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1. Introducción: Problemática y enfoque teórico-conceptual 
A tenor del libre cambio, del libre comercio y del surgimiento del multilateralismo 
comercial, en el marco de negociaciones materializadas en el seno del Acuerdo General 
sobre Comercio y Aranceles, (por su sigla en inglés, GATT) y posteriormente con la 
Organización Mundial del Comercio (por su sigla en español, OMC), se dotó a las 
naciones de herramientas como tratados, convenios y acuerdos dirigidos a dinamizar su 
comercio internacional (Miroudot, S., Sauvage, J., & Sudreau, M., 2010).  
 
En este escenario emergieron los acuerdos preferenciales de alcance regional y bilateral 
como alternativa para mantener el impulso de los procesos de internacionalización 
económica. En virtud de la política de internacionalización, cada país y gobierno 
formula estrategias para abrir nuevos mercados a sus productos, partiendo de las bases 
arancelarias configuradas por el multilateralismo de la OMC.  Sin embargo, ante el 
estancamiento de las negociaciones de la OMC, se incluyen cambios y nuevos tipos de 
acuerdos, al margen del sistema de comercio internacional. Estos cambios tienen efectos 
políticos y sociales en los intereses de países en desarrollo como Colombia, en su 
entorno externo sobre sus políticas de internacionalización y de su entorno interno sobre 
las políticas de transformación económica (Baldwin, 2016; Beck, 2021; De la Torre, 
2020; Jung, 2021; Rojas, 2018; Yilmazkuday, 2014). 
 
Los Tratados de Libre Comercio (por su sigla en español, TLC) son en sí mismos 
acuerdos preferenciales que surgieron como fórmula para mantener un canal de 
negociación entre países desarrollados y en desarrollo, en el que, con base en las teorías 
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de las ventajas comparativas y la orientación sobre las dinámicas de mercado, se 
plantean negociaciones asimétricas vinculadas con instrumentos de política comercial. 
Dichos tratados definen una política para concatenar el interés en los precios de 
productos y servicios exportables y la movilización de capacidades empresariales 
internas. En esencia, estos acuerdos representan ser un instrumento base para la 
integración económica. Su diseño se configura sobre la realización de cambios políticos 
necesarios para adelantar reformas estructurales clave para asegurar la cadena de 
abastecimiento. De esta manera, se observa que estos tratados conectan por un lado 
entornos nacionales, regionales, industriales o sectoriales y de igual manera impulsan el 
cambio normativo en asuntos tales como el comercio exterior, la inversión extranjera, 
las finanzas internacionales, la gestión monetaria y el estatuto aduanero, entre otros. De 
lo anterior, se puede afirmar que los acuerdos por si solos crean reglas políticas que 
movilizan la integración, aceleran la apertura económica para diversos sectores 
seleccionados, y en algunos casos, sus efectos pueden no ser los esperados (Bouzas, R., 
2007; Cadot, O., Carrere, C., de Melo, J., & Portugal-Perez, A., 2005; Hawkes, C., & 
Thow, A. M., 2008). 
 
Las investigaciones existentes sobre la relación entre tratados de libre comercio y el 
desarrollo territorial en función de las aglomeraciones empresariales o clusters son 
pocas. Al filtrar la búsqueda con base en los acuerdos comerciales, se encontraron 
estudios que en su mayoría contrastan términos comerciales para determinar la 
condición (superávit o déficit) de la balanza comercial bilateral, dedicando su 
observación solo en términos económicos y comerciales. De la misma forma se filtró las 
publicaciones con base en los clusters y en su mayoría hacen una revisión endógena de 
la interacción Cluster con poco interés en relacionarlo con los acuerdos comerciales. Por 
lo demás, en la literatura seleccionada, los temas más profusamente estudiados en 
relación con los clusters analizan los clusters como elemento fundamental de la 
estrategia competitiva. Varias de las publicaciones, recurrriendo al análisis de casos, 
resaltan y reivindican el valor de las comunidades de interés alrededor del éxito de los 
clusters. De igual manera muchas ponen de manifiesto el aporte político y normativo 
que se desarrolla con los clusters, a nivel del territorio en los que se desenvuelven y se 
hace hincapié en su aporte a la cultura de la innovación (Aznar-Sánchez, J. A., 2011; 
Bennett, R. J., Graham, D. J., & Bratton, W., 1999; Colom Gorgues, A., & Mallada 
Martinez, C., 2010; Deimel, M., Arens, L., & Theuvsen, L., 2011; Felbinger, C. L., & 
Rohey, J. E.,  2001; Gallego Bono, J. R., 2009; Ketels, C., & Protsiv, S., 2021; Zhu, H., 
Huang, X., He, Q., Li, J., & Ren, L., 2016).  
 
