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RESUMEN 

El presente trabajo busca sentar un precedente respecto al uno de los temas más conflictivos a nivel territorial, como lo manejo del suelo 

industrial, se busca generar una nueva forma de organización de la actividad agroindustrial a partir de conceptos de ecoeficiencia y desarrollo 

sostenible, por lo cual el proyecto parque agroindustrial, busca generar una nueva concepción de los parques agroindustriales  desarrollándolo 

de manera que este no se constituya como un elemento cerrado y aislado de las funciones del contexto donde se asienta, sino por el contrario 

sea un elemento articular de la actividad industrial y la ciudad, concibiéndolo como un elemento abierto, cuyos equipamientos complementarios 

se integran a toda una propuesta de espacio público y elementos paisajísticos, que permitan integrar a los trabajadores, empresarios e 

industriales del parque agroindustrial con la comunidad en general en un espacio que aproveche todas las potencialidades del entorno. 

De esta manera el proyecto busca satisfacer las necesidades verdaderas de la actividad agroindustrial, teniendo en cuenta la vocación 

agropecuaria de la región de Nariño, permitiendo a través de la especialización de sus cadenas productivas y la articulación del sistema de 

infraestructuras con los sitios de producción y transformación fortalecer el aparato productivo de la región. Creando así un equipamiento para 

la competitividad como lo es el parque agroindustrial el cual se localizara en el municipio de Pasto al ser esta un área declarada zona especial 

de exportación, contar con grandes posibilidades y potencialidades educativas, de servicios, mano de obra calificada y ser centro de 

confluencia de materia primas y productos de la región, además de contar con la mayor problemática  a nivel industrial evidenciada por los 

altos niveles de contaminación, incompatibilidad de usos de suelo, entre otros factores, que están contribuyendo a la degradación del medio 

ambiente y medio urbano del municipio de Pasto. 

Es por esto que la creación del parque agroindustrial pretende ser un vinculo  a nivel social, tecnológico, productivo y ambiental, generando 

una arquitectura sostenible con el medio ambiente,  con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes, y que contribuya a sentar 

bases solidas para el desarrollo competitivo de la región especializándonos en aquellas actividades para las cuales se tiene mayores ventajas 

competitivas, y creando espacios urbanos acordes al desarrollo de la actividad agroindustrial. 
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ASTRACT 

This work searches for establish a precedent regarding one of the most conflictive themes concerning to the territorial aspects, which is the use 

of the industrial land. The work looks for generating a new way of organization in the agribusiness activity, since eco-efficiency and sustainable 

development concepts, therefore, the “Parque Agroindustrial! Project seek produce a new conception about this kind of parks, obtaining its 

implementation in an adequate mode, avoiding that the project becomes a closed and isolated element where it has place; on the contrary, the 

aiming is that it constitutes an element that articulate the industrial activity and the city, making of it an opened element with integrative 

equipments, giving an answer for the public space and the landscape, which allow to incorporate industrial and businessmen workers from the 

park and the community, in a well-used environment. 

In this way, the project is going to satisfy the industrial activities’ real needs, taking into account the vocation for agricultural in Nariño, 

strengthening the production through the articulation of the infrastructural system with the production places, creating an equipment for 

competitiveness, then this park is going to be located in a zone declared suitable for exportation activities, aspect that will facilitate possibilities 

for education, services in general, artisanal work and be point for intersection of raw material and any regional product. However, it is necessary 

to mention that this area reflects high levels of contamination incompatibility when using the land, among others, factors that are contributing to 

the environment degradation in Pasto. 

For this reason, the creation of the “Parque Agroindustrial” hopes to became a link with the social, technological, and environmental aspects, 

aiming to improve the life quality in Pasto, establishing the basis for the competitive development in the region, especially the most strength 

activities, creating urban spaces agree with the agribusiness activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de la industrialización, requiere de la utilización cada vez más eficiente de los recursos físicos, naturales, del talento humano y de 

capital en el incremento de la riqueza y el desarrollo económico de las regiones. Las actividades productivas a través de la asociatividad y el 

empresarismo aunado a un desarrollo industrial, se convierten en uno de los principales mecanismos de solución a la problemática del 

desarrollo económico que actualmente enfrentan las regiones, encaminadas en pro del fortalecimiento del sistema productivo y el comercio 

aperturista para afrontar las exigencias de la globalización. 

Nariño cuenta con un gran potencial productivo, atractivo para inversionistas y mercados de distintas escalas, determinado por la riqueza de 

sus suelos y la diversidad climática, generando gran oferta de materias primas y recursos naturales, permitiéndole ubicarse dentro de los 

principales departamentos productivos a nivel nacional e internacional, hecho que determina su vocación agropecuaria la cual debe 

especializarse. Su ubicación estratégica sobre los principales corredores de movilidad vertical (vía Panamericana, Marginal de la selva y 

Macizo colombiano) y horizontal (intermodal hacia el Brasil), le permiten acceder fácilmente a mercados no explorados lo que podría dinamizar 

sus relaciones productivas y económicas con miras a dar respuesta al fenómeno de la globalización. 

A partir de esto la región genera un gran punto de integración cultural, económica, ambiental y social que debe ser  afianzada  por medio del 

desarrollo agroindustrial, enlazando procesos y acuerdos comerciales y ambientales vigentes, a los cuales  el departamento de Nariño no se 

encuentra insertado; y que podrían constituirse en importantes promotores y dinamizadores de la región. La propuesta planteada está 

enmarcada en la mejor productividad de las cadenas, las cuales definen factores de localización estratégica para el montaje de las industrias 

de acuerdo a la especialización por zonas agroindustriales a nivel regional, que permita la generación de mayor valor agregado a partir de la 

trasformación de productos de forma sostenible con el medio ambiente, generando mejores condiciones y oportunidades para la comunidad, 

estimulando nuevos emprendimientos, atracción de inversión extranjera, reordenamiento industrial y transferencia tecnológica.  
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JUSTIFICACIÓN  

 

Gracias a las buenas  condiciones agroecológicas (agua, suelo, cobertura vegetal, etc), con las que cuenta el  departamento de Nariño se 

puede concluir su vocación productiva,  base para el desarrollo de la competitividad de la región frente a los mercados. Sin embargo, la 

abundancia de recursos naturales no es suficiente, el departamento a pesar de poseer este potencial,  no cuenta con un sistema adecuado de 

capacitación y manejo del  campo, que permita a los agricultores e industriales optimizar los recursos a través de procesos adecuados en pro 

de la  comercialización y transformación de productos de calidad, con mayores rentabilidades y mejores posibilidades de ingreso para la región 

por el desarrollo del sector secundario de la economía; la industria. 

Lastimosamente en el Departamento de Nariño, no posee un sistema que aglutine y organice el desarrollo agroindustrial, caracterizado por  

pequeñas y medianas industrias, con graves carencias en cuanto a estrategias de competitividad, control y manejo adecuado de los recursos, 

infraestructura y tecnología, hecho que afecta no solo a la productividad y economía de la región sino que está contribuyendo notoriamente a 

la degradación del medio ambiente y medio urbano.  Esta problemática impone barreras a la generación de una política adecuada de 

desarrollo sostenible, que sea competitiva frente a las nuevas condicionantes del mundo globalizado, que genere mayor  valor agregado; 

fuentes de reinversión, procesos que optimicen la productividad y comercialización de los productos, empleo, descentralice la industria de la 

ciudad y genere control para la preservación del medio ambiente. 

Es por esto que la visión estratégica de la región enmarcada dentro de la propuesta está enfocada hacia el fortalecimiento de las actividades 

agropecuarias, forestales y turísticas como cimiento de la economía regional, a través de la especialización de las diferentes cadenas 

productivas, por medio de la tecnificación y transformación de la agricultura, hacia el desarrollo adecuado de zonas industriales (parques 

agroindustriales), teniendo en cuenta la articulación entre  sitios de producción y mercados, la incorporación de tecnologías limpias y la 

innovación permanente, que permitan  el fortalecimiento y desarrollo agroindustrial. 
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El municipio de Pasto al ser unidad socio-espacial funcional básica de soporte de la producción, infraestructura de servicios, la generación de 

mano de obra calificada y la actividad económica, es pieza clave en la articulación de la región y su organización territorial y económica; por lo 

cual la localización del parque agroindustrial en el municipio de Pasto se hace pertinente,  al facilitar hacer que las empresas vinculadas al 

parque, tengan un beneficio colectivo mayor, optimizando procesos, aprovechando mejores condiciones de localización, acceso a 

infraestructuras, equipamientos, servicios y la mayor capacitación en tecnologías en pro del desarrollo económico y la preservación ambiental, 

Dando  respuesta a la gran problemática en torno al asentamiento de la industria, por la gran incompatibilidad de usos de suelo, la 

contaminación ambiental  y el desarraigo que genera en la población. 

Así el parque abordara como premisa el desarrollo agroindustrial a través de la dotación de la infraestructura necesaria, no solo  en materia de 

movilidad y transporte, sino también de escenarios complementarios para la ciudad articulados a través del  espacio público  y equipamientos 

para la  capacitación y empresarismo,  que lleven a generar mayores niveles de desarrollo,  por medio de la industrialización eficiente y 

responsable con el medio ambiente, apoyadas en normativas  enmarcadas  dentro del desarrollo sostenible. 

. 
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1. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TEMA  

 

El tema a desarrollar es la dotación de  un equipamiento complejo para la competitividad de la región de Nariño a través de la creación del 

proyecto del Parque Agroindustrial localizado en el Municipio de Pasto, promoviendo actividades de transformación de productos, desarrollo 

empresarial, protección ambiental y creación de espacio público 

 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

 

Desarrollo regional sustentable 

Enfatiza en los procesos regionales y en las variables que conducen a explotar propuestas y estrategias de desarrollo sustentable. 

Su objetivo es conocer los procesos que se aplican en los ámbitos urbano y rural de diversas regiones. En la aplicación de variables 

especificas como: la social, económica, ambiental y geoestratégica,  teniendo en cuenta los desafíos y necesidades de las regiones, las cuales 

se constituyen en base fundamental en el actual momento histórico en que las regiones están llamadas a fortalecer el desarrollo nacional 

basados en la creación de proyectos con fuertes bases respecto al Urbanismo ecológico y sustentable: Eco urbanismo , la gestión urbana  y el 

ordenamiento territorial ambiental que le permitan a la región generar infraestructuras importantes para insertarse en las dinámicas del mundo 

globalizado. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La actual condición del Departamento de Nariño frente a los procesos de avance económico y productivo y la necesidad de incrementar 

capital, ha desencadenado procesos de industrialización que desafortunadamente no han contado con políticas adecuadas, ni mecanismos 

suficientes para lograr que éstas verdaderamente puedan jugar un papel importante en relación con el comercio mundial y por e l contrario 

están generando graves problemas ambientales y socioeconómicos en la región sur occidental del país, que de acuerdo   a sus características 

no solo físico espaciales, sino sociales, culturales y económicas se conforman por los departamentos del Putumayo; Nariño, Cauca, y la zona 

norte del Ecuador, conformada por los  departamentos de Esmeraldas,  Sucumbíos y Carchi. 

Hecho debido principalmente a la falta de un análisis adecuado del espacio geográfico donde se asientan las diferentes  cadenas productivas,  

de ubicación y  el impacto de sus procesos productivos sobre el medio ambiente, además de un análisis de los mercados potenciales, teniendo 

en cuenta variables como la distancia, ubicación (de mercados y materias primas), la red de transporte y otros elementos que determinan la 

eficiencia de los procesos, ya que se trata de reducir los desplazamientos hacia los mercados y  maximizar las condiciones productivas y de 

conservación de recursos dentro de la región, que  influyen directamente en la competitividad de la actividad agroindustrial. 

El incipiente desarrollo económico y tecnológico de la región sur occidental antes mencionada, carente de infraestructura para la producción, 

caracterizada por procesos artesanales y rudimentarios de transformación, la escasa transformación de materias primas destinada al consumo 

local y regional, hecho que frena, comercialización y distribución a nivel internacional impidiendo la expansión de mercados y el desarrollo 

económico e industrial de la misma. 

De otra parte, la carencia de infraestructura de comunicaciones para la movilización de la producción a través de vías, transporte de carga, 

puertos secos y marítimos y aeropuertos aunque existente, no se articula adecuadamente a los centros de producción y transformación 
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principalmente por la dispersión y falta de planificación territorial, generando poca optimización de los servicios prestados y por ende la 

disminución de flujos a los diferentes mercados.  

Los altos grados de contaminación son otro aspecto a tratar fruto de las inadecuadas técnicas de elaboración de productos, la incompatibilidad 

de usos de suelo, por la dispersión de la industria sobre la ciudad, ha generado graves problemas de salud y contaminación de fuentes 

hídricas, con poco control a sus operarios y que dejan gravísimos problemas de movilidad, contaminación sonora, visual 

Por tanto, se hace necesario la relocalización de las industrias en Pasto y la especialización de las de Nariño, por medio de la valoración de las 

diferentes cadenas productivas  en una sola área (parque agroindustrial), que se convierta en un nodo articulador e integrador de las funciones 

industriales, la ciudad y puntos de comercialización. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

- El departamento de Nariño cuenta con una identificación clara de sus potencialidades productivas, sin embargo  la mayor debil idad del 

sector primario y secundario de la economía se evidencia en la falta de fomento y tecnificación, que hacen que la cadena sea 

incompleta.  La falta de inclusión, capacitación y reconocimiento del productor y transformador, sumado al  insuficiente diseño de 

estrategias que impulsen su participación en el contexto regional, nacional e internacional  han limitado el progreso y desarrollo de la 

región.  Además de la carencia y desarticulación de infraestructuras de movilidad y transporte ha excluido a ciertas zonas de la región 

del proceso industrial, frenando su desarrollo y por ende la economía de la región.  

- La inexistencia de  un plan que controle el crecimiento y expansión  de las industrias existentes, y la falta de espacios adecuados para 

su funcionamiento, ha ocasionado graves problemas ambientales, sociales y económicos, (manifestados en el gran deterioro del 

espacio urbano, fruto de la gran incompatibilidad de usos, la contaminación, practicas  inadecuadas para la transformación de la 

materia prima,  el caos en la movilidad y el deterioro de zonas de la  ciudad a nivel físico y sociocultural) que se constituyen en uno de 
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los limitantes más grandes para q la industria no progrese  a nivel de competitividad, y desarrollo sostenible y sustentable. 

- El crecimiento de la región y principalmente  la expansión futura de la ciudad de San Juan de Pasto, motiva a la adecuada planificación 

de la ciudad en torno al tema industrial, como sector dinamizador de la economía de la región y factor determinante del sostenimiento 

ambiental de la misma, por lo cual la búsqueda de un lugar propicio para su emplazamiento es de vital importancia, no solo para el 

mejoramiento de la organización de la ciudad, sino también del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el impulso de la 

economía, la generación de empleo, la tecnificación y transformación de la producción del campo de manera sostenible.  

Partiendo  de  lo  anterior  se  plantea  desde  la  óptica investigativa  los siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo integrar las diferentes industrias de nuestro municipio en un área determinada en la que la propuesta urbana y arquitectónica 

den respuesta a la problemática existente  permitiendo vincular a la comunidad en los diferentes procesos tendientes a la consecución 

de un desarrollo sostenible para el municipio y por ende a la región? 

2. ¿Cómo vincular a la población que por falta o deterioro de áreas de trabajo  requiere un sistema productivo coherente con sus 

necesidades de abastecimiento, producción y comercialización de productos, en un equipamiento dotado de las condiciones necesarias 

en infraestructura, el diseño adecuado de sus instalaciones y la valoración del medio ambiente por la conexión del proyecto a ejes 

estructurantes de protección y espacio público? 

3. ¿Cómo lograr que un equipamiento de fomento industrial no se convierta en un elemento aislado, y atente contra el medio ambiente 

haciéndolo atractivo para sus usuarios? 

Hipótesis (alternativas de solución) 
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Creación de un plan a nivel regional  y de ciudad especializando las subregiones productivas, e integrándolas entre si mediante 

sistemas  de infraestructuras adecuadas y de fácil accesibilidad, y de equipamientos dotacionales que permitan a la región generar 

vínculos de manera efectiva a nivel global (articulación proyecto IRSA), logrando mayor inserción de los productos en los mercados, , 

logrando que los productores y transformadores obtengan mayor calidad en su productos y mejor rentabilidad en su actividad. 

- Emplazamiento de un parque agroindustrial, que permita a las industrias encontrar las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus 

productos, gracias a la implantación de la infraestructura y servicios necesarios, contando  con estrategias que privilegien el 

encadenamiento productivo, la conservación del medio ambiente, la generación de empleo y el desarrollo económico y sociocultural. 

                                     

Grafica 1. Problemática a nivel regional 
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3 .OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseño de la estructura general urbana del Parque Agroindustrial localizado en el Municipio de Pasto y diseño de su centro empresarial, 

articulado al contexto inmediato, que se constituya en  un nuevo esquema de competitividad para el sector agropecuario-productivo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Realizar el diagnóstico del departamento de Nariño para identificar las potencialidades, vocaciones y necesidades del mismo. 

2. Articular los principales puntos de producción en la región, a través de un sistema de equipamientos e infraestructuras importantes que 

contribuyan a especializar y tecnificar las diferentes cadenas productivas generando mayores ventajas competitivas de la región hacia el 

mundo globalizado. 

3. Realizar un análisis diagnostico de las condiciones actuales de la industria en San Juan de Pasto, haciendo énfasis en sus necesidades, 

oportunidades y  desarrollo técnico; que permitan promover acciones de mejoramiento dentro de la propuesta urbana y arquitectónica.  

4. Abordar la normatividad correspondiente para el municipio de Pasto en el área de intervención ya mencionada, como también las 

especificaciones puntuales para el desarrollo de la propuesta agroindustrial referentes a procesos de transformación de productos, 

bioclimática y demás especificaciones técnicas. 

5. Explorar según las variables físico espaciales, condicionantes  e impactos de la actividad agroindustrial  y del lugar de emplazamiento, que 

nos permitan determinar las distintas alternativas proyectuales, y así definir una estrategia adecuada para la intervención urbanística del 
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parque agroindustrial, dando respuesta a la problemática de incompatibilidad de uso, movilidad y contaminación de la ciudad de San Juan 

de Pasto. 

6. Establecer un planteamiento urbanístico para el sector industrial como  respuesta integradora con la ciudad sobre el corredor de la variante 

paso nacional por Pasto, en el tramo Catambuco - Jamondino, que se convierta en un  eje articulador, logrando así planificar, revitalizar y 

optimizar el uso de recursos e infraestructuras y la disminución de los costos ambientales. a través de la creación de una estructura 

sistémica (movilidad, medio ambiente y espacio público y usos de suelo), que facilite la conexión de la ciudad con el parque agroindustrial, 

y provea espacios para albergar nuevos usos y mayor demanda para el crecimiento futuro, promoviendo potencialidades productivas y de  

turismo de negocios.  

7. Proponer desde la historia de la arquitectura industrial, una nueva alternativa de solución al problema del desarrollo agroindustrial para la  

ciudad, encaminado a cuidar el medio ambiente a través del adecuado manejo de los recursos y la mayor participación de la población. 

8. Diseño de una propuesta sistémica para el  parque agroindustrial abordando variables medioambientales (aislamiento y protección), de 

movilidad (carga, vehículo liviano y transporte alternativo), usos de suelo (reglamentación por compatibilidad de industria), generación de 

espacio público y generación de equipamientos complementarios (centro empresarial, centro de capacitación) al parque y que además 

contribuyan al desarrollo de la ciudad. 

9. Diseño urbano arquitectónico del centro empresarial, teniendo en cuenta su relación con el contexto inmediato e manera que este se 

convierta en un nodo integrador entre el planteamiento industrial y la ciudad. 

10. Hacer del diseño del centro empresarial un elemento que responda a las condicionantes físico espaciales y el análisis de la imagen del 

lugar y plantee estrategias para la optimización de recursos, responda al programa arquitectónico planteado usando adecuadas 

alternativas tecnológicas, resolviendo los detalles constructivos más importantes. 
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4. METODOLOGÍA  

 

Para  lograr  los  objetivos  de  la  investigación  se  realizó  un  diagnóstico  de la situación actual del departamento de Nariño,  identificando  

potencialidades y debilidades, las cuales aportaron para la escogencia del proyecto y su correspondiente localización estratégica dependiendo 

de las necesidades y características que este exigía. El proceso metodológico que se utilizara en esta investigación,  parte  de  la  comprensión  

del  fenómeno  estudiado,  interesa   el  avance  de  las  condiciones  de  vida  de  la  población,  la conservación del medio natural y el avance 

tecnológico de la ciencia  para poder abrirse a campos nacionales e internacionales. 

 Fase interpretativa 

 Visitas de campo 

 Recolección de información. Información documentada en artículos, textos, revistas, anuarios y demás documentos escritos. 

 Encuestas y entrevistas: las fuentes de recolección de información primaria son las visitas a la  comunidad, instituciones  y demás 
entidades públicas y privadas que nos aportaran  para  el  desarrollo  de  la  investigación,  información  que directa  o  indirectamente 
contribuye al análisis y recopilación de datos. 

 Mapeo: Verificación  en campo de la ubicación y correspondientes condiciones de los lotes, predios o territorios a estudiar, mediante la 
técnica conocida como mapeo o cartografía,  con  la  finalidad  de  contrastar  la  información  suministrada  por los diferentes textos y 
entrevistas, y hacer las correcciones respectivas con base en lo que observan directamente en la cartografía  

 Diagnostico: sociocultural, económico, ambiental, físico espacial  

Fase argumentativa 

 

Fase propositiva 
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Desarrollo conceptual urbano 

Análisis usuarios 

Análisis programa urbano- áreas 

Análisis del lugar 

Análisis necesidades 

Análisis referentes  

Fase proyectual 

Esquema básico  

Anteproyecto 

Proyecto  

Documento  

Presentación de resultados 

Toda la documentación diagnostica se resumirá en formatos pliego, convirtiéndose en una memoria de estudio, que nos permitirá ver el origen 

del proyecto,  en ellas se plasmara cuadros comparativos, utilización de graficas, matrices  D.O.F.A y registro fotográfico del contexto, que 

posteriormente permitirán  identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la situación actual, y poder así determinar la 

necesidad y pertinencia del proyecto. 

La propuesta final será plasmada en memorias descriptivas que explicaran los conceptos utilizados a nivel regional, de ciudad y para el diseño 

puntual, así mismo la propuesta urbana y arquitectónica será  representada en planos arquitectónicos, 3d y maquetas. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 MARCO HISTÓRICO 

El desarrollo o subdesarrollo de una nación se mide en gran parte por su avance industrial por lo cual a medida que transcurre el tiempo,  el 

hombre busca la manera de facilitar su evolución supliendo sus necesidades y mejorando su nivel de vida, inventando y perfeccionando 

herramientas cada vez más tecnificados. De la manufactura artesanal, dirigida a un público pequeño, pasa a la manufactura industrial, basada 

en ciencia y tecnología, satisfaciendo las necesidades de un mercado más grande y competitivo.  

Se conoce como industrialización el proceso por el que una nación  o comunidad pasa de una economía basada en la agricultura, a una 

fundamentada en el desarrollo industrial acompañada de un crecimiento de  renta y de  productividad. Así la historia de la industrialización ve 

sus inicios con las grandes ciudades agrícolas y los primeros trabajos del hombre en la tierra para su abastecimiento y protección. 

Imagen 1. Modelos ciudades industriales 

El hombre trazo 

las primeras 

líneas sobre la 

superficie del 

suelo. El arado 

fue generando 

parcelas 

rectangulares. 

En el círculo se 

abarca al 

máximo el 

terreno, 

cumpliendo un 

papel defensivo 

(Envolvente, 

para protección) 

Según el cual se 

ampliaban los 

asentamientos 

extrínsecamente 

a lo largo de las 

rutas radiales, 

dependiendo del 

crecimiento de la 

población. 
El campo y la aldea  Asentamiento circular  Modelo radio céntrico  

Modelos de ciudades industriales 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/manufact-esbelta/manufact-esbelta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 La historia de la industrialización comienza con la llegada de la Revolución industrial, las sociedades se van convirtiendo en enormes masas 

cada vez más urbanas, dejando sus costumbres rurales como la utilización de herramientas rudimentarias para proveerse de alimentos, 

construir sus habitaciones y confeccionar sus vestidos; para instalarse en nuevas ciudades en donde la aparición de la maquina fue inmediata, 

y permitió  importantes descubrimientos científicos como también adelantos de la física, la química y la mecánica, las cuales ha permitido 

realizar grandes avances en el campo de la industria. 

Se considera a la industria como el segundo de los tres sectores básicos en los que se divide la actividad económica. La primera clasificación 

la realizó el economista francés Jean-Baptiste Say (1767-1832), en la que afirmaba:” el maestro-fabricante en la industria, el campesino en la 

agricultura, el comerciante en el comercio y en las tres ramas en general, como la persona que toma sobre sí la responsabilidad inmediata, el 

riesgo y la dirección de una empresa de trabajo, bien sea con capital propio o prestado”1; esto permitió clasificar las industrias en extractivas, 

manufactureras y comerciales; las primeras transformaban recursos naturales en productos utilizables por el resto de la industria, las segundas 

convertían estos productos en bienes de consumo o inversión y las terceras los distribuían a los consumidores.  

Tras la Revolución Industrial se genera la fábrica, lugar en el que se persigue aumentar la producción para ganar economías de escala 

aplicando grandes cantidades de capital, trabajo y tecnología, articulando la actividad a través de redes interconectadas de pequeñas y 

medianas empresas en distritos industriales. Se puede establecer, que las primeras factorías fueron las tiendas talleres de algunos impresores. 

En el “Cours d´Architecture” de Blondel (1771), la fabrica aparece bajo el nombre de manufacture, definiendo así el edificio de apariencia 

sencilla y solida, construido preferiblemente en la periferia de las ciudades junto a un rio. En 1667 Colbert creó los talleres reales bajo el 

                                                             

1 SPIEGEL, Henry. El pensamiento del desarrollo económico 
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nombre de “Manufacture de Muebles de la Couronne” que se convirtieron en prototipos de estos edificios. De ellos los más famosos, los 

talleres reales de tapicería, llamados Gobelins por la familia de tintoreros, quienes en el siglo XV se trasladaran de Reims a parís. En los siglos 

XVIII y XIX con la revolución industrial en Europa, se generan grandes innovaciones e inventos, que hacia las primeras décadas del siglo XVIII 

se refieren a la hilandería y la fundición de hierro de los primeros talleres industriales. Mientras los edificios industriales ingleses del siglo XVIII 

se caracterizan en general por ser estrictamente utilitarios, con un efecto “des embellecedor” por la arquitectura de sus edificios pero aun mas 

por el efecto social que se producía en Cromford, donde Arkwright empleaba a 200 niños para trabajar en turnos diurnos y nocturnos.  

En 1862 Robert Owen, director de una fabrica en Manchester, y dueño de la fábrica de New Lanark, comenzó a preocuparse por las 

condiciones de vida de sus obreros y de sus familias. En su libro “A New View of society” (1813), argumenta el hecho de que las maquinas 

sean otorgadas a los cuidados para limpieza y mantenimientos extremos. 

 Owen ideo un establecimiento industrial ideal que consistía en un 

gran rectángulo situado sobre tierras cultivables, en el centro se 

localizaban tres edificios separados como eran la iglesia, la escuela  

la cantina, quedando las esquinas del recinto abiertas. Cada 

comunidad seria autosuficiente y no habría trabajo para menores. 

La comunidad tendría facilidades recreativas y educacionales.         

      Imagen 2. Modelo industrial de Owen

En Francia el desarrollo industrial a lo largo de los siglos XVIII y XIX es más preciso y consecuente. En el año de 1791 F. Coitereaux escribe el 

“Traite Sur la construction des manufactures” describiendo la reconstrucción de las reales fabricas textiles en el Faubourg Saint. En Creusot la 

extracción de carbón y los trabajos en hierro y vidrio habían existido desde el siglo XVI, pero las obras para su desarrollo se hicieron a partir de 

1760, copiando las innovaciones inglesas como la fundición con carbón introducida por Abraham Derby. En 1779 Luis XVI escogió a Le 
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Crousot para desarrollar una gran fundición, la cual creció hasta alcanzar 600 empleados en el año de 1789.  Otro nombre famoso en la 

historia de las factorías francesas es Ober- Kampt en Joouy, quien producía lienzos estampados; fue construida en 1766 se convirtió en 

Manufacture Royale en 1782. El edificio principal era de 342 pies de longitud con tres pisos de altura. Los pilares eran en madera. En 1805 se 

levanto un edificio auxiliar completando cinco pisos y alcanzo 1.300 empleados en 1818. 

 Ciudades ideales y ciudades para trabajadores:  

 

El diseño de  Chaux, una ciudad para trabajadores dedicados a explotaciones salinas. Ledoux 

realizo tres proyectos para Chaux. El emplazamiento se encontraba  en una región abierta  

entre dos aldeas, con un par de  carreteras cortándose  en ángulo recto en el centro. 

Cuadrilátero de edificios viviendas de trabajadores, edificios colectivos, y rocas ajardinadas, 

fue dispuesto a modo de plaza de 300 mt2 constituida por tres avenidas alineadas.  

 

 

Imagen 3. Ciudad industrial de Charles Fourier 

En posteriores revisiones Leodux cambio el cuadrilátero por la elipse y finalmente por una 

semielipse con vías que se irradiaban hacia la región circundante. Por muchos años Ledoux 
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transformo sobre el papel los edificios utilizados en una ciudad utópica, con una iglesia como una catedral, una vasta área cuadrangular con 

mercado, baños públicos,  un burdel y otros edificios con funciones poco establecidas. Ledoux  dio preferencia a la semielipse, para una mejor 

orientación solar y a lo largo de las carreteras agrupaciones informales de vivienda.  

Otro caso es el de Charles Fourier (1772-1837), filósofo francés que propone, una ciudad con sectores en forma de anillos concéntricos, donde 

el sector central es el de servicios y administración o de actividades terciarias, hacia el exterior el sector industrial o actividades secundarias y 

el más periférico el agrícola o actividades del sector primario. Posteriormente idea la forma de vida comunitaria en Falansterio donde convivan 

unas 1620 personas (la Falange) de manera común y no privada, con zonas de dormitorios según edades  y el resto de los servicios (zonas de 

juegos, comedores, etc.). Familisterios con sistema cooperativa. 

La Ciudad-jardín es proyectada por Ebenezer Howard (1850 1928) para defender la construcción de ciudades autosuficientes con la industria y 

la agricultura, con funciones y distribución espacial organizada bajo un esquema radio céntrico, con amplias zonas verdes en su entorno, que 

se comunican entre sí gracias al ferrocarril, a modo de núcleos de dimensiones limitadas: unos 30000 habitantes; interconectadas de forma 

satélite respecto a una ciudad mayor de unas 60000 hab. como si se tratara de constelaciones urbanas. Traza luego Letchworth (1903) una 

Ciudad-Jardín a 50 km. de Londres donde detallada, desde los comercios y servicios hasta los ruidos urbanos, el mobiliario, señalización, etc.; 

y la Welwyn Garden City (1919), más cerca de Londres, con 35000 habitantes, donde desarrolla un modelo con amplias zonas ajardinadas; 

organizando los espacios y funciones desde un centro de servicios públicos con el hospital, ayuntamiento, museo, etc. y las avenidas radiales,  

previendo los recursos y sistemas financieros. Es la mayor participación de las ciudades-jardín del siglo XX que todavía subsisten. 

El proyecto de Ciudad Industrial de Tony Garnier (1869-1948). Fue el diseño una ciudad industrial hipotética. Creo un emplazamiento 

imaginario constituido por una plataforma elevada y un valle llano, siguiendo el curso del rio. La plataforma seria usada como zona residencial 
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de la ciudad, y el valle lo ocuparían las fabricas, dispuso también los servicios urbanos complementarios. Las calles cortas estarían ajustadas 

para la circulación principal desviando de este modo el tráfico de las amplias calles residenciales.   

 En 1865, la familia Krupp comenzó a construir el primero de los pueblos modelos en sus factorías de acero de Essen. Alo cual se sumaron 

varios industriales y compañías, pero de la cual solo se construyo parte en la ciudad de Lyon. Así mismo hicieron George Cadbury, un 

fabricante de chocolate, construyó en 1879 la ciudad de Bourneville, con fines industriales y benefactores. Y los fabricantes de jabón Lever 

Brothers construyeron Port Sunlight, cerca de Liverpool, en 1886. Con estas fundaciones se intentó borrar el penoso recuerdo de las llamadas 

company towns, o ciudades de las compañías, que han sido una de las consecuencias más tristes del período industrial. Estas ciudades se 

establecían en los lugares de extracción de las materias primas: minas, bosques, etc. Y lograron que los que allí habitaran, en cabañas y 

chozas, sin derechos de ninguna clase, sujetos a la tiranía de un agente de la compañía, del que dependían para todas sus necesidades.  

Ciudad lineal 

 

 

Imagen 4. Modelo ciudad lineal 

Al pasar el tiempo se sugerían  intentos de mejorar las condiciones del trabajador, proveyéndole una 

vida más salubre y humana. La preocupación por fomentar la vivienda obrera  cristalizó en la 

reincorporación a la naturaleza. En España, un intento considerable fue el llevado a cabo por Arturo 

Soria en 1882. Con la Ciudad Lineal, situada a 7 km del centro de Madrid, y que va desde la carretera 

de Aragón al pinar de Chamartín. Es la Ciudad Lineal, la que da una oportunidad de circunstancias 

análogas a todos los solares; y resuelve las comunicaciones con una vía única que permite una  

prolongación indefinida; y poner la ciudad en estrecho contacto con el campo, ya que  su carácter lineal 

no consiente la concentración de edificaciones de espaldas a él.  
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La actividad industrial desarrollada desde ya hace varios años, ha contribuido al desarrollo de planteamientos de planificación del territorio, 

permitiendo mitigar los impactos de incompatibilidad de usos y contaminación generada por la industria. A nivel mundial, se han venido 

proponiendo políticas para el desarrollo de Parques Industriales Eco eficientes, cuyo término tuvo origen en Kalundborg,  Dinamarca, en 1970 

involucrando básicamente cuatro compañías: una empresa de generación de energía eléctrica, una planta farmacéutica, una planta de 

producción de tableros y una refinería. El concepto de parque industrial ecoeficiente (PIE) solamente fue formalizado por primera vez en el año 

1993 a nivel internacional, el concepto surgió como respuesta al desarrollo de actividades económicas insostenibles, y a la necesidad de 

mejorar el desempeño económico y  empresarial a través de nuevas modalidades de gestión ambiental que incluyen aspectos tales como 

seguimiento y desarrollo del transporte, capacitación del recurso humano, selección de materiales no tóxicos, medición y registro de 

vertimientos, uso eficiente del agua y la energía, mercados verdes certificados, salud y seguridad ambiental. Asi, para el 1996, 17 proyectos se 

declararon como parques industriales ecoeficientes en Estados Unidos y a finales del 2001 en Asia, Europa, Estados Unidos, África y Sur 

América ya se habían iniciado proyectos de parques industriales ecoeficientes y otros programas para el desarrollo eco-industrial.  

Desarrollo de Parques Industriales Ecoeficientes a Nivel Nacional 

 

Grafica 2.fuente http://www.gestiopolis.com/new/ 

Los procesos de organización del sector industrial en Colombia se 

iniciaron hacia 1950 con la Expedición del decreto 384, el cual 

promovía las urbanizaciones industriales, que se referían a 

concentraciones de bodegas que iniciaran la normalización y 

organización de zonas industriales. Posteriormente a  través del 

decreto 2143 de 1979, se implemento el concepto de parques 

industriales, como zonas industriales con derecho de beneficios 

tributarios y líneas de crédito especificas.  
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En 1996 con el decreto 2233 se dio vida a las zonas francas en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o 

actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior, así las mercancías ingresadas 

en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Y 

el concepto de Parque Industrial ecoeficientes que surgió en Colombia hacia el año 1997, y se constituye como una alternativa de agremiación 

de sectores productivos específicos, que por condiciones ambientales necesitaban reubicarse o desarrollar emplazamientos que garanticen 

una eficiente gestión ambiental. 

   5.2 MARCO DE REFERENCIA O TEÓRICO 

 

5.2.1 PROBLEMA DE INDUSTRIALIZACIÓN  

 

El problema de la industrialización siempre ha desempeñado un papel central en la teoría de desarrollo económico, el crecimiento industrial 

más que la causa del desarrollo, es el resultado del crecimiento de la riqueza media de los países. Esto implica que no puede  entenderse la 

industrialización como un fenómeno aislado de lo que ocurre en sectores como el agropecuario, el de la construcción y el de servicios. No 

obstante, tampoco debe subvalorarse la incidencia del desarrollo industrial en el crecimiento económico. 

Este proceso consiste en gran medida en el logro de la utilización cada vez más eficiente de los recursos físicos, humanos y de capital que 

dispone una región ya que solo mediante la elevación de la productividad de estos factores podrá lograrse el incremento del ingreso. Siendo 

así, la industria constituye el medio por el cual los frutos del avance tecnológico pueden incorporarse a la actividad de todos los sectores 

productivos, por lo tanto se reconoce el vínculo entre avance industrial y el fortalecimiento de los demás sectores de la economía. 

 

 



 

 

 

49 

5.3  DESARROLLO SOSTENIBLE 

El término desarrollo sostenible o sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 

creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de Río (1992): 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades”. El ámbito del desarrollo sostenible se divide  en tres partes: ambiental, económica y social. 

 

Grafica 3. Desarrollo sostenible 

5.3.1LA VINCULACIÓN ENTRE DESARROLLO RURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Con la adopción de sucesivas reformas y la introducción de nuevas orientaciones y métodos tendentes a la práctica de una actividad agraria 

más armónica y equilibrada con el medio y sus recursos, adoptando tres principios básicos: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1983
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Cuadro 1. Principios de desarrollo rural sostenible 

Las áreas rurales son, de este modo, territorios que desempeñan hoy nuevos cometidos junto a las herencias que perviven en sus paisajes y 

en sus morfologías con distinto grado de integración y articulación con el resto del territorio; esto es, sin hacer desaparecer en modo alguno las 

funciones y actividades productivas eminentemente agrarias que desde siempre las han definido, insertándolas en este nuevo marco 

multifuncional y sostenible. Por lo tanto se otorga a las zonas rurales:  

 La nueva función de ser garantes y guardianes del medio ambiente. 

 Se han abierto y/o ampliado viejas y nuevas potencialidades ambientales, permitiendo la generación de rentas y atractivos turísticos. 

 Se han ido implantando la diversificación y complementariedad de las rentas y de la base productiva, redefinición de las zonas rurales 

como territorios plurifuncionales, conceptuación de las mismas como áreas de expansión de entornos urbanos e industriales próximos.  

5.4 LA AGROINDUSTRIA COMO CONCEPTO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

La Agroindustria es un sistema dinámico que implica integrar procesos de producción de materias primas de origen agrícola y forestal, con su 

transformación en productos finales y subproductos, para luego ser empacados  y comercializados. La esencia de esta definición es la 

coordinación técnica y económica de actividades.  
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La agroindustria rural en América Latina es un elemento consolidador de las economías campesinas. La  economía campesina permanece 

como un elemento importante de la estructura socio-económica de los países latinoamericanos. Su reto es hacer frente a las necesidades de 

desarrollo, a las tendencias de consumo de alimentos y a los requerimientos de los estratos de bajos ingresos de las ciudades. La 

agroindustria rural incluye las opciones de micro, pequeñas y medianas unidades productivas e inclusive grandes complejos agroindustriales, 

manejados a través de formas asociativas diversas; así como las actividades artesanales de carácter familiar cuyo objetivo es contribuir al 

aumento de los ingresos del pequeño y mediano agricultor para alcanzar su bienestar. Características fundamentales de la agroindustria: 

- Aumentar y retener en las zonas rurales el valor de la producción agropecuaria 

-  Elevar ingresos y crear puestos de trabajo 

- Contribuir a la seguridad alimentaria: (empresas rurales vinculadas con el mercado y el comercio). 

- Fortalecimiento de las estructuras sociales locales, las empresas cumplen con un objetivo de desarrollo. 

5.5 ARTICULACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA CON LA ECONOMÍA CAMPESINA 

 

En condiciones tradicionales la vinculación de la economía campesina con la agroindustria se da básicamente en dos niveles: como suministro 

de materias primas (contratos previos a la siembra, convenios integrales) y como vinculación laboral. En términos generales se ha proyectado 

la tendencia reciente de formar alianzas entre agroindustrias con pequeños productores campesinos, ya que tradicionalmente esta relación 

tenia desequilibrio en términos de negociación y promovía una diferenciación social entre los grupos de productores (los que se vinculan a 

agroindustrias y los que quedan excluidos), esto nos lleva a identificar una serie de retos agroindustriales que permitirán el desarrollo regional:  

- Lucha contra la pobreza como generador de empleo, de ingresos, creador de valor agregado. 

- En cuanto a la diversificación de la producción primaria (artesanías, empresas con especialización alimentaria). 
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- Organización de empresarios rurales en redes. Lograr que unidades empresariales dentro de una visión de territorio, se organicen. 

-  A nivel de comercialización de los productos de origen campesino existe un reto alrededor de las agroindustrias y oportunidades 

importantes de nuevos nichos de mercado, derivados de las nuevas tendencias que  reconocen los productos naturales, orgánicos, 

étnicos y la medicina natural.  

- Desarrollo local y sistema agro-alimentario localizado: En los términos de las pequeñas empresas, independientemente de los 

instrumentos importantes de competitividad que puedan estar involucrados en la parte económica y técnica, se deben tener elementos 

de políticas que favorezcan estos términos de intercambio y no perder de vista el tema social asociado con estas empresas rurales. 

5.6  COMPETITIVIDAD CADENAS AGROALIMENTARIAS  

 

El concepto de competitividad supera la dimensión económica e incorpora aspectos vinculados a factores de orden no económico, aspectos  

de localización y de calidad del recurso humano, entre otros.  El enfoque propuesto busca compatibilizar por un lado, el proceso de 

globalización y las nuevas tendencias del consumo; la necesidad de ofrecer alimentos  saludables, la responsabilidad sobre la utilización de los 

recursos naturales y el deterioro del ambiente, fundamentados en la capacidad que tiene una cadena agroalimentaria para mantener, ampliar y 

mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado enfrentando nuevos desafíos, donde aparece como central el tema de 

la innovación frente a la dinámica de los cambios en el mercado, poner énfasis sobre la productividad del recurso humano y considerar el tema 

de espacio/cercanía en la organización de las regiones de producción. 

La competitividad se da en el contexto de las cadenas de mercancías y dentro de ellas es donde se generan los elementos de modernización y 

reconversión orientados a mejorar la competitividad en los mercados. Así, la cooperación entre las firmas debe dar lugar al desarrollo 

institucional que promueva e incentive el crecimiento de la cadena, particularmente para las pequeñas empresas a nivel macro (aspectos 

referidos al país y sus relaciones con el resto del mundo), a nivel meso (distancia, infraestructura de apoyo a la producción, base de recursos 
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naturales e infraestructura social) y a nivel micro (aspectos referidos a precio y calidad). Complementariamente, una  cadena agroalimentaria, 

es una cadena de procesos en los cuales diversos actores realizan una actividad agrícola específica, en un espacio territorial determinado. 

El proceso de “formación de competitividad” en la agricultura está inmerso en un marco de sostenibilidad que incluye una serie de relaciones 

entre factores no económicos. Dentro de esta gama de factores, los elementos geográficos que caracterizan el sitio donde se ubicadan las 

cadenas agroalimentarias condicionan las características y el tipo de estrategia que debe adoptarse para alcanzar la competitividad sostenida 

en la agricultura. La influencia del factor de localización espacial se fundamenta primero en la renta económica con la calidad ambiental lo que 

determina la calidad de la tierra en función de las variaciones  como hidrología, suelo, condiciones climáticas, topografía y cobertura vegetal, y 

el segundo la renta de la ubicación como la variable clave en la competitividad determinada por tres factores  relacionados entre sí: la distancia 

(costo del transporte desde la zona productora hasta el mercado), la infraestructura (facilidades de apoyo en cantidad y calidad; carreteras, 

puertos aéreos y marítimos, puentes, vías férreas, redes de frío) y la base de recursos naturales (condiciones agroecológicas, definidas por los 

suelos, el clima, la geomorfología, la hidrología, la cobertura vegetal y sus variantes).  

 La mayoría de factores que determinan la competitividad de las cadenas productivas son factores externos los más relevantes se refieren a 

las condiciones económicas, socioculturales y políticas que rodean a las cadenas así como el manejo, uso y disponibilidad de los recursos 

naturales. Por su parte, los factores internos se refieren a la infraestructura física, financiera, social y privada, que sirve de apoyo a las 

actividades productivas de la cadena, técnicas de producción, procesamiento, empaque y distribución, influencia de elementos tales como 

gustos y preferencias, hábitos alimenticios, elementos culturales, nivel de saturación, condiciones de demanda y poder de compra del mercado 

(mercado interno y mercadeo), y a instrumentos y políticas que aumentan la competitividad, a la vez que mejoran su calidad de vida (equidad). 

5.6.1COMPLEJOS PRODUCTIVOS O PARQUES AGROINDUSTRIALES 

 

El comportamiento espacial de la agricultura bajo la óptica de una cadena productiva, pueden combinar diferentes patrones de uso del territorio 

para obtener una mayor competitividad en el proceso de producción, por lo tanto un complejo productivo es la concentración sectorial 
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geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o relacionadas con importantes y acumulativas economías externas, 

de aglomeración y de especialización (presencia de productores, proveedores y mano de obra especializados y de servicios anexos 

específicos al sector), estas empresas encuentran ventajas al situarse relativamente cercanas unas de otras con el fin de compartir una red 

común de infraestructura, comunicaciones, servicios de transporte, abastecimiento de energías y otros.  

Dentro del enfoque de los complejos productivos encontramos tres niveles que nos permiten comprender la función y relación de los distintos 

sistemas de producción y transformación de  productos, en primer nivel están las industrias que proveen bienes y servicios para exportación, 

las cuales se  apoyan en un segundo nivel donde se encuentran las industrias proveedoras, las cuales también deben ser compet itivas para 

permitir que las industrias exportadoras sean competitivas por sí mismas, estos dos niveles descansan sobre un tercer nivel, formado por la 

infraestructura física, capital, recursos humanos, tecnología y el ambiente regulatorio, financiero y legal, además de  instituciones que ofrecen 

capacitación, educación, investigación y apoyo técnico especializado, como universidades, centros de investigación, proveedores de educación 

vocacional y organismos internacionales.  

La formación de los complejos productivos parte del análisis de teorías, en donde se pretende explicar los motivos que llevan a las actividades 

económicas a seleccionar los sitios para emplazarse, entre ellas encontramos: 

a. La Teoría de Localización y de Geografía Económica: las  actividades suelen concentrarse en ciertas zonas, haciendo hincapié en el peso 

relativo del costo de transporte en el costo final.  

b. La Teoría de los Encadenamientos hacia Atrás y hacia Adelante: adquieren significación cuando una inversión atrae o hace rentable otra en 

la misma región. Los encadenamientos dependen tanto de factores de demanda (la demanda derivada de insumos y factores) como de su 

relación con factores tecnológicos y productivos (el tamaño óptimo de planta). 

c. La Teoría de la Interacción y los “Distritos Industriales”: Un distrito, es una concentración en un área geográficamente limitada, de empresas 

especializadas en un sector dominante de elementos como la cultura productiva, el conocimiento de los sujetos que forman la comunidad y los 
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vínculos existentes con éstos, y tradiciones comunes. Esta teoría hace referencia a la metodología empleada por las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) para enfrentar un mercado exigente, donde las alianzas estratégicas resultan vitales para la sobrevivencia. Dada la 

atmósfera industrial, se necesita una serie de elementos que contribuyen a crear un ambiente de conocimiento empresarial, estos son: 

• El sistema informativo: consiste en un conjunto de canales y códigos de comunicación entre sujetos, al interior del distrito y fuera de éste. 

• El sistema institucional local: conjunto de subsistemas de representación y organización (gobierno local, asociaciones gremiales, sindicatos) y 

las normas existentes. 

• El sistema formativo: todo el conjunto de entidades y estrategias dirigidas a la formación de recursos humanos. 

d. El Modelo de Michael Porter: La corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial: Amenaza de entrada de nuevos competidores, rivalidad entre los competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de 

negociación de los compradores, amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

e. Variantes referidas a Recursos Naturales: Factores ambientales que influyen en la actividad económica, como la diversidad de climas y 

pisos térmicos, los que permiten especializar y potencializar una región, para convertirse en un punto competitivo. 

En el desarrollo de los complejos productivos, es vital el compromiso de todos los agentes económicos, dado que la toma de decisiones debe 

estructurarse como parte de un proceso de planificación estratégica, que permite coordinar esfuerzos con la participación de todos los sectores 

de la sociedad, desde los productivos hasta los políticos, jurídicos y formativos. La creación de factores óptimos para la formación de 

complejos productivos es una de las mayores tareas que tienen los sectores productivos y el sector institucional. 

 Las empresas y actividades que se encuentran aglomeradas alrededor de un espacio geográfico se refuerzan mutuamente. En general, los 

complejos productivos afectan la competitividad de un sistema en tres formas básicas: 
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(1) Aumentan la productividad de las empresas o industrias constituyentes 

(2) Mejoran su capacidad de innovar  

(3) Estimulan la formación de nuevas empresas que apoyen la innovación y amplíen el complejo productivo. 

5.6.2GANANCIAS DE PRODUCTIVIDAD  

 

- Insumos y empleados especializados: los complejos productivos se convierten en generadores de mano de obra especializada, 

aumentando la oferta de recurso humano, servicios y componentes específicos. La ubicación cercana de las empresas e industrias 

dentro de un mismo complejo productivo permite que las relaciones complementarias, en especial las que entrañan nexos tecnológicos.  

 

- Instituciones y bienes públicos: los insumos más costosos de un complejo son los bienes públicos, el estado también realiza aportes en 

infraestructura especializada, programas educativos, ferias, mercadeo y otras actividades de apoyo, beneficiando a las empresas. 

 

- Incentivos y medición del desempeño: La presión de la competencia se convierte en un incentivo para mejorar y alcanzar una mayor 

productividad. La cercanía geográfica permite observar la productividad de las empresas rivales con funciones similares y con esto 

realizar comparaciones del desempeño de empleados, los recursos con que se cuenta y de los costos en las etapas de producción. 

 

- Incentivos para la innovación: Además de las ventajas referidas a la industria, hay incentivos y beneficios dentro de una sola compañía.  
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5.7  LA CRISIS DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 

 

Actualmente, se ve el concepto desarrollo, como aquel referido únicamente al aspecto económico. Pero el desarrollo no puede reducirse a un 

crecimiento del PIB, mientras se descuidan aspectos relativos a la calidad de vida de la población y del medio ambiente, por lo cual se puede 

denominar como perspectivas estrechas a los procesos que identifican el desarrollo con “el crecimiento del PIB, de los ingresos personales, la 

industrialización, el avance tecnológico o la modernización social”.2 

El crítico de crecimiento económico Serge Latouche3, plantea “el desarrollo centrado en lo económico no ha generado resultados aceptables 

en cuanto a disminución de las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, hecho evidenciado en que los resultados traen a la 

vista una sociedad cada vez más excluyente.” Se puede inferir como el autor ve el desarrollo no como crecimiento sino como decrecimiento, en 

diversos aspectos siendo principal; el quebrantamiento sociocultural fruto del individualismo y el deterioro ambiental con graves consecuencias. 

Ahora la ciudad vive un proceso de cambio continuo debido a la población en aumento, que avanza rápidamente a medida que la tecnología y 

la globalización se expanden. Sin embargo, así como la globalización ha permitido la expansión de mercados y el desarrollo de algunas 

regiones, también viene generando procesos donde países que luchan por modernizarse y entrar a estas dinámicas que se les imponen, 

logran la desaparición de sus fronteras entre países,  pérdida de soberanía, en pro de bloques políticos, económicos o militares; ocasionando 

fuertes desequilibrios socioeconómicos manifestados en la marginación, la mecanización del sector agrícola, reducción de la mano de obra 

campesina, el crecimiento demográfico que implica cambios en la morfología, las relaciones interpersonales y el medio natural de las ciudades. 

La migración a las ciudades por parte del sector rural y urbano, generaría la crisis de la modernidad, que al no tener las condiciones necesarias 

para albergar y emplear los nuevos ciudadanos, provoca marginación en todos los estratos de población, que se instala en las periferias o 

                                                             

2 LATOUCHE, Serge. Documento desarrollo sostenible. 

3 LATOUCHE, ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
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centros ya deteriorados, como consecuencia de la poca planificación y la improvisación a la que se ven sometidas la ciudades, no solo en el 

tema de vivienda, sino en los equipamientos y demás. Por lo cual se trata de generar procesos de desarrollo que proporcionen reales índices 

de crecimiento no solo económico, sino ambiental y principalmente humano promoviendo mejores condiciones de vida en la comunidad, por el 

remplazo de procesos altamente contaminantes por tecnologías más eficientes y menos agresivos contra la naturaleza y la sociedad. 

Hevia4 dice, “hoy resulta evidente para la población en los grandes centros urbanos, que lo que llamamos desarrollo, en realidad crecimiento 

económico trae aparejado el deterioro en la calidad de vida de los habitantes, expresado en los altos niveles de contaminación atmosférica.” Es 

por esto que se ve el concepto de desarrollo en una dimensión más compleja que el crecimiento económico, incluyendo  dimensiones como la 

humana, social y ambiental. Vemos así que no existe un territorio marginado, simplemente un territorio que debe trabajar sus debilidades, ya 

que las desigualdades no son marcadas, si existen oportunidades de empleo y de empresas enraizadas y articuladas con los recursos locales. 

Por otro lado, la idea de “desarrollo desde abajo”, planteado por Pecqueur5, busca exaltar el potencial de la organización local. Proponiendo 

una lógica de autonomía, es decir un desarrollo endógeno y localizado donde se cuenta y hace sobre las propias fuerzas. Cualquiera sea el 

grado de inserción con el mercado mundial, regional o local, esta debería realizarse a partir del propio tinglado* productivo y organizacional. 

De esta manera vemos como todo proceso de desarrollo constituye, un proceso endógeno que sólo compete, en su concepción,  diseño y su 

implementación, a una comunidad que habita determinada localidad, teniendo en cuenta la endogenidad como un proceso complejo, 

analizable en el aspecto político (capacidad para tomar decisiones), económico (reinvertir el excedente para diversificar la economía local), 

                                                             

4 ELIZALDE Hevia, Antonio. Ciudad, Salud y Medio Ambiente: ¿fallas de mercado? Análisis crítico de la racionalidad neoliberal. 

5 LATOUCH, Serge. Documento desarrollo sostenible 

* armazón, tablado 

http://habitat.aq.upm.es/cgi-bin/hmail2?quien=elizalde&donde=reuna.cl&pers=%3c!--%20INIAUTORHABITAT%20--%3eAntonio%20Elizalde%20Hevia
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científico-tecnológico (capacidad para modificar el sistema tecnológico) y cultural (identidad socio-territorial).  En este sentido, el desarrollo es 

mucho más que crecimiento y no se reduce únicamente a esta dimensión. Las falencias de muchos de nuestros gobiernos locales y regionales 

en el impulso de estos procesos está en la poca capacidad de impulsar procesos de participación ciudadana, la búsqueda  de nuevas 

inversiones locales y extranjeras en proyectos,  como también la reinversión del excedente económico generado en el territorio,  en  la creación 

de un sistema de ciencia y tecnología que promueva el desarrollo de planes y ejecución de proyectos, con la colaboración de la comunidad. 

“El modelo endógeno busca la implementación de una estrategia autóctona de desarrollo que impulse una economía solidaria orientada a las 

necesidades del colectivo y los mercados nacionales, por ende, que impulse la defensa y valorización del capital natural, cultural y patrimonial; 

la defensa del capital social y democrático; es decir, el fortalecimiento de las instituciones públicas, el fomento de la participación ciudadana en 

el espacio municipal, regional y nacional, la defensa del capital humano mediante el mayor acceso a la educación,  la nutrición y a la salud”.6  

Visto así, la responsabilidad del desarrollo viene desde dentro, primero, se deben resolver los problemas y necesidades internas de 

crecimiento, la afirmación de las potencialidades y oportunidades de cada región creando políticas y programas de competitividad que permitan 

una buena gestión de los recursos, generación de empleo, apoyo a la producción, acceso a los mercados con productos de calidad y fomento 

a la innovación productiva, como parte fundamental de la articulación local-global  que tiene un rol determinante en los procesos de desarrollo. 

5.8 ARTICULACIÓN LOCAL Y GLOBAL 

 

Considerar el análisis de la realidad social es muy importante para una correcta interpretación de los procesos de desarrollo.  Actualmente 

cobra importancia, la articulación local-global, que muestra un dramático cambio en la  perspectiva del desarrollo. Comunidades que hasta 

                                                             

6 FERNÁNDEZ PEREIRA,  Menry. ¿Qué es el Desarrollo Endógeno? 
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hace poco tiempo actuaban en un espacio local o regional, deben asumir una perspectiva global, debido al cambio principalmente de las 

relaciones económicas de los países y la necesidad de abrir nuevos caminos hacia el desarrollo productivo y competitivo. 

La ampliación del espacio social en que se mueven los productores rurales es muy importante si se quiere conocer los cambios que afectan a 

una comunidad, localidad o región, pues el enfrentamiento ya no es con el mercado regional, sino directamente con la sociedad más 

desarrollada y el mercado mundial. Cambios, evidentemente que provienen de una lógica externa que difícilmente es comprendida por los 

productores locales, pero a los cuales deben adaptarse si es que quieren sobrevivir.7  La mayor parte de estos efectos para las comunidades 

locales son: la desestructuración a nivel familiar y social que genera migración, la desestructuración del espacio productivo local sujeto a 

nuevas reglas y condiciones, que ni siquiera son las del mercado interno nacional, y cambios a nivel productivo,  se ha dejado de producir los 

bienes básicos de la canasta alimentaria ya que es más barato comprar estos bienes, pero que provienen del mercado mundial, lo que significa 

un deterioro feroz de la calidad de vida de la comunidad y eso que solo nos referimos a cuestiones básicas como la alimentación.  

La ciudad, es ahora acogedora de gran cantidad de población, población esta que cambia su estilo de vida, su forma de ocupación del espacio 

rural a una de mayor complejidad, con el fin de obtener mayores ventajas tanto en términos económicos como sociales. Sin embargo, este 

fenómeno no siempre produce los resultados esperados, la falta de espacio e infraestructura para albergar toda la población, los termina 

marginando, por otro lado, el quebrantamiento de las funciones de la ciudad, destruye los espacios colectivos y promueve el individualismo; se 

pierde el sentido de la comunidad. Es por esto que la articulación local -global debe buscar un proceso de transformación de las sociedades 

locales que deben replantear sus estrategias productivas,  para responder a las lógicas que provienen del mercado mundial. 

El estudio realizado por Pérez Sáenz en Centroamérica, muestra, un ejemplo del tipo de “inserción silenciosa” en el mercado global, producto 

de dinámicas locales que han logrado construir una socio- territorialidad local. En este caso, no importa tanto el origen del proceso sino su 

apropiación social. Si bien no se conoce quién se beneficia del proceso, si los individuos emprendedores o la comunidad, todo esto ha 

                                                             

7
 (Champagne 2003).  
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contribuido a una transformación social donde el individuo pierde su identidad conformándose con poco, produciendo para el mercado mas no 

para su desarrollo personal y económico; sin sentido de pertenencia, donde cada quien sobrevive como puede. Sin embargo, Sáenz8 plantea 

que para que la comunidad sea la ganadora se requieren al menos tres condiciones: “la cohesión de la aglomeración, la densidad institucional* 

y la integración social y laboral”. El camino es difícil pero existe, es producto de dinámicas  internas presentes en los territorios. Es por esto que 

territorios y sus gobernantes, deben esforzarse por impulsar inicialmente el reconocimiento del individuo como base importante de superación 

y desarrollo ante sí mismo y la comunidad, fortaleciendo sus potenciales productivas, identificando oportunidades, logrando apoyo institucional, 

generando inclusión social y por ende mayor empleo y capacitación, hecho que  permita a la comunidad fortalecerse, logrando insertarse de 

forma organizada y estructurada a los mercados y así poder mantenerse y reforzarse dentro del mundo globalizado al cual nos enfrentamos. 

5.9 EL AGRO FRENTE AL TLC 

La reforma agrícola debe proveer que el acceso a los mercados de los países desarrollados por parte de los países en desarrollo estará 

determinado por los avances alcanzados por ellos respecto de los subsidios a sus exportaciones y de sus ayudas internas. En el fondo de lo 

que se trata es de ceder parte del mercado interno a cambio de ganar parte del externo, por medio de la aplicación de los principios de 

reciprocidad, equidad y conveniencia nacional, generando empleos bien remunerados y estables, y sobretodo que permitan dar una mejor 

distribución de la riqueza y equilibrio entre las regiones y sus sectores rurales, logrando de esta manera desarrollarse internamente a favor de 

sus posibilidades y  necesidades, estructurándose de manera adecuada para poder entrar a competir en escenarios externos y no solo 

preocuparnos por las cifras sobre crecimiento del producto nacional y las exportaciones, que aunque son importantes, deberían dejarse un 

poco de lado mientras las regiones se organizan tanto en estrategias de competitividad, creación de infraestructuras y ante todo la 

especialización de productos.  Ya que se trata de mejorar las condiciones económicas y productivas de la región y no exponerse a perder el 

mercado interno sin obtener nada del externo, lo cual bien podría suceder si no tenemos claro y presente el interés nacional.   

                                                             

8 CANO, Carlos Gustavo. El agro de cara al TLC Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
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Respecto a lo anterior hay que tener en cuenta que Colombia debe poner ciertos limitantes respecto al Tratado con los Estados Unidos 

incluyendo una normativa de competencia, sin perjuicio de las modificaciones a las normas internas que deben adecuarse a las necesidades 

principalmente las de los productores, a fin de no perjudicar la economía interna de los productores con la llegada de productos del exterior 

que pueden generar gran impacto por la relación de precios, generando una competencia  desleal, ya que no hay que olvidar que mientras los 

campesinos no tengan nada que ganar apoyando al Estado, ni nada que perder cambiando sus cultivos por cultivos ilegales o del narcotráfico, 

el logro de la tan anhelada tranquilidad regional y productiva jamás será posible.  

5.10 PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN COLOMBIA 

 

En Colombia, el proceso de industrialización se origina en la producción  de café, el comercio exterior y la minería. La existencia de excedente 

de capital proveniente del cultivo y comercio interno del café, que fue utilizado por la burguesía para la creación de  la base industrial del país. 

5.10.1. ORIGEN DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA 

En el período de la colonia  la producción manufacturera fue de tamaño reducido y estuvo fuertemente reglamentada, proveía a Europa de 

materiales preciosos, siendo mercado de producción europea. Cuyo trabajo era desempeñado por  indígenas agrupados en talleres al mando 

español. Esta variedad se desarrollo hasta el siglo XVIII.  En 1819, Colombia logra independencia política iniciando a partir de 1920 su proceso 

de industrialización; la primera guerra mundial 1914 abre paso al desarrollo económico, produciendo un gran incentivo a la industria nacional. 

5.10.2 PERIODO AGRO EXPORTADOR Y PRIMEROS ELEMENTOS DE LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

El acelerado crecimiento económico de 1925-1929, fruto de las exportaciones de café  mejoro los intercambios del país por la creación de 

varias industrias. Según Carlos lleras, 9 “Las divisas procedentes del café, producto que abarcaba el 80% de las exportaciones totales, eran 

                                                             

9  GARAY S, Luis Jorge .Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996 

 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/lgaray.htm
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esencial para el desarrollo económico, pues accedía cierta capacidad importadora de maquinaria que impulsaba el desarrollo de actividades 

productivas internas. Además del capital extranjero que iniciaba a entrar al país que fue fuente de divisas y aumento las importaciones.”  

El proceso de desarrollo económico del país exigía la creación de una amplia infraestructura para unir las zonas cafeteras con los puertos, 

facilitando la salida de materias primas, y unir los mercados interiores con las zonas industriales. Aunque la mayoría de los préstamos externos 

se dedicaron a crean infraestructura física, esta no cumplió con el papel unificador del mercado nacional, ya que las obras se concentraron en 

zonas cafeteras. Hechos que repercutieron en el desarrollo industrial en varias formas: elevando el nivel de empleo y aumentando el consumo 

interno, permitiendo el crecimiento de las industrias existentes, mejorando y abaratando el transporte, movilizando los productos a otras 

regiones y abriendo nuevos mercados, pero marginando a las demás regiones que quedaron excluidas del proceso. Así, al finalizar los años 20 

el país tenía una transformación industrial profunda y el café es el principal producto de exportación y principal fuente ingresos del país. 

Dentro de la fase de modernización industrial (1945-1954) la industrialización fue vista como única alternativa viable de desarrollo. De esta 

manera, la estrategia que había surgido por circunstancias externas se convirtió finales de dicho período en una verdadera ideología nacional.  

A  inicios de los cincuenta se acoge la estrategia de industrialización a base de sustitución de importaciones, que apoyo el avance tecnológico 

y el crecimiento productivo. La estrategia se baso en la sustitución progresiva de las importaciones (bienes industriales), sin dejar de impulsar 

nuevas exportaciones agrícolas e industriales, porque suministraban divisas para adquirir bienes de capital que alimenten el proceso de 

industrialización. Así, con la modernización agrícola y el despegue definitivo de la industria en la posguerra se logro la diversificación industrial, 

favoreciendo al sector rural y la canalización de recursos de crédito hacia la industria, el creciente proteccionismo y las inversiones directas del 

Estado que se canalizaron por medio del Instituto de Fomento Industrial, creado en 1940;  y  Ecopetrol en 1948, con de derivados del petróleo. 

5.10.3 PERIODO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES  

La fase inicial de este modelo se orientó hacia la consolidación de la producción de bienes de consumo, con niveles arancelarios altos. Pero 

fue a finales de los cincuenta, cuando se da un cambio estructural en la industria manufacturera, permitiendo la aparición y consolidación de 
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industrias de bienes intermedios. Durante este período, el café, ayudan a generar encadenamientos con la demanda manufacturera. Para fines 

de la década de los cincuenta, “el país ya había consolidado las industrias pertenecientes a la llamada sustitución temprana:  alimentos, 

bebidas, tabaco, vestuario, calzado, muebles, imprentas y cueros, y comenzaba a fortalecer las industrias de sustitución intermedia: textiles, 

caucho y minerales no metálicos. Ya desde la década del sesenta y principios de los setenta, la diversificación industrial se orientó hacia los 

bienes de sustitución tardía como el papel, químicos, derivados del petróleo y carbón, metales básicos e industria metal mecánica”10  

Durante este período la expansión del mercado interno fue fuente de crecimiento por el aumento del ingreso y el empleo. 

5.10.4 MODELO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

Con el objetivo de equilibrar la balanza comercial del país, se adoptó a partir de 1967 el modelo mixto de orientación exportadora. Se buscaba 

combinar el modelo de sustitución de importaciones, profundizando en el desarrollo de actividades industriales aún incipientes, con la 

promoción de sectores potencialmente exportadores. Los primeros resultados del modelo fueron satisfactorios. Durante el período 1967 -1974 

la industria manufacturera presentó mayores tasas de crecimiento. Y  a partir de 1970, cuando el gobierno privilegió la construcción de vivienda 

popular como estrategia de desarrollo, el sector manufacturero se fortaleció por los encadenamientos productivos. El gran desarrollo del campo 

ayudo a la industria insertarse en los mercados mundiales y vaya aumentando el monto de exportaciones, ganando competencia internacional. 

Pero el auge de la acumulación se vería frenado a partir de 1974 hasta 1976, como consecuencia de la contracción de los mercados 

mundiales causando una aguda recesión. Según chica11, “La industria presentó un deterioro considerable fruto de factores internos y externos, 

como los shocks petroleros y exportaciones ilegales. Hecho que  implicó un debilitamiento de la política industrial: el relativo estancamiento de 

                                                             

10 GARAY S.op. cit 

11
 GARAY S.ibid. 
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la integración regional en el marco del Pacto Andino; la pérdida de importancia de la inversión estatal en la industria; la reducción del crédito e 

inversión en la industria”. Sin embargo, la bonanza cafetera ayudo a mantener  niveles satisfactorios en las reservas internacionales y  

aumento la demanda de alimentos y bienes de consumo masivo; además la bonanza del narcotráfico impulso el sector de la construcción. 

A partir de la década de los setenta, ninguna empresa industrial colombiana creció más allá de las oportunidades del mercado interior y 

Colombia siguió viviendo de las exportaciones primarias de café, carbón, petróleo y otros productos, protegiendo el mercado interior y con una 

industria que para los años ochentas se hizo pequeña, ineficiente, poco competitiva y con poca participación en el mercado internacional. 

5.10.5 PERÍODO DE APERTURA ECONÓMICA 

A finales del año 1989, se planteó un nuevo modelo económico basado en la internacionalización de la economía, que busca lograr  mayores 

niveles de competitividad internacional de la industria manufacturera.  Así, a partir de 1991, se ponen en marcha nuevos acuerdos de 

integración comercial; procesos de privatización de servicios y empresas estatales; se permite el acceso directo e igualitario para la inversión 

extranjera y se flexibilizó la actividad financiera. El resultado los primeros años, aumentaron las importaciones, pero las exportaciones fueron 

precarias. En la industria manufacturera sectores productores de bienes de consumo durable, bienes de capital y bienes intermedios, crecieron 

y se beneficiaron del bajo costo en importaciones  de maquinaria, equipos y materias primas, presentando un buen desempeño económico. 

En 1994 se inicia la segunda fase del proceso, con la promoción de proyectos industriales, por medio de la tecnificación, calificación de 

personal y financiamiento industrial, teniendo como estrategia la modernización y reconversión industrial con el fin de lograr más competitividad 

y mejor inserción del sector manufacturero al comercio internacional. Así, la política industrial viene desarrollando programas sectoriales por 

acuerdos de competitividad, respetando intereses y potenciales de las regiones fortaleciéndolas y enfocándolas hacia su desarrollo sostenible. 

Hasta 1995, a juzgar por el buen comportamiento manufacturero, se podría hablar del éxito de la apertura económica, por lo menos desde el 



 

 

 

66 

crecimiento industrial. Sin embargo, a finales de 1995 y durante 1996, la actividad económica entró en un estancamiento motivado por la 

revaluación del peso, altas tasas de interés, el fin del auge de la construcción, el incremento del contrabando y un clima político desfavorable.12 

En la actualidad la política industrial pasa únicamente por el fortalecimiento de la apertura económica, s in corregir los errores del pasado. “Las 

economías emergentes son cada vez más pobres y su participación en el comercio mundial es más limitado. Países como Colombia pierden 

terreno en el ámbito mundial y la apertura de los mercados nos hace más vulnerables a crisis mundiales y al comportamiento de los precios de 

bienes primarios quienes a pesar de la apertura siguen siendo el sustento en nuestro país.”13 Vivimