si Si No si si Si 

Encadenamiento y  

agregación de valor 

a la producción 

agropecuaria.  

 

si  Si Si Si No si si Si 

Ampliar y 

diversificar el 

mercado interno y 

externo. 

 

si Si Si Si No si si Si 

Equidad en el 

desarrollo regional 

rural. 

 

si  Si Si Si Si si si Si 

Institucionalidad si Si Si Si Si si si Si 

 Asistencia técnica 

integral 
si Si Si Si Si si si Si 

Rehabilitación de 

vías terciarias  
si Si Si Si No si si Si 

Sistema nacional de 

créditos 

agropecuarios. 

 

si Si Si Si No si si Si 

Comercialización y 

distribución de 

productos e 

insumos 

agropecuarios 

 

si Si Si Si No si si Si 

Economía solidaria 

y cooperativa 

 

si Si Si Si No si si Si 

Subsidios si Si Si Si No si si Si 

Elaboración propia, basada en las políticas públicas del plan nacional de desarrollo nacional 2010-2014 y  2014-

2018,  la Reforma Rural Integral y los planes de desarrollo municipales. 



 

 

 

Para todos los municipios identificados en el departamento de Bolívar, cabe mencionar 

que todos cumplen con el principio de priorización, por medio del cual, se establece que el 

Gobierno deberá priorizar aquellas zonas rurales más vulnerables y afectadas a causa del 

conflicto armado en nuestro país; San Pablo, Carmen de Bolívar, Simiti, Santa Rosa del Sur, 

Cantagallo, Morales, Santa Rosa de Lima y Montecristo. Los anteriores municipio son los que 

cuentan con los mayores índices de concentración del conflicto según el IRV, por lo que según 

éste, de los 45 municipios del departamento de Bolívar, los municipios anteriormente 

mencionados serían los más aptos como futuros escenarios, para la implementación de estas 

políticas de carácter nacional hacia el sector agropecuario y así contribuir al crecimiento y 

desarrollo del campo.  

En la Tabla 7 se indica que todos los municipios identificados poseen programas y 

proyectos orientados o articulados con el enfoque de política nacional del Gobierno Nacional, 

para el tema de competitividad de la  producción agropecuaria, mediante la cual,  se propone 

generar las condiciones óptimas que implique el aumento de la productividad con altos niveles 

de calidad y el mejoramiento de sus infraestructura en busca de la reducción significativa de los 

costos de sus productos y poder llegar a ser competitivos en el mercado, generando riqueza para 

sus promotores.  

En cuanto al enfoque de política o eje estratégico creados por el Gobierno en materia de 

promover encadenamientos y la agregación de valor a la producción agropecuaria, todos los 

programas y proyectos diseñados por estos municipios, excepto Cantagallos, contienen inmerso 

estrategias que les permita generar valor a sus productos, los cuales, puedan competir en el 

mercado tanto a nivel regional como nacional,  a través de la puesta en marcha de la 



 

 

 

competitividad en las fincas, que permitirá que los productos lleguen a los mercados finales a 

precios competitivos, resaltando también el papel de la logística para tal comercialización. 

Para el enfoque de política de ampliación y diversificación del mercado interno y externo 

con productos de calidad, estos municipios consideran en sus diferentes programas lo importante 

de ampliar los mercados de los productos agropecuarios, buscando nuevas oportunidades de 

demanda de estos bienes, lo cuales permitan un alto nivel de ingresos, para todos y cada uno de 

los habitantes de los municipios mencionados. No obstante, para el municipio de Cantagallos sus 

programas no se orientan con este enfoque de política, debido a que la producción agropecuaria 

para este municipio en particular no se da a gran escala, ya que cuenta con muy poca 

infraestructura vial terrestre, restándole competitividad a sus productos. Por otro lado, de la 

población total de este municipio es muy dependiente a las actividades petroleras. 

Todos los municipios identificados, no importando su capacidad y vocación productiva, 

poseen como propósito trabajar en aquellas fallas propias que ponen en riesgo la estabilidad de 

sus niveles de producción y, posteriormente, las inversiones que los diferentes agentes puedan 

hacer en el sector agropecuario, por lo que en sus programas y proyectos plantean estrategias en 

pro de mitigar estas fallas, entre estas estrategias podemos destacar a nivel general, promover el 

uso productivo y eficiente del suelo, generar e incentivar la cultura de gestión de riesgo y la 

utilización de las Tics (tecnología de la información y la comunicación).   

Para la equidad en el desarrollo regional, los anteriores municipios sin excepción han 

diseñado en sus diferentes programas, mecanismo que permita cerrar las brechas que tanto 

aqueja al sector, promoviendo un buen ordenamiento y planificación de sus territorios 

dependiendo de su potencial productivo. 



 

 

 

Para todos los municipios se hace necesario contar con instituciones adecuadas y 

confiables que les permita obtener un buen desempeño y asistir en los momentos que se requiera. 

Todos los municipios consideran la importancia de crear instituciones eficientes que le permita 

un total acompañamiento en su desarrollo.  

En cuanto a los modelos de asistencia técnica integral, para todos los municipios se 

pretende crear un sistema de asistencia técnica que les permitan a los diferentes productores 

agropecuarios de cada municipio mejorar su productividad, todos reconocen la importancia de 

crear organismos, los cuales, permitan orientar sus diversas actividades de manera oportuna.  

 Para el enfoque de política de rehabilitación de vías terciarias, aunque el municipio de 

Cantagallo posee pésimas vías según su plan de desarrollo, lo cual le impide que se produzca a 

gran escala, no contiene programas o proyectos según su último plan orientados al enfoque de 

política nacional de rehabilitación de vías, que les permita mejorar estos niveles de producción.  

Hacia el sistema de crédito Agropecuario, y la implementación de instrumentos para el 

manejo de los riesgos de mercado, todos los municipios identificados, poseen sus respectivos 

programas y mecanismos para incentivar el crédito para la financiación hacia el fortalecimiento 

del sector agropecuario. Proponen crear instituciones a la altura de lo que exige la actual 

situación real de las actividades agropecuarias. 

En cuanto al modelo de comercialización y distribución de productos e insumos 

agropecuarios, todos los municipios en sus programas, proponen soluciones logísticas de sus 

productos, tanto hacia los mercados regionales como en los mercados internacionales, en busca 

de crear o alcanzar altos niveles de competitividad. Se reconoce la importancia de los procesos 

logísticos, como factor importante que garantizará una adecuada y competitiva producción 



 

 

 

acorde a lo que exigen los demandantes. En cuanto a este enfoque, el municipio de Cantagallos 

no plantea programas debido a sus bajos niveles de su producción.  

Economía solidaria y cooperativa, para este eje estratégico, cada municipio se propone 

en sus programas crear organizaciones que incentiven el emprendimiento, con el objetivo de 

crear formas asociativas entre los diferentes productores y productoras en el sector agropecuario 

buscando también la equidad de género, una notable autonomía económica en cada municipio y 

su capacidad organizativa. En el tema de subsidio, para todos los municipios resulta importante 

que existan subsidios que cubran sus niveles de producción ante posibles desequilibrios propios 

del mercado o por causas ajenas a las económicas tales como causas climáticas. 

Con base a la Tabla 7  la mayoría de los municipios: El Carmen de Bolívar, San Pablo, 

Simití, Santa Rosa del Sur,  Santa Rosa de Lima, Morales y Montecristo; serían los municipios 

con mayor prioridad en el departamento de Bolívar para que el gobierno oriente su financiación 

con respecto del resto de los municipios, ya que, no solo son los más afectados por el conflicto 

sino que también son municipios cuyos programas y proyectos se articulan a los enfoques de 

políticas hacia el sector agropecuario a nivel nacional. 

3. Bienes agrícolas exportables susceptibles de ser desarrollados en el departamento de 

Bolívar. 

 

Colombia  presenta una concentración exportadora en un manojo de productos agrícolas 

básicos
4
, lo cual, genera una necesidad inaplazable a favor de una mayor diversificación 

exportadora del sector agropecuario, ya que, esta concentración junto al auge minero-energético 

ha creado una debilidad comercial agropecuaria y ha puesto en dificultades la balanza comercial 

                                                 
4
café, banano, flores, palma de aceite y azúcar. 



 

 

 

de este sector muy a pesar de la puesta en marcha de tratados de libre comercio, por medio de los 

cuales, no se han generado aportes significativos para  la mejora del perfil de concentración de 

exportaciones del país (DNP, 2015), dado el tamaño de la oferta exportable agropecuaria, la cual, 

resulta ser el principal obstáculo del sector para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales 

y el posicionamiento del país como uno de los principales proveedores de alimentos mundial.   

Acerca de la oferta agropecuaria exportable de Colombia con miras a responder a los 

nuevos y principales mercados internacionales  en la feria Expo Milano 2015, una de las más 

importantes del mundo celebrada en Italia, se presentó el portafolio exportador conformado por 

17 productos de talla mundial (ver Apéndice 1), los cuales han  despertado  el interés de los 

inversionistas, el gobierno nacional impulsa para que se haga realidad la oportunidad que tienen 

de conquistar a los exigentes consumidores del mundo (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2015).  

En la celebración de esta feria el producto que más gustó fue la panela que, en la 

priorización de los productos colombianos, hace parte del grupo de los de alto valor energético al 

lado del cacao y el aguacate hass.  

El departamento de Bolívar también cuenta con una oferta exportable  dirigida al 

aprovechamiento de los principales acuerdos comerciales del país y al poseer uno de los puertos 

más importantes del caribe colombiano, una privilegiada ubicación geográfica seguido de 

convertirse en el destino predilecto para el turismo a nivel mundial; hacen de Bolívar un 

departamento con grandes oportunidades para aprovechar los tratados de libre comercio que 

Colombia tiene vigente y en negociación (Proexport Bolívar, 2015). Además, se resalta la gran 

importancia que posee el departamento de Bolívar en la contribución al crecimiento del comercio 



 

 

 

internacional del país,  a través del eficiente aprovechamiento de sus recursos tales como agua y 

suelos aptos para el establecimiento de plantaciones que generen un amplio desarrollo diverso de 

productos agroindustriales.  

Así, con el objetivo de satisfacer la demanda internacional, el departamento de Bolívar se 

centra en producir los siguientes productos: 

 

Figura 31. Oferta de bienes del departamento  de Bolívar. 

Elaboración propia, información tomada de proexport Colombia, departamento de Bolívar. 

 

Oferta exportable real 

• Aceites y grasas. 

• Atunes frescos, congelados y refrigerados. 

•  Bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 

•  Crustáceos y molúscos. 

•  Filetes de pescado. 

•  Frutas y hortalizas frescas. 

•  Preparaciones alimenticias diversas. 

•  Productos de panadería y molinería. 

•  Tabaco. 

Oferta potencial 

•  Carne de bovino. 

•  Lácteos. 

•  Cacao. 

•  Frutas frescas. 

•  Hortalizas frescas (ñame y yuca). 

•  Semillas y frutos oleaginosos ( maíz amarillo). 

•  Filetes de pescado. 



 

 

 

De la Figura 31 se puede evidenciar que  los  productos o bienes identificados con miras a 

ser exportados, también se encuentran inmersos en la oferta exportable o en el portafolio del 

departamento de Bolívar, por lo que se debería impulsar su oportuna producción y debida 

comercialización para satisfacer la demanda externa aprovechando los diferentes acuerdos 

comerciales firmados por Colombia. 

Dada la importancia que representa la diversidad de bienes agropecuarios para el 

desarrollo y dinamismo de este mismo sector, el gobierno nacional ha centrado sus esfuerzos en 

la identificación de una serie de productos  que debido a sus relevantes aportes a la seguridad 

alimentaria, al empleo rural y al comercio internacional, son considerados prioritarios para 

impulsar el desarrollo agropecuario. De estos, la Tabla 8 muestra cuáles de los bienes agrícolas  

priorizados por el gobierno nacional para ser comercializados  se producen o se han  producido 

en los municipios más afectados por la violencia de Bolívar acorde a sus perfiles productivos.  

Se observa que la producción de yuca prevalece en todos los municipios; Cantagallo, 

Montecristo, Morales, San Pablo,  y Simití se muestran principalmente como municipios 

cacaoteros; Santa Rosa del Sur cuenta con cultivos distintivos como la pitahaya y el lulo debido a 

su ubicación geográfica y junto a El Carmen de Bolívar presentan cultivos de aguacate de 

diferentes especies como hass, Lorena y criollo. Estos bienes agrícolas identificados se producen 

en los municipios respectivos y con una adecuada asistencia técnica y comercial podrían ser 

bienes pertenecientes a la oferta exportable del país.    

 

 

 



 

 

 

Tabla 8. Bienes Agrícolas  Priorizados para su Comercialización. 

Bien TLC PTP AE Municipio 

Aguacate X X X Santa Rosa del Sur, El 

Carmen de Bolívar 

Ají  X X El Carmen de Bolívar, 

Santa Rosa de Lima 

Cacao   X Montecristo, Cantagallo, 

Morales, San Pablo, 

Simití 

Lima Tahití X  X Santa Rosa de Lima 

Lulo   X Santa Rosa del Sur 

Mango X X X Santa Rosa de Lima, El 

Carmen de Bolívar 

Papaya X X  Santa Rosa de Lima 

Pitahaya X  X Santa Rosa del Sur 

Tabaco X   El Carmen de Bolívar 

Yuca X   Santa Rosa de Lima, El 

Carmen de Bolívar 

Montecristo, Cantagallo, 

Morales, San Pablo, 

Simití, Santa Rosa del 

Sur 

 

Elaboración propia. Se consideraron los TLC´s con EE.UU, Canadá y Unión Europea; el Programa de      

Transformación Productiva (PTP) y la Apuesta Exportadora (AE) al ser destacados por Finagro. el MADR y el 

MINCIT. 

 

Los cultivos de cacao y frutales son las cadenas de producción en las que los pequeños y 

medianos productores tienen una mayor participación dadas las condiciones que se requieren 

para su desarrollo. Además, la Organización Internacional de Cacao reconoce el cacao 

colombiano en un 95% como fino de sabor y aroma categoría que solo el 5% del grano 

comercializado mundialmente obtiene, lo cual, resulta ser una ventaja competitiva dado el 

aumento de la demanda mundial y la baja oferta. 



 

 

 

Revisando las exportaciones de bienes agrícolas desde el departamento de Bolívardurante 

los últimos 5 años (ver Apéndice 2) se puede evidenciar que la actividad exportadora para los 

bienes identificados como susceptibles de ser exportados es muy poca a pesar de las bondades 

productivas que poseen estos municipios  para llevar a cabo una producción a mayor escala y de 

esta manera contribuir al aumento de la oferta exportable nacional.  Se observa que de los 

productos identificados, la exportación del tabaco posee una gran relevancia, este posee  la 

producción en toneladas  más alta hacia los diferentes destinos en comparación de los otros 

bienes exportados desde el departamento, lo que muestra que la  producción  y posterior 

comercialización de este producto, se hace vital para la economía departamental.  

Por otro lado, los productos que muestran una escasa participación en las exportaciones 

podemos mencionar ají, aguacate, cacao, mango, papaya, pitahaya, lulo, limón y yuca. Pues los 

registros de exportaciones de estos productos a los diferentes mercados internacionales son 

escasos o nulos, lo cual, es justificado  ya que los niveles de producción que se manejanpara 

estos bienes en específico son destinados al consumo interno, es decir son actividades de pan-

coger.  

De estos bienes identificados cabe resaltar la importancia de la generación de valor 

agregado que se  puede dar a estos productos agrícolas si se realizan los encadenamientos 

necesarios con la agroindustria. En estas cadenas de valor intervienen  grupos de agentes para el 

desarrollo, transformación y comercialización; destacando el empalme necesario con industrias 

procesadoras. Es de resaltar que algunos de estos bienes agrícolas sirven de materia prima para 

otras industrias como la cosmética y la farmacéutica. 



 

 

 

 En la cadena del cacao se abarcan productos intermedios como la manteca del cacao y la 

cocoa, y productos finales como chocolate para mesa, cobertura de chocolate, chocolate 

granulado y confites con chocolate. Para el mango se identifican líneas de productos procesados 

como mango congelado, en almíbar, deshidratado, pulpa de mago, crema de mango y puré de 

mango; este último altamente reconocido en el mercado norteamericano y asiático dada la 

tendencia de practicidad a la hora del consumo de productos.  

En la agroindustria del aguacate destaca la producción de pulpa de aguacate y la 

extracción de aceite de aguacate. Dentro de los procesos de transformación industrial más 

destacados del lulo se encuentra la pulpa, el néctar, la mermelada y el bocadillo. Con la yuca se 

deriva el almidón y la harina de yuca. 

Para el caso de El Carmen de Bolívar, sobre sale el caso del tabaco con la elaboración de 

cigarrillos  para su comercialización dada la pugna internacional que sugiere su disminución para 

mejorar la salud contra la oportunidad de expansión que se brinda con los acuerdos comerciales 

como el caso de Estados Unidos, país que abre la puerta para incentivar la producción. 

3.1 Principales acuerdos comerciales de Colombia como garantía  al  crecimiento del sector 

agropecuario y sus restricciones. 

 

Luego de una revisión de los planes de desarrollo municipales, se observa que el 

comercio agropecuario de  estos municipios es un comercio interno, es decir, la producción que 

se obtiene del campo es solo para la satisfacción de las necesidades de la población de dichos 

municipios y, solo algunos de ellos, cuentan con relaciones comerciales a pequeña escala con los 

municipios más cercanos. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 

para aprovechar el desarrollo agropecuario que tiene el país está enfocado en el incremento de la 



 

 

 

productividad y la mejora de la calidad de los productos para garantizar una oferta constante y 

fomentar las exportaciones agropecuarias ( Estrategia Colombia Siembra, 2016).  

Por tanto, es claro que estos municipios pueden enfocar y apoyar su economía 

agropecuaria hacia las exportaciones a través de las políticas y programas brindados por el 

gobierno y aprovechar los acuerdos comerciales realizados por el país, aunque en primera 

instancia, resulta primordial  mejorar las condiciones de producción y desarrollo del campo, para 

continuamente poder entrelazar sus bienes agropecuarios al comercio exterior.  

Según el informe sobre la Política Nacional de Promoción de Exportaciones 

Agropecuarias (2015) se establecen instrumentos de apoyo para el sector exportador 

agropecuario que se resumen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Instrumentos de promoción de exportaciones agropecuarias 

Instrumentos Financieros Instrumentos No Financieros 

Crédito Agropecuario Concesional de 

Exportación (CACE) 

Proyecciones Agropecuarios Semestrales de 

Colombia (PAC) 

 

Garantías Móviles (GM) 

 

Inteligencia de Mercados Agropecuarios(IMA) 

 

Incentivo al Crédito Exportador (ICE) 

 

Promoción de Asociatividad Empresarial del 

Campo (PAEC) 

 

Derivados Financieros 

 

Desarrollo de Clúster de Exportación, 

Clusterex 

 

Fondo de Inversión Exportador de Finagro, 

Finexpo 

 

Centro de Excelencia Fitosanitaria de 

Colombia, CEF-COL 

 

Apoyos para comercialización y transporte 

doméstico 

 

Banco de Material Vegetal de Exportación, 

Benexpo 

  

Plan nacional de semillas de exportación, 

semiexpo 
Elaboración propia con información del DNP.  



 

 

 

Desde la década de los sesenta, el gobierno de Colombia con el fin de garantizar el  

crecimiento económico del país, el bienestar de sus habitantes y preparar la economía nacional 

para su desarrollo en un mundo globalizado, inicio una serie de reuniones y acercamientos con 

sus vecinos geográficos y sus socios comerciales más importantes, buscando llegar a acuerdos 

que permitieran disminuir o eliminar las restricciones al comercio existentes entre  los demás 

países y Colombia (BRC, 2015) siguiendo estos lineamientos, Colombia ha celebrado y 

posteriormente firmado ciertos acuerdos enmarcados en la política de internacionalización de su 

economía, a través de los cuales  se pueda lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico 

mediante relaciones preferenciales entre sus miembros, de esta manera generar oportunidades de 

empleo, buscar el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y mayor bienestar para 

los mismos. 

Según el documento estratégico Colombia siembra 2016, la producción agropecuaria del 

país no ha sido dinámica desde la apertura económica y la balanza comercial se ha deteriorado. 

No obstante, esta situación se puede revertir, con una política que aumente la oferta exportable y 

permita sustituir competitivamente una parte de las cuantiosas importaciones de productos 

agropecuarios que se han acumulado en el último cuarto del siglo. En consecuencia, Colombia 

debe buscar  mecanismos de políticas que le permitan aumentar sus niveles de producción o su 

oferta exportables no solo con miras a la satisfacción de necesidades internas sino también las 

externas a través de una mayor oferta exportable.  

Sin embargo este aumento de la oferta exportadora dependería  de los procesos de 

negociación entre Colombia  con otros países, los cuales, incentiven las exportaciones de los 

productos de nuestro país. Los tratados de libre comercio celebrado con Estados Unidos, Unión 

Europea, Canadá y Corea del Sur son losacuerdos que más podrían ayudar a que el sector 



 

 

 

agropecuario alcance niveles de crecimientos  relevantes para el sector agropecuario (Finagro, 

2014). 

Por otro lado, el documento estratégico Colombia siembra; también considera que entre  

los principales mercados se encuentran los países con mayor población como Hong Kong, 

Canadá, Estados Unidos y el grupo de países de la Unión Europea. De esta manera se confirma 

lo anteriormente mencionado por Finagro. Desde el punto de vista de las exportaciones y del reto 

que tiene Colombia de aprovechar los acuerdos comerciales, el tamaño de la oferta exportable 

agropecuaria se convierte en la debilidad estructural más importante del sector y en el principal 

obstáculo para que Colombia se posicione como uno de los principales proveedores de alimentos 

en el mundo. Los Tratados de Libre Comercio más importantes  de Colombia, a través de los 

cuales, tendría un  mejor desempeño el sector agropecuario se muestran en la Figura 32. 

 

 

Figura 32.  Principales acuerdos comerciales de Colombia 

Elaboración propia. 
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3.1.1Tratado de Libre Comercio entre Colombia – Estados Unidos y sus barreras 

comerciales  para el sector agropecuario. 

Para el sector agropecuario se abrieron grandes oportunidades de exportación, por lo que, 

se lograron mecanismos para asegurar el acceso real y esquemas de protección para los 

productos sensibles.  

Los productos agrícolas e industriales siempre tendrán que cumplir los requisitos 

técnicos, sanitarios y fitosanitarios exigidos por cualquier países; sin embargo para evitar que 

dichos requisitos se conviertan en barreras a las exportaciones, se acordó, en materia sanitaria y 

fitosanitaria que las solicitudes se tramiten de manera oportuna por  las respectivas agencias 

estadounidenses; las evaluaciones técnicas sean utilizadas por la agencias dentro de los procesos 

y faciliten y agilicen la admisibilidad de nuestros productos agropecuarios; y que  las agencias de 

Colombia y Estados Unidos emprendan un proceso conjunto de cooperación técnica que 

permitan superar los obstáculos surgidos en el desarrollo normal de actividades de exportación.  

Con la firma de este acuerdo las partes establecerán un comité sobre asuntos sanitarios y 

fitosanitarios, cuyo objetivo es proteger la vida o la salud de las personas, los animales o de los 

vegetales, impulsar las consultas y la cooperación entre las partes sobre asuntos sanitarios o 

fitosanitarios y abordar las medidas que afecten el comercio entre las partes. 

Los aranceles de las mercancías incluidas en las fracciones arancelarios en la categoría de 

desgravación (A) deberían quedar libres de aranceles una vez este acuerdo entre en vigor. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 10. Categoría de desgravación de los principales bienes 

identificados hacia el mercado Estadounidense. 

Producto Categoría de desgravación 

Aguate A 

Ají A 

Cacao A 

Lima Thaiti 

Limón Tahiti 

A 

Lulo A 

Mango A 

Pitahaya A 

Tabaco A 

Yuca A 
 

Elaboración propia, tomada  de las tarifas arancelariasTLC   

Colombia- Estados Unidos. MCIT. 

A través de la tabla podemos identificar que estos productos están libres de aranceles 

hacia el mercado de Estados Unidos, lo que facilita aún más las exportaciones de los mismos ya 

que presentan una tarifa arancelaria del 0%. 

 

3.1.2 Tratado de Libre Comercio entre Colombia- Canadá y sus barreras  para el sector 

agropecuario. 

Al igual que lo pactado en el anterior acuerdo, en términos generales,  existen medidas 

sanitarias y fitosanitarias, cuyo principal objetivo es proteger la salud y la vida humana, animal y 

vegetal en el territorio de cada una de las partes que conforman el acuerdo. Aclarando que  las 

medidas sanitarias y fitosanitarias de las partes no generen barreras injustificadas  al comercio y 

así se pueda profundizar la implementación del acuerdo. A partir de la entrada en vigor de este 

acuerdo o tratado, el 97.6% de los bienes agrícolas se encuentran libres de aranceles de manera 

inmediata.  



 

 

 

Una vez que se firma el tratado de libre comercio entre Colombia y Canadá se pactan una 

serie de restricciones comerciales,  con el objetivo de liberar el ejercicio del comercio y facilitar 

el intercambio de sus productos entre  las partes. Particularmente cada país estable respectivas   

“categorías “en el sentido de identificar cuales productos pueden ser sujetos de aranceles y 

durante qué periodo. 

En la categoría de desgravación de Canadá  los aranceles sobre las mercancías originarias 

comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de desgravación (A) serán eliminados 

totalmente y dichas mercancías quedaran libres de aranceles a partir de la fecha de entrada en 

vigor de este Tratado. 

Tabla 11. Categoría de desgravación de los principales bienes 

identificados hacia  el mercado Canadiense. 

Producto Categoría de desgravación 

Aguacate A 

Ají A 

Cacao A 

Limón Thaiti A 

Lulo A 

Mango A 

Pitahaya A 

Tabaco A 

Yuca A 
Elaboración propia, datos tomados del Anexo 203 Cronograma  

arancelario del TLC Colombia- Canadá,  MCIT. 

 

A través esta tabla se evidencia que los productos identificados cumplen la categoría (A), 

lo cual significa que las exportaciones hacia este mercado para estos bienes en específico están 

libres de aranceles, es decir; presentan un arancel del 0%, el cual comenzó a regir una vez entró 

en vigencia este tratado entre Colombia y Canadá. Esto significa que las exportaciones de estos 

productos hacia el mercado de Canadá están libres de impuestos arancelarios. 



 

 

 

 

3.1.3 Tratado de Libre Comercio entre Colombia- Venezuela y sus barreras comerciales 

para el sector agropecuario. 

Según el plan de desarrollo Nacional 2010-2014, se estable un acuerdo de gran 

importancia para el incentivo del sector agropecuario entre Colombia y Venezuela, debido a que 

este último ha sido uno de los principales destinos de nuestros productos agrícolas.  

En cuanto a la agricultura se destaca el mantenimiento del acceso con cero aranceles al 

mercado venezolano para cerca de 400 sub-partidas que representan USD 746 millones de 

exportaciones anuales promedio.Igualmente, se estableció una medida especial agrícola aplicable 

a las importaciones de productos agrícolas originarios. Los productos agrícolas que podrán ser 

sujetos a esta medida por parte de Colombia son: almidón, maíz, entre otros. Se asume el 

compromiso de abstenerse de adoptar restricciones no arancelarias sobre importaciones de 

mercancías del otro país. Los productos agrícolas tendrán que cumplir los requisitos técnicos 

sanitarios y fitosanitarios exigidos por ambos países.  

Una vez establecido el tratado de libre comercio entre estos dos países, a continuación se 

mostrará las restricciones hacia los bienes identificados: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 12. Restricciones arancelarias por parte de Venezuela en su acuerdo comercial con 

Colombia para los productos identificados. 

Descripción arancelaria Preferencia arancelaria 

 

Raíces de yuca (mandioca) 100% 

Cacao seco, para siembra. 

Los demás cacaos secos. 

Cacaos, frescos, con la cascara interna 

(endocarpio) 

 

100% 

Tabaco negro/rubio 

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados 

Tabaco “homogeneizados” o “reconstituidos” extractos y 

Jugos de tabacos. 

100% 

Mangos y mangostanes 100% 

Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) 100% 

Pitahayas  100% 

Mezclas de hortalizas (silvestres) 100% 

Papaya sin cocer o cocidos, con agua al vapor, congelados. 

Las demás frutas y otros frutos sin cocer o cocidos, incluso 

Con adición de azúcar u otro edulcorante. 

100% 

 

Elaboración propia datos tomados del anexo I, tratamiento arancelario preferencial. Acuerdos comercial 

 Colombia-Venezuela. Ministerio de industria y comercio. 



 

 

 

 

Se evidencia que a través del acuerdo de libre comercio entre Colombia y Venezuela, los 

bienes presentan una preferencia arancelaria en un 100%, lo que significa que estos productos 

pueden ser sujetos de exportación sin restricción alguna, es decir que pueden entrar libremente al 

mercado Venezolano. Por otro lado, son bienes altamente protegidos con el fin mantener la 

oferta de los mismos y no se vea afectada ante cambios o distorsiones en el mercado. 

 

No obstante,  la actual crisis económica, política y social que a traviesa Venezuela  ha 

generado cambios bruscos en las relaciones comerciales con Colombia, trayendo consigo 

notables y considerables  disminuciones  del grado de exportaciones hacia el país vecino. 

Colombia es el proveedor natural  de Venezuela en productos de primera necesidad, pero 

mientras no haya instrumentos financieros que garanticen el pago, ninguno de los exportadores 

se atreve a vender sus productos hacia ese país. Por tanto, resulta primordial explorar otros 

mercados para compensar la pérdida comercial que se tiene con Venezuela. 

3.1.4 Tratado de Libre Comercio entre Colombia- Corea del Sur y sus barreras 

comerciales  para el sector agropecuario. 

Es importante mencionar que Colombia ya está exportando algunos productos 

agropecuarios  y las ventas seguramente aumentaran al eliminarse con el tratado de libre 

comercio los altos aranceles que hoy se manejan. Se están negociando compromisos  e instancia 

en materia sanitaria y fitosanitarias, los cuales, facilitaran el acceso de nuestros bienes 

agropecuarios  y alimenticios al mercado Coreano.  

 Cacao: este producto se perfila como un mercado de un alto potencial debido al aumento 

de su consumo en este país, para este bien en específico se plantean los plazos de 



 

 

 

desgravación definidos entre tres (3) y cinco (5) años, y de tres (3) para los productos 

originados de sus derivados. 

 Pitahaya: los plazos de desgravación para la pitahaya, al igual que el banano y la piña son 

de cinco años (5) y siete (7) años respectivamente, pero el hecho de no tener restricciones 

fitosanitarias presenta una oportunidad para aumentar las exportaciones de estos 

productos, lo que constituye la mayor importación por parte de este país. 

 Pulpas y conservas de frutas: se observa una tendencia de crecimiento para el consumo de 

bebidas y preparaciones a base de pulpas de frutas.  El periodo de desgravación para las 

pulpas será de (7) años y las conservas de cinco (5) años. 

 Hortalizas: Desmonte de aranceles en periodos que van entre cinco (5), siete (7) y diez 

(10) años. 

 Tabaco y cigarrillos: se presenta un desmonte de aranceles en diez (10) años para el 

tabaco y para los cigarrillos entre diez (10) y quince años (15). 

 

3.1.5 Tratado de Libre Comercio entre Colombia- Unión Europea y sus barreras 

comerciales para el sector agropecuario. 

Para Colombia, tener un acuerdo comercial con la Unión Europea, implica la eliminación 

de las barreras que limitan la mayor participación de Colombia en el mercado de un actor clave 

de la economía mundial. Por otro lado, la reducción y eliminación de aranceles y barreras no 

arancelarias a las exportaciones colombianas para hacer más competitivos nuestros productos 

industriales y agrícolas.  

Con base a ciertos productos provenientes del sector agropecuario, específicamente: 



 

 

 

 El banano, el arancel por toneladas se reducirá durante cada año hasta llegar a 75 

euros/toneladas en el 2020.  

 El café, se logró libre arancel para el café tostado y para la preparación de café.  

 Frutas y hortalizas; estas se beneficiaran con acceso inmediato libre de arancel en su gran 

mayoría, tendrán condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros.  

 El tabaco, Colombia obtuvo libre acceso sin aranceles. 

Los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de Colombia, establecidos en las 

líneas arancelarias de la categoría de desgravación (0) en el cronograma quedaran 

completamente eliminados, y estas mercancías quedaran libres de todo arancel aduanero a partir 

de la entrada en vigor de este acuerdo. 

 

Tabla 13. Categoría de desgravación de los principales bienes 

identificados hacia el mercado de la Unión Europea. 

Producto Categoría de desgravación 

Aguacate 0 

Ají 0 

cacao 0 

Lima Thaiti 0 

Lulo 0 

Mango 0 

Pitahaya 0 

Tabaco 0 

Yuca 0 

 

Elaboración propia, Cronograma de eliminación arancelaria de la 

 Unión Europea. TLC Colombia- Unión Europea. MCIT. 

Como se observa para el tratado de libre comercio celebrado entre Colombia y la Unión 

Europea, estos productos también presentan una libre entrada hacia este importante mercado, es 



 

 

 

decir, una vez entro en vigor este acuerdo, de manera inmediata esta presentan un arancel 0% al 

momento de ser exportados. 

Además de la existencia de Tratados de Libre Comercio que los municipios pueden 

aprovechar para su expansión comercial, es posible considerar otros mercados internacionales 

partiendo del hecho que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2011) identificó 7 países
5
, entre los que se encuentra Colombia, en los cuales 

se debería concentrar la producción de alimentos hacia el futuro dada su capacidad de 

incrementar la producción alimentaria y así enfrentar el reto del aumento poblacional mundial en 

conjunto con una mejor calidad en la alimentación de la población. Esto, sumado a las 

condiciones geoclimáticas de Colombia que perfilan al país como un líder en la producción de 

frutas.  

La Tabla 14 expone los principales países encargados del comercio de frutas en todo el 

mundo, con la que se observa que,a pesar del potencial que tiene Colombia aún no ocupa un 

lugar significativo en el comercio internacional como si lo hacen otros países latinoamericanos 

como México, Costa Rica y Perú. Por el lado de los importadores, prevalecen países de la Unión 

Europea y Estados Unidos, con los cuales, Colombia posee acuerdos comerciales y se identifica 

a Holanda, China, Hong Kong y Afganistán como otros grandes demandantes de frutas con los 

que Colombia podría contar para el inicio de negociaciones.   

 

 

 

 

                                                 
5
 Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Democrática del Congo y Sudán. 



 

 

 

Tabla 14. Comercio internacional de frutas 

 Mayor 

exportador 

% Mayor 

importador 

% 

 

 

 

Frutas 

Tropicales
6
 

 

México 

Costa rica 

Perú 

Holanda 

Filipinas 

 

25 

13 

6.1 

4.7 

3.8 

 

 

Estados Unidos 

Holanda 

Reino Unido 

Francia 

Alemania 

 

30 

8.1 

5.4 

5.4 

4.7 

 

 

Frutas Frescas 

Nueva Zelanda 

Tailandia 

Vietnam 

Italia  

Hong Kong 

 

17 

14 

12 

8 

7 

China 

Hong Kong 

Alemania 

Holanda 

Estados Unidos 

28 

7.2 

5.5 

4.2 

4.1 

Cítricos Frescos Pakistán  

España 

Israel  

Holanda 

Alemania 

 

19 

12 

7.6 

6.1 

5.7 

Afganistán  

Francia  

Alemania  

Holanda 

Reino Unido 

18 

9.2 

5.7 

5.2 

3.7 

Elaboración propia. Información tomada del Observatorio de la Complejidad Económica  

 

Sin embargo, los esfuerzos gubernamentales de mejorar el panorama comercial de 

Colombia; que se ve reprimido no solo por factores comerciales sino también sociales, 

económicos y políticos; no resultan ser suficientes y se refleja en el último Informe Nacional de 

Competitividad 2016-2017. De acuerdo a este informe, Colombia es uno de los países de 

América Latina más cerrado a los flujos comerciales y su economía presenta un bajo nivel de 

inserción en el mercado mundial, lo cual,  a pesar del incremento de acuerdos comerciales en los 

últimos años, se ve reflejado en un bajo grado de apertura (Figura 33)donde este Índice de 

Apertura Comercial equivale a las exportaciones e importaciones del país como porcentaje del 

PIB. 

                                                 
6
 Como peras, membrillos, bayas, piñas, dátiles, aguacates, mangos, guayabas. 



 

 

 

Adicional  a esto, el informe muestra que Colombia ha incrementado las barreras no 

arancelarias o barreras comerciales tales como requerimientos técnicos y de etiquetado, 

estándares a productos y estándares en materia de salud, lo que ha contribuido a que la economía 

permanezca cerrada, pues no solo genera pagos adicionales a la importación de mercancías, sino 

que también encarece la producción de la oferta exportable, ocupando el  puesto 133 de 138 

países de referencia, lo cual, indica una alta prevalencia de barreras comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Índice de Apertura Exportadora. Colombia y países de referencia, 2015 

Tomado del Informe Nacional de Competitividad 2016-2017.  

 



 

 

 

Por otro lado, la variable costo país, cumple un papel determinante para obtener altos 

niveles de competitividad, sin embargo para Colombia esta se constituye en un problema que aún 

no ha sido resuelto,  existen fundamentalmente problemas  logísticos y de trámites,  los cuales 

hacen más costoso llevar los productos a los diferentes puertos.  

Ante este panorama resultaría útil un mejor acompañamiento del gobierno de la mano de 

una adecuada capacitación del agente exportador para el cumplimiento de las normas 

internacionales y así la aceptación de los productos a exportar, debido a que en conjunto con las 

herramientas y/o recursos que el gobierno pueda brindar y el buen manejo de estos, medidas 

como  las sanitarias no deberían resultar siendo impedimentos para la internacionalización de un 

bien.  

Centrado en el sector agropecuario y con el objetivo de cerrar las brechas entre los 

diferentes sectores de la economía colombiana, para obtener mejores resultados hacia el 

crecimiento del país frente a otras economías: 

 El gobierno nacional debe comprometerse en brindar constante acompañamiento  y 

generar recursos para el fortalecimiento del sector agropecuario. 

 Generar las condiciones adecuadas en las diferentes zonas rurales, que permitan a los 

campesinos y cooperativas desenvolverse en un entorno libre de conflictos armados.  

 Crear escenarios tentativos para la inversión en el campo colombiano.  

 Capacitar la mano de obra campesina, con el objetivo de transformar mano de obra poco 

calificada a mano de obra altamente calificada.  

 Mejorar las condiciones de infraestructuras viales  en el país, especialmente en las zonas 

rurales. 



 

 

 

Estas medidas contribuyen a una mayor eficiencia, y por tanto, disminución de los 

costos de comercialización de bienes agropecuarios, lo cual, convertiría el sector más 

llamativo y propenso al aprovechamiento adecuado de los instrumentos financieros y no 

financieros que ofrece el gobierno para la promoción de las exportaciones del país.  

De esta manera, una vez superadas barreras técnicas, tecnológicas e incluso 

institucionales el campo colombiano cuenta con herramientas para la búsqueda de encadenar la 

producción agropecuaria con el comercio internacional. Además, debido a los atributos y 

características de la región, el Caribe colombiano es visionado por el gobierno nacional  como la 

principal plataforma de comercio internacional apto, a su vez, para el desarrollo sostenible de su 

potencial agropecuario y marítimo; destacando el hecho que el 60% de los puertos nacionales se 

encuentran en esta región (Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018). 

3.2 Potencialidades del sector agropecuario en el posconflicto. 

El aprovechamiento de las potencialidades del sector agropecuario depende en gran 

medida de las oportunidades que surgen en los mercados internacionales junto a los nacionales, 

no dejando de lado la búsqueda constante de la competitividad hacia los  productos provenientes 

del sector.  

Una vez firmado el proceso de paz en Colombia; el  posconflicto, podría ser el mejor 

escenario en el cual los campesinos, asociaciones de productores y las cooperativas agrarias,  

encontrarían  la oportunidad para ejercer sus diversas actividades sin temor a ser interrumpidas 

por posibles confrontaciones, las cuales actuando  de forma complementaria en la siembra, 

producción y comercialización, se lograría mayor aprovechamiento en el uso de la tierra en las 

zonas rurales que fueron afectadas en gran medida por confrontaciones entre la fuerza pública y 

los grupos al marguen de la ley; al mismo tiempo, el campo resulta ser una opción de fuente de 



 

 

 

trabajo a disposición de los desmovilizados. Cabe resaltar el papel fundamental que en el 

conflicto armado cumplía el apoderamiento de las tierras  y que por ende, se refleja en  el 

acuerdo de paz al ser la Reforma Rural Integral el primer punto a desarrollar en el documento, y 

por medio de la cual, se entreveran problemáticas por solucionar en el campo colombiano; así el 

mejoramiento del sector agropecuario se traduce no solo en un crecimiento económico equitativo 

sino también en un aporte al cumplimiento del primer eje temático  del acuerdo de paz. 

El sector agrícola de un país que se encuentra en conflicto se ve afectado por la baja 

producción y la destrucción ambiental. Una vez firmado el acuerdo de paz, el sector  aumenta su 

crecimiento durante los primeros 3 años debido a una mejor productividad como se observa en la 

Figura 34. Luego de  5 a 10 años después del acuerdo, la tasa no presenta grandes fluctuaciones 

logrando  estabilizarse y se manteniendo así un nivel moderado y sostenible (DNP, 2015). 

 

 

Figura 34. Tasa de crecimiento del sector agrícola (variación porcentual anual) 

Tomado de cálculos del DNP, 2015 

 



 

 

 

Se estima que en ausencia de conflicto el sector agrícola obtendrá entre 1,2 y 1,4 puntos 

porcentuales adicionales en la tasa de crecimiento. No obstante, la tasa de exportaciones sobre 

PIB mostrara durante los primeros 3 años una leve caída a causa de la etapa de recuperación, 

reconversión productiva y la determinación de una nueva oferta exportadora en el postconflicto 

que permita aprovechar nuevos acuerdos comerciales, mercados sin explorar y  obtener un saldo 

positivo en la balanza comercial. Sin embargo,  pasados 10 años de la firma del acuerdo la tasa 

de apertura comercial presenta una consolidación dada la recuperación económica y la creciente 

inversión productiva que impacta positivamente a las exportaciones e importaciones 

(DNP,2015). 

 Según la FAO (Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la 

Agricultura), Colombia es uno de los países que mayor capacidad tiene para ser despensa 

agrícola a nivel mundial. Se presenta la iniciativa  Sistemas Agrícolas y Alimentarios Eficiente e 

Integradores por la FAO (organización de las naciones unidas para la alimentación y la 

agricultura), la cual responde a las nuevas dinámicas de globalización y urbanización que 

reclaman no solo una perspectiva de incorporación tecnológica, sino también de enfoques de 

participación efectiva de los esquemas de asociatividad en la producción agrícola para ser parte 

de los mercados agroalimentarios a nivel nacional e internacional. 

Debido a lo anterior se deben crear esquemas de asociación e integración en la 

producción agropecuaria, con el objetivo de aprovechar las diversas potencialidades del sector 

que generen impactos positivos no solo en la economía nacional sino también  en la economía 

internacional una vez puesta en marcha el periodo de posconflicto.  



 

 

 

Otra manera en la que las diversas potencialidades del sector agropecuario colombiano 

pueden contribuir al posconflicto, es que se logre desarrollar efectivamente el potencial de la 

agricultura, para esto es importante incrementar los niveles de eficiencia y productividad de los 

sistemas productivos. 

Promover mecanismos y métodos para una adecuada asistencia técnica en la comunidad 

campesina durante el periodo de posconflicto, la cual puede ser dirigida a través de los diferentes 

centros de educación superior avalados por el Gobierno Nacional, con el fin de mejorar los 

procesos productivos en el campo. De esta manera se aprovechará de una manera más eficiente 

los recursos innatos del sector agropecuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Los bienes agrícolas  que se producen en estos municipios y que el gobierno nacional ya 

ha identificado como exportables para la nación son la yuca, el aguacate, el ají, la papaya, el 

tabaco, el cacao, el mango, la pitahaya, el lulo y el limón; por tanto,  los municipios con un 

adecuado manejo de los cultivos y una articulación completa de políticas agrícolas y comerciales 

serían capaces de exportar. Siendo esto conveniente para la necesidad de ampliar la oferta 

exportable del país y el mejor aprovechamiento de las oportunidades de mercados 

internacionales. Resulta relevante explorar e iniciar cadenas productivas para la agregación de 

valor a bienes agrícolas como los identificados en este estudio.  

Los municipios identificados registran una agricultura de pan coger y un campo que 

conserva las bajas condiciones en las que se encuentra el sector rural colombianodebido a 

factores como la baja productividad y competitividad del sector, las dificultades de acceso a la 

tecnología, las limitadas infraestructura para el transporte y comercialización de los bienes 

agropecuarios. Los municipios pertenecientes a la Zodes Magdalena Medio presentan  mayores 

secuelas del conflicto armado por la presencia de cultivos ilícitos y el remplazo de estos por 

cultivos de palma africana, el cual, de cierta manera ha monopolizado las tierras productivas del 

sur de Bolívar. 

Las alcaldías municipales registran políticas agropecuarias y comerciales congruentes con 

las políticas nacionales, a excepción de Cantagallo que centra su economía en las extracciones 

petroleras a pesar de la baja participación de la población. Sin embargo, la producción 

agropecuaria registrada de los municipios y su bajo o nulo comercio de los bienes no reflejan el 

uso y/o aprovechamiento de estas políticas y/o programas en pro del campo.Como mencionan 



 

 

 

Arango y Pérez (2014) el Estado debería asumir retos económicos que propicien condiciones 

adecuadas para la competitividad en los sectores, de hecho, algunos países industrializados 

evidencian la necesidad de cierto grado de intervención del Estado para una economía en 

crecimiento y más eficiente. Para el caso del sector agropecuario de Colombia se evidencio 

durante el estudio la existencia de políticas y diversos instrumentos dirigidos a solucionar y/o 

manejar situaciones problemáticas del campo, sin embargo, dadas las evidentes condiciones de 

desigualdad de las zonas rurales se cuestiona la capacidad de alineación de las políticas 

establecidas con los funcionarios y su aplicación práctica en este sector así como el papel activo 

del Estado que  necesita el campo colombiano para un mejor desarrollo ya que una eficiente 

intervención pública se refleja en menores costos y mayores beneficios sociales dado su objetivo 

de proporcionar crecimiento con equidad ( Arango y Pérez, 2014).  

Respecto al Municipio de Cantagallo, se concluye que cuanta con una gran extensión de 

tierra y con grandes bondades productivas, por lo cual, el gobierno debería dirigir su atención en 

éste para generar un mejor desempeño agropecuario y así no depender en su mayoría de las 

actividades petroleras.  

Por otro lado, se evidencia una falta de fuentes de información e  instrumentos 

estadísticos que les permitan a los diferentes municipios identificados contar con una estadística 

clara acerca de los volúmenes de producción, especialmente en el sector pecuario donde la 

información es casi nula, y de esta manera llevar un estudio contable eficiente de sus diferentes 

actividades en el sector agropecuario. Es este, uno de los cuellos de botellas que han trazado 

obstáculos para el buen desempeño de dicha actividad y la toma de decisiones en pro al 

mejoramiento de su desempeño agrícola dada que la reducida información ejerce una baja 

articulación entre el Estado y el sector privado. 



 

 

 

Recomendaciones 

 

Para la producción y comercialización de los  bienes agrícolas identificados resulta 

pertinente mejorar las condiciones del sector,  para lo cual, el campo bolivarense requiere 

inversión en las infraestructuras de riego y vías de comunicación; mejorar la capacidad de 

generación de ingresos de los campesinos, así como el acceso a los mecanismos de financiación 

e insumos brindados por el gobierno; una mayor asistencia técnica rural y aumentar la 

formalización y el acceso a la tierras agrícolas. Esto con el objetivo de aumentar la productividad 

en las actividades agropecuarias.  

Es importante aclarar que para alcanzar  altos niveles de crecimiento no solo se debe 

tener en cuenta la inversión pública, sino, que la inversión privada también cumple un papel 

trascendental, por lo que se debe trabajar para crear condiciones de inversión  en el sector 

agropecuario del departamento de Bolívar que resulten llamativas para el sector privado y que a 

su vez sean beneficiosas para la población campesina involucrada. 

Es por ello que resulta pertinente la creación de encadenamientos productivos entre la 

industria y el campo, generando valor agregado a los bienes agrícolas a través de industrias como 

la cosmética y la farmacéutica, las cuales, demandan este tipo de productos como materia prima, 

a su vez, se pueden obtener derivados de los bienes identificados exportables como en el caso del 

cacao, la  manteca de cacao y la cocoa, y productos finales como chocolate para mesa, cobertura 

de chocolate, chocolate granulado y confites con chocolate. Para el mango se podrían dar líneas 

de productos procesados como mango congelado, en almíbar, deshidratado, pulpa de mango, 

crema de mango y puré de mango; este último altamente reconocido en el mercado 

norteamericano y asiático dada la tendencia de practicidad a la hora del consumo de productos.  



 

 

 

En la agroindustria del aguacate destaca la producción de pulpa de aguacate y la 

extracción de aceite de aguacate. Dentro de los procesos de transformación industrial más 

destacados del lulo se encuentra la pulpa, el néctar, la mermelada y el bocadillo; en el caso de la 

yuca se deriva el almidón y la harina de yuca. 

Por otro lado, se encuentra que el departamento no cuenta con un registro completo del 

subsector pecuario, por lo que resulta importante recopilar y organizar esta información por parte 

de los entes gubernamentales pertinentes para un mejor conocimiento del subsector. Por 

consiguiente, se debería procurar la implementación de un equipo tecnológico adecuado que le 

permita a cada municipio llevar un registro contable e informes estadísticos de sus actividades 

agropecuarias, lo cual, brinde una mayor organización  tanto a nivel municipal como a nivel 

departamental. Acciones concretas en materia de generación de empleo en las actividades 

desarrolladas y conexas en el campo, las cuales, se den bajo un margen de eficiencia y 

productividad en los rendimientos del sector a través de un mayor grado de mecanización, 

estrategias de mercado y canales de comercialización, mercados de origen de los insumos y 

mercados destino del producto.  
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Apéndice 1. Oferta exportable de Colombia. 

 

Producto Descripción del producto 

Tradicionales  

Café Colombia es el mayor productor de café arábico suave lavado. 

La producción llegó a 12,3 millones de sacos de 60 kilos con un crecimiento 

de 8%. 

Los buenos resultados en materia de producción son frutos de la renovación 

delParque productivo; 3.250 millones de árboles renovados entre 2009 y 

2014 en todo el país. 

 

Banano La producción cumple con rigurosas normas de certificación internacional en 

calidad, gestión ambiental y social como Global GAP. 

En 2014 las exportaciones colombianas de banano sumaron 81 millones de 

cajas de 20kg por valor de US$ 728,7 millones. 

La unión europea es el principal destino de las exportaciones colombianas de 

banano. 

Flores y follajes Colombia es el principal exportador mundial después de Holanda. 

Fueron US$ 1.386 millones en exportaciones en 2014 a 90 países. 

  

Panela Es la segunda agroindustria rural después del café, genera 846.000 empleos 

entre directos e indirectos. 

Colombia es el segundo país productor después de la India y el primer 



 

 

 

consumidor per cápita en el planeta. 

La producción nacional en 2014 fue de 1.387.388 toneladas. 

Cacao El Cacao colombiano fue declarado por la Organización Internacional del 

Cacao   como fino y de aroma, categoría que alberga solo el 5% del grano 

mundialmente comercializado. 

Es una alternativa de desarrollo para la población vulnerable, comunidades 

indígenas y afro descendientes. 

El MADR apoya la renovación de 10.000 hectáreas de cacao y la siembra 

nueva de 8.000 hectáreas 

Aguacate Hass Colombia es el quinto productor mundial de aguacate y participa con el 5,7% 

de la producción mundial. 

 

El mercado de exportaciones es naciente y prometedor. La variedad Hass se 

abre paso en la diversificación del portafolio del país. 

Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento del cultivo a 

nivel mundial con 8,80 toneladas por hectárea. 

El área sembrada es de 28 mil hectáreas con una producción de 250 mil 

toneladas, la variedad has suma 10.500 hectáreas, 47 mil toneladas. 

Exóticos  

Uchuva Las óptimas condiciones agroclimáticas, brindan a la futa colombiana una 

mejor coloración y mayor contenido de azucares. 

Las exportaciones se orientan hacia Alemania, Francia, Bélgica y España. 

 



 

 

 

 

 

Gulupa Entre estas se encuentran la Gulupa, la granadilla y el maracuyá. 

Mango El cultivo de mango en Colombia tiene un plan de negocio por desarrollar, la 

meta son 10 mil hectáreas nuevas en los próximos 4 años. 

Colombia se encuentra entre los 20 países con mayores rendimientos por 

hectárea a nivel mundial. Con una producción de 13,3 ton/ha, el país supera 

el promedio mundial de 10, 65 ton/ha. 

Generadores de 

energía 

 

 

Aceite de Palma Colombia es el principal productor de palma de aceite en Latinoamérica y el 

quinto en el mundo con más de 460.000 hectáreas. 

Azúcar y Etanol Según la FAO, entre los principales productores de caña de azúcar, Colombia 

tiene la mayor tasa de rendimiento (119,6 ton/ha), superando a Brasil (76,4 

ton/ha), India (69,2ton/ha) y China (66,5 ton/ha). 

Colombia tiene una de las mayores productividades de etanol con 9.000 

lt/ha/año, superando en 50% Brasil y en 55% a Ecuador. 

Pecuarios y 

Piscícolas 

 

Acuicultura Es considerada como una de las industrias más organizadas de Colombia en 

cuanto a las normas ambientales y sanitarias. 

La Acuicultura está representada por la producción de piscicultura (Tilapia, 



 

 

 

Cachama y Trucha) y camarón de cultivo. 

 

 

Elaboración propia, información tomada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

Apéndice 2. Comportamiento de las exportaciones desde el departamento de Bolívar de los bienes susceptibles de 

ser exportados 2011- 2015. 

 2011 2012 2013 2014 2015 Destinos 

Aguacate (paltas) n.r n.r n.r 40,32/ton n.r Países 

bajos 

Ají  n.r n.r n.r n.r n.r  

Cacao 

crudo/entero/partido 

 

Cacao crudo en 

grano/siembra 

 

n.r 

 

 

n.r 

n.r 

 

 

n.r 

 

n.r 

 

 

n.r 

n.r 

 

 

n.r 

25/ton 

 

 

7/ton 

España 

 

 

Canadá  

Lima Tahití 

 

Limón  Tahití 

 

 

n.r 

 

n.r 

 

n.r 

 

22,2/ton 

 

n.r 

 

n.r 

65,3/ton 

 

163/ton 

 

23,2/ton 

152,4/ton 

 

n.r 

 

n.r 

n.r 

 

n.r 

 

n.r 

Puerto 

Rico 

México 

 

Martinica 

Lulo n.r n.r n.r n.r n.r  

Mango n.r n.r n.r n.r 7,3/ton Portugal 

Papaya n.r n.r n.r n.r 21,5/ton Portugal 

Pitahaya n.r n.r n.r n.r n.r  

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama  

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

248,2/ton 

 

 

100/ton 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

86,62/ton 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

120,38/ton   

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

91,2/ton 

 

 

n.r 

 

 

274,5/ton 

 

 

n.r 

 

 

77,9/ton 

 

 

30/ton 

 

 

56,8/ton 

 

 

18,8/ton 

 

 

Alemania 

 

 

Argelia 

 

 

EE.UU 

 

 

Francia 

 



 

 

 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

 

Tabaco negro sin 

desvenar/rama 

 

 

27,8/ton 

 

 

18,8/ton 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

55,7/ton 

 

 

 

n.r 

 

37,2/ton 

 

 

348,3/ton 

 

 

24,4/ton 

 

 

n.r 

 

 

74,6/ton 

 

 

 

38,5/ton 

 

 

 

103,8/ton 

 

 

34,9/ton 

 

 

n.r 

 

 

9,2/ton  

 

 

n.r 

 

 

 

n.r 

 

75,8/ton 

 

 

156,3/ton 

 

 

13,9/ton 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

 

n.r 

 

56,3/ton 

 

 

235,8/ton 

 

 

2,98/ton 

 

 

n.r 

 

 

n.r 

 

 

 

n.r 

 

Países 

bajos 

 

República

Dominica. 

 

Srilanka 

 

 

Canadá  

 

 

España 

 

 

 

Túnez  

Yuca n.r n.r n.r n.r n.r  

Elaboración propia con datos de las exportaciones de Colombia por partida arancelaria para el departamento de 

Bolívar/ Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Las siglas n.r es no registra; ton es 

toneladas.  

 

 

 

 

 

 