Por lo que desde la complementariedad existente entre acuerdos comerciales y clusters 
frente al desarrollo territorial regional encontramos un vacío del que surge nuestro 
interés investigativo, en este caso, para observar las acciones que en conjunto 
contribuyen al desarrollo territorial en un espacio-territorio determinado. En tal sentido 
y como conceptos subyacentes, se incluirá dentro del marco conceptual los referentes 
sobre las CGV (cadenas globales de valor) y de producción, en las que se involucran las 
políticas de gobiernos con la negociación de acuerdos comerciales internacionales, el 
desarrollo de capacidades empresariales y la articulación del Cluster logístico dentro de 
un territorio particular (Cammett, 2006; PISA, 2019; Stichhauerova, 2020; Williams, 
2016). Adicionalmente, este estudio mantiene la dimensión estratégica definida por las 
teorías que respaldan la ventaja competitiva (Porter, 1991) y al final, buscaremos 
corresponder los hallazgos, con los intereses mundiales por el desarrollo sostenible, 
como brújula para la conceptualización de bienestar (Paunović, 2020; Razminienė, 
2021). 
  



Al reconocer la indudable impronta de los clusters en lo económico también 
destacaremos su impacto en el largo plazo sobre el territorio por su relación con el 
aprendizaje, las redes de conocimiento, la innovación, y la internacionalización, 
generando un espacio clave dentro de nuestra literatura base y en esta investigación. El 
desarrollo endógeno es un factor clave del desarrollo empresarial, en el que la Pequeña 
y Mediana Empresa (por su sigla en español PYME) va a desempeñar un papel vital 
gracias a su capacidad de integrar, crear y multiplicar el valor de los recursos a su 
disposición. De esta forma, el desarrollo endógeno es un complemento clave para la 
articulación potencial con el desarrollo territorial  y su inserción en los mercados 
internacionales, en los que dichas capacidades se integran con valores empresariales y 
principios ambientales globales (Fernandez-Satto, V. R., & Vigil-Greco, J. I. 2007; 
Gautier, A., & Quiñones, J. J., 2019; Gereffi, G. 2009; Giuliani, E. 2007; Hervás-Oliver, 
J., Parrilli, M. D., Rodríguez-Pose, A., & Sempere-Ripoll, F., 2021; Vallejo Mejía, C., 
2017;Wolman, H., & Hincapie, D. 2015).    
 
En este sentido y con el propósito de acotar mucho más el trabajo investigativo la 
presente investigación adoptará dentro del enfoque territorial un análisis focalizado en 
el concepto ciudad-puerto. El concepto de Ciudad-Puerto reúne varios de los elementos 
necesarios para estudiar el impacto de los tratados de libre comercio en el territorio, ya 
que por su acceso marítimo natural concentra los intereses de múltiples actores y 
acumula la atención financiera inicial por la requerida infraestructura física especial de 
tipo internacional que conecta al país con el mundo. Es en este espacio del territorio en 
el que la significancia del desarrollo cobra vida a la hora de reflexionar sobre la 
hipótesis de este trabajo. Por lo anterior la ciudad-puerto es un eje alrededor del cual 
gira la investigación teórica y empírica, por su relación tanto con los tratados de libre 
comercio como con las aglomeraciones empresariales (Magginas, V., Nathanail, E., 
Manoli, S., & Malnaca, K.,2018; Martner-Peyrelongue, C., 2020; Monié, F., & Vidal, 
Soraia Maria do S. C.,2006; Ospina-Arias, J. C., Diaz-Solano, B. H., & Yi-Rodriguez, J. 
d. J., 2019; Pultrone, G.,2008; Saavedra-Rivano, N., & Estrada, M. A. R.,2016; Soffer, 
A., & Stern, S.,1986). 
 
El presente artículo ofrece una perspectiva complementaria y no solo adicional, a la 
discusión sobre los beneficios de la suscripción de tratados o acuerdos preferenciales, en 
tanto se resalta la importancia de integrar sinergias al sistema de innovación nacional o 
disponer de canales para la adquisición de conocimientos a nivel nacional. Se trata de 
considerar todos los elementos, incluida la idiosincrasia nacional y de cada territorio en 
particular, como activos intangibles del desarrollo territorial, medioambiental y para la 
transformación de la política pública para el desarrollo sostenible. Todas estas 
experiencias en relación con el Cluster logístico de ciudades-puerto como Barranquilla 
y Buenaventura en Colombia, permitirán validar la hipótesis sobre el peso que tiene 
para el comercio internacional, la madurez y consolidación de los clusters como 
elemento sine qua non para catalizar los beneficios de la firma de TLC (B Meskhi, V 
Bondarenko, I Efremenko, T Romanishina, D Rudloy, & A Olshevskaya., 2020; 
Chaves-Avila, R., & Gallego-Bono, J. R., 2020; Porto-Gomez, I., Zabala-
Iturriagagoitia, J. M., & Leydesdorff, L. 2019; Rico Revelo, D., 2008).      
 
2. El problema de investigación 
El comercio internacional como factor de desarrollo nacional es una herramienta clave 
del bienestar, pero sus resultados varían si se observan de forma comparada los efectos 
en el desarrollo regional o en el desarrollo territorial local de las ciudades por donde 
ingresan las importaciones y salen las exportaciones. Mucho más significativo resulta 
estudiar el desarrollo territorial de los puertos y sus ciudades o de las ciudades-puerto, 
por su estratégica relación con el éxito de cualquier política de internacionalización. En 



el presente artículo el análisis comparativo de las ciudades-puerto de Barranquilla y 
Buenaventura, tratará de evidenciar el impacto desigual de los tratados de libre 
comercio sobre el desarrollo territorial, y por consiguiente del carácter desigual del 
desarrollo en términos de oportunidades de ascenso social de los habitantes en 
diferentes territorios.   
 
El aspecto visible del problema son las diferencias en el desarrollo territorial que 
puedan derivarse de los acuerdos comerciales por lo que en la revisión de la literatura se 
encuentran percepciones revisadas unas desde visiones políticas, otras socio-
territoriales, otras desde la perspectiva de la globalización y otras desde el desarrollo 
local que dan cuenta de su impacto (Boscán, M., & Javier, F., 2007; Cariola, C., & 
Lacabana, M., 2003; Gallego Bono, J. R., 2003; Gallego Bono, J. R., & Pitxer, J. 
V.,2018; Klein, L. R., & Salvatore, D., 1995; Lagos, R., & Rosales, O., 2013).   
 
Para el caso colombiano, las ciudades puerto en Barranquilla y Buenaventura despiertan 
un interés particular el observar a Colombia dentro de un espacio con posición 
geoestratégica ecuatorial, con alta montaña, muy biodiverso y con acceso a dos océanos 
que lo conectan para el comercio internacional (Guhl, 2010). 
 
Los indicadores de desarrollo local y regional entre ambas ciudades-puerto muestran 
grandes abismos, en aspectos tan importantes como el acceso a educación, el nivel de 
alfabetización, el acceso a agua potable y acueducto, la conexión a energía y el acceso a 
internet, etc., que reflejan el malestar social observado no solo a nivel nacional sino 
también a nivel internacional (Cuellar Llano, M. C., & Cuellar Yaguara, C. A., 2019; 
Nel, E., 2015; Tomaskovic-Devey, D., & Roscigno, V. J., 1997; Zhe Ru, & Hu 
Ruonan., 2017) 
 
El fenómeno general que se pretende investigar es el papel que ejercen las agrupaciones 
empresariales en territorios más o menos amplios (Porter, 1991, 1998), en adelante 
clusters, sobre el desarrollo de los territorios a raíz de la firma de tratados de libre 
comercio. 
 
3. Metodología 
Con el objetivo de analizar los impactos de la relación entre la internacionalización 
mediante los acuerdos preferenciales y el desarrollo territorial, en función del 
dinamismo relativo de los clusters, y ante la poca existencia de datos cuantitativos que 
la midan y la propia naturaleza cualitativa y dinámica de los procesos a estudiar, se hace 
necesario recopilar datos, hechos y cifras sobre la base de cuestionarios que incluyan 
preguntas abiertas y cerradas. Especial importancia adquiere el desarrollo de entrevistas 
personales en profundidad que permitan observar y luego describir el escenario de la 
apertura económica nacional, contextualizando las características y el proceso de 
cambio del Cluster, como herramienta clave del proceso de investigación cualitativo 
(Creswell, J.W. 2009; Hernández Sampieri, R., 2014). El proceso involucra un análisis 
cualitativo para lo concerniente a las empresas de los clusters seleccionados e incluirá 
también un análisis cuantitativo relacionado con los Tratados de Libre Comercio. En 
efecto, en el proceso de análisis exploratorio se tomarán datos estadísticos de fuentes 
públicas y privadas, de organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas cabe 
destacar los precedentes del MinCit, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la 
Red clusters Colombia, de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en 
Comercio Internacional (por su sigla en español, FITAC), de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (por su sigla en inglés, UNCTAD), del Centro de Comercio 
Internacional (por su sigla en inglés, ITC), de la Organización Mundial del Comercio y 



del Departamento Nacional de Planeación (por su sigla en español, DNP). Las encuestas 
y entrevistas a realizar cumplirían criterios para recibir respuestas de personal experto 
de empresas y a actores privilegiados pertenecientes al cluster en las ciudades 
seleccionadas para con base en su percepción y su contexto conocer de primera mano 
sus percepciones e interpretaciones (Monge, A. C.A., 2009). Es a partir de estas 
percepciones e interpretaciones que se podría corroborar e interpelar el marco teórico 
desarrollado en la investigación. 
 
Con el interés de delimitar, se plantea explicar la relación Cluster con Desarrollo 
Territorial y Comercio Internacional, sobre ciudades con puerto litoral, en el marco del 
enfoque sobre desarrollo local (Crouch, C., 2007; Escandón Barbosa, D. M., González-
Campo, C. H., & Murillo Vargas, G., 2013; Podestá Arzubiaga, J., 2018). El análisis 
empírico se centrará en la comparación de dos ciudades-puerto situadas en dos litorales 
distintos. Así como ya se avanzó más arriba para el caso del litoral Atlántico, se 
estudiarán las experiencias en la ciudad de Barranquilla (Aguas Medina, D., Peña 
Coronado, K. E., & Ospina Árias, J. C., 2017 ;Aldana-Domínguez, J., Montes, C., & 
González, J. A., 2018; Castro, M. V., & Buchely, L., 2018; Garza, N., & Lizieri, 
C., 2019; Lázaro-Montes, J., 2020; Milanes, C. B., Martínez-González, M. B., Moreno-
Gómez, J., Saltarín J., A., Suarez, A., Padilla-Llano, S. E., Zielinski, S., 2021; Lechuga-
Cardozo, J. I., 2018; Vergara Durán, R. A., & Foulquier, E., 2012). Y por el litoral 
Pacífico, en la ciudad de Buenaventura (Jenss, A., 2020; Lombard, M., Hernández-
García, J., & Salgado-Ramírez, I., 2021; Marín, J. J., Rushton, S., Arévalo, J. M. D., & 
Camacho, D. M., 2022; Rodríguez, M. A. A., 2020; Espinosa Bonilla, A., 2011; 
Jiménez Pérez, N., & Delgado Moreno, W., 2008; Parrado Pardo, E. P., & Jaramillo 
Marín, J., 2020). Ambas ciudades han estado influenciadas directamente por su 
dedicación logística portuaria y la cadena de servicios logísticos que se han desarrollado 
en su zona de predominio y que representan dos tipos de desarrollo totalmente 
diferentes (Kalmanovitz, S. 2007). En efecto, se presta atención a toda la inversión y 
desarrollo empresarial generado en sus territorios, no se observa equidad alguna entre 
ambas en los beneficios obtenidos del comercio internacional para el desarrollo local. 
Este desigual comportamiento abre la oportunidad y muestra la pertinencia de revisar 
los argumentos sobre las negociaciones de TLC esta vez para plantear su impacto 
efectivo en el bienestar medido a través de las oportunidades para el ascenso social de 
las comunidades y su desarrollo local, regional e internacional.    
 
4. Discusión 
Para el caso de Colombia, el análisis empírico visibiliza la relación entre acuerdos 
comerciales y desarrollo territorial en el marco de factores que particularizan su 
dinamismo según la gestión pública del desarrollo, en sus diferentes niveles y en 
relación con la desigualdad (Jiménez, W. G., 2015; Silveira, M. L., 2008). Es de notar 
que desde ese mismo análisis se describen elementos que resaltan y que relacionan los 
problemas de crecimiento de Colombia principalmente con la violencia (Roncancio 
Jiménez, G., 2014) y la ineficiente distribución de la tierra, que al final termina por 
redistribuir pobreza (Gómez Jiménez, A., & Le Bonnec, Y., 2009) y fomentar la 
desigualdad (Ortega-Montes, J. E., 2008). Estos factores han incidido en una 
aseveración de la desigualdad horizontal o aquella que se enquista en un segmento de la 
sociedad por el bloqueo o la falta de ascenso de los ciudadanos a los diferentes estratos 
sociales superiores, que se relacionan socio-culturalmente con las identidades en 
Colombia (González Ortiz, F., & Valencia Londoño, P. A. 2019). 
 
Luego, tanto los TLC como los clusters contribuyen por vías diferentes al 
encadenamiento productivo nacional con el encadenamiento productivo internacional, 
dinamizan de forma continua la inserción de las economías en las redes globales de 



valor y enfocan la discusión empresarial hacia el entorno externo de la economía. 
Ambos instrumentos crean el ambiente para propiciar el upgrade a nivel local y así 
mismo impulsa a nivel regional la innovación que fortalece los esfuerzos públicos-
privados por la transformación productiva de las organizaciones mediante la 
investigación (Arias, M. E., & Alarcón, S., 2019; Becerra Rodriguez, F., Serna Gomez, 
H. M., & Naranjo Valencia, J. C. 2013; Cardona Acevedo, M., Castiblanco Moreno, S., 
& Díaz Sánchez, H. 2013; Muñoz Cardona, Á E., & Mayor López, M. P. 2015). 
 
Las diferencias entre las ciudades puerto de Barranquilla y Buenaventura tienen lugar en 
varios ámbitos. Un aspecto observable es que la ciudad de Barranquilla es la ciudad 
capital del departamento del Atlántico mientras que Buenaventura es un municipio del 
Departamento del Valle del Cauca. Otro elemento o diferencia importante es el acceso 
fluvial de la ciudad-puerto de Barranquilla al Río Magdalena, arteria de los incipientes 
esfuerzos del desarrollo interior en la historia colombiana. Otros indicadores se 
muestran en la siguiente tabla, que incluye variables territoriales y sociales, con 
indicadores como alfabetización, extensión geográfica, accesos fluviales, clima, 
economía, educación, servicios públicos, internet y servicios públicos (DANE, 2022).  
Para destacar el índice de pobreza y desigualdad 2019-2020 que registró 14,9 – 14,1 
para el Atlántico y 10.8 – 10.1 para el Valle del Cauca, en el orden de esos dos años 
respectivamente.  
 
Tabla nº1 - Aspectos Demográficos y económicos de Barranquilla y Buenaventura 

Departamento Municipio Departamento Municipio
Atlántico Barranquilla Valle del Cauca Bunaventura

Extensión 2017 3388 km2 166 km2 22140 km2 6785 km2
Población 2022 2.804.025,00       1.312.473,00       4.589.278,00       315.743,00           
Densidad Pobl 2022 827,63 hab/ km2 7906,46 hab/km2 207,28 hab/ km2 46,54 hab/km2
% Población urbana 2022 94,94% 99,95% 85,60% 76,99%
Cobertura Energia Electrica 2018 (censo) 98,92% 99,57% 98,77% 90,88%
Cobertura Gas Natural 2018 (censo) 89,99% 95,01% 82,15% 56,52%
Cobertura Internet 2018 (censo) 46,09% 58,89% 56,00% 28,05%
Cobertura Alcantarillado 2018 (censo) 85,46% 97,84% 90,91% 60,96%
Cobertura Acueducto 2018 (censo) 96,41% 98,97% 95,35% 73,17%
Cobertura Banda Ancha 2020 (P-ODS) 14,31% 20,00% 19,05% 9,26%
Tasa de analfabetismo (censo) 3,65% 2,10% 3,46% 6,95%
Salud - Cobert Reg. Sub 2019 98,64% 98,88% 98,80% 96,39%
Desempeño Municipal -Resultados 2020 70,53                      77,27                      68,22                      66,56                      
Economía - V/A per capita % prom nal 2019 104,29% 144,86% 134,87% 86,17%
Economía - V/A per capita % prom Deptal 2019 4,40% 66,50% 9,72% 4,45%
Empresas empleo formal 2016 (x 10mil hab) N/A 243,44                   N/A 80,58                      
Per ocup form / pob total 2016 N/A 46,10% N/A 11,12%
Genero - trabajo cotizante mujeres 2016 N/A 147.901,25           N/A 11.794,33              

Elaboración Propia - Fuente: TerriData, con datos de DANE a partir de Censo según el 
año de la variable y la unidad de medida señalada. Tomado el 28/04/2022 
 
 
 
La historia de la infraestructura portuaria nacional se desarrolla en el siglo XIX (Castro 
Castell, Soler Niño, Umaña Castellanos, & Yepes Lugo, 2017; Henao Rendón & Henao 
Rendón, 2009; Solano D., 2009; Solano de las Aguas, Sergio Paolo, 2010). La 
evolución del comercio internacional crea las bases para la institucionalización portuaria 
con el sistema portuario nacional que incluye organismos como Colpuertos (1959-1993) 
y la Flota Mercante Grancolombiana (1946-1996), y organismos aduaneros y fiscales 
para la gestión del comercio exterior, pero que hoy conmemoran la historia de 



corrupción nacional en medio de contrataciones y concesiones portuarias. Ambas 
ciudades tienen su historia y su desarrollo ligado al mar, pero su importancia política se 
define desde el interior del país.  
 
El desarrollo empresarial ha tenido un mayor auge por el Atlántico, nominando a 
Barranquilla como “la puerta de oro” de Colombia y dejando en el registro de esta 
ciudad-puerto un índice de creación de empleo formal de 243%, muy superior al 
registro de 80% de la ciudad-puerto de Buenaventura, según los datos oficiales más 
recientes registrados en la Tabla nº1.     
 
Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (por su sigla en 
español, DIAN), los productos importados por Colombia ingresan y se concentran por 
los puertos de Cartagena, Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta representando un 
97% de 50,1 millones de toneladas que ingresaron en 2021 al país. De los productos 
exportados el 90.7% de 101,1 millones de toneladas se concentró en salidas por 
Cartagena, Santa Marta y Rioacha.  
 
Para expertos en comercio internacional es de importancia matizar que la comparación 
entre los volúmenes de exportación de estos dos puertos se traduce en una comparación 
de productos de valor agregado diferente. Por ejemplo, por Buenaventura de los diez 
productos más exportados entre 2018-2021 se encuentran principalmente alimentos 
exportados a granel como café y azúcar, y minerales principalmente hullas bituminosas, 
cobre y coque. Para el caso de Barranquilla, de los 10 productos más exportados 
también se encuentran en los primeros lugares coques, semicoques de hulla, 
desperdicios de cobre y aceites crudos de petróleo resalta la exportación de puertas, 
ventanas y sus bastidores, aceite de palma, placas y hojas lisas de vidrio colado, ropa de 
tocador o de cocina y demás dispositivos de cierre, de plástico. El contraste evidencia 
que en el top de las exportaciones desde Barranquilla existe un mayor componente de 
industrialización, con la consecuente implicación de este factor dentro del análisis de 
este trabajo sobre los beneficios del comercio internacional en el desarrollo territorial y 
los efectos en el desarrollo empresarial.  
 
Tabla nº 2 - TOP 10 de productos exportados por Barranquilla y por Buenaventura 



TOP 10 de productos exportados por Barranquilla y por Buenaventura Etiquetas de columna
Etiquetas de fila BQA BUN Total general
Aceite de palma en bruto. 505.754.650,72      505.754.650,72        
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 138.228.278,86      138.228.278,86        
Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los utilizados para el arranque de los 
motores de explosión. 278.756.858,23                   278.756.858,23        
Bombones, caramelos, confites y pastillas. 299.324.635,01                   299.324.635,01        
Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm. 260.714.847,38                   260.714.847,38        
Coques y semicoques de hulla, incluso aglomerados. 2.455.292.666,57  2.455.292.666,57    
Desperdicios y desechos, de cobre, con contenido en peso igual o superior a 94% de cobre. 185.559.945,54                   290.615.659,51      476.175.605,05        
Hullas térmicas. 58.388.886,98        58.388.886,98          
Las demás hullas bituminosas. 377.511.028,33                   377.511.028,33        
Los demás azúcares de caña en bruto, sin adición de aromatizante ni colororante en estado 
sólido. 306.603.817,74                   306.603.817,74        
Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado 
sólido. 766.873.274,56                   766.873.274,56        
Los demás cafés sin tostar, sin descafeinar. 6.341.194.336,39               6.341.194.336,39    
Los demás fungicidas, a base de pyrazofos o de butaclor o de alaclor. 47.035.836,11        47.035.836,11          
Los demás tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico. 80.476.853,04        80.476.853,04          
Minerales de cobre y sus concentrados. 201.978.041,65                   201.978.041,65        
Placas y  hojas lisas de vidrio colado o laminado, sin  armar, coloreadas en la masa, 
opacificadas, chapadas o con capa absorbente, reflectante o antirreflectante. 114.220.866,89      114.220.866,89        
Preparaciones  tensoactivas, para lavar (incluidas las preparaciones auxiliares de lavado)  y  
preparaciones  de limpieza acondicionadas para la venta al por menor. 182.807.539,47                   182.807.539,47        
Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, de aluminio. 822.766.172,63      822.766.172,63        
Ropa de  tocador o de cocina, de tejido con bucles, de tipo para toalla, de algodón. 88.709.703,24        88.709.703,24           

Elaboración propia – Fuente: (DIAN, 2022). Subdirección de Estudios Económicos 
Producción DIAN y Certificación DANE noviembre de 2021 - Fecha de consulta: 
26/04/2022 - Con base en las Declaraciones de exportación (F-600) 
 
 
La diferenciación anterior complementa la inquietud investigativa de este estudio para 
determinar sus fuentes, observar sus efectos y recabar en posibles soluciones. 
Soluciones que permitan, desde la idiosincrasia nacional y de cada región en particular, 
la formulación de política pública socio-económica y la sostenibilidad, lograr el 
aprovechamiento equitativo del acceso marítimo, explotando el desarrollo de 
capacidades empresariales colaborativas. Razones de más para continuar el estudio y 
análisis de la importancia de la conexión comercial con el mundo de los negocios 
internacionales vía Cluster logístico y portuario y generar desarrollo horizontal desde 
las ciudades-puerto tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico de Colombia. 
 
5. Conclusiones 
Alcanzar el desarrollo territorial es un complejo compendio de factores en el que tanto 
la firma de acuerdos internacionales como el impulso a la actividad productiva 
requieren un intrincado proceso de transformación. Dos ciudades-puerto como 
Barranquilla o Buenaventura no crecen de la misma forma, por su manera de integrarse 
a las redes de conocimiento. Dicha integración se caracteriza por elementos territoriales 
subyacentes, como su idiosincrasia, de la que dependen otros factores que en su 
conjunto facilitan la participación colectiva en la construcción de una misma 
cosmovisión del desarrollo. De la misma forma, otros factores, distraen u obstaculizan 
la construcción de una visión conjunta de desarrollo, que, para el caso de Colombia, lo 
representan la violencia y la desigualdad, factores que ejercen presión a favor de la 
ilegalidad, que se nutre del desorden social y de la deconstrucción de la comunidad.  
 
Entre los factores que construyen el desarrollo, encontramos los Clusters y sus 
comunidades de práctica. Escenarios en los que de manera profesional y por los 
conocimientos y las experiencias previas, puede surgir conocimientos especializados 
que suman al progreso de las empresas aglomeradas. A su vez, al establecer un diseño 
capaz de atraer comunidades epistémicas, es clave entender el rol que aportan las 
ciudades-puerto, al desarrollo multidimensional no solo en su espacio territorial sino a 



lo largo de las diferentes cadenas de suministro que apoya. En este sentido, y siguiendo 
la estela de algunas investigaciones previas (Gallego y Tapia, 2022) resulta esencial 
explorar el papel que juegan las relaciones con colombianos en el exteriorasdem en la 
conformación de estas comunidades de práctica y estas comunidades epistémicas. 
Además un aspecto adicional que puede resultar crucial en la investigación de este 
artículo es en qué medida las mejoras diferentes de bienestar (en términos de mejora de 
las oportunidades) se pueden apreciar a través de la desigual capacidad para mejorar los 
conocimientos, las relaciones y la propia complejidad de las comunidades de práctica y 
de epsitémicas a las que pertenecen los actores pertenecientes a diferentes ciudades-
puerto como consecuencia de la firma de los tratados de libre comercio. 
Finalmente, se hace evidente que los acuerdos de comercio internacional no son la 
panacea o una garantía per se de los procesos de desarrollo y mucho menos de su 
difusión en el territorio. El desarrollo proviene del diseño de una estrategia competitiva 
en la que los clusters de diferente naturaleza complementen las mesas de negociación de 
dichos acuerdos y ambos instrumentos consideren los ciclos de vida de la industria 
como elementos que permitan entender el tipo, composición, la capacidad de absorción 
de conocimiento y los intereses de las comunidades de práctica comprometidas. 
Comunidades que aportan conocimientos, experiencias y esperan ver reflejado su aporte 
en beneficios más allá de los relacionados con el empleo y sus salarios. Beneficios 
observables en el desarrollo territorial, la estabilidad social y económica y la paz en los 
territorios. 
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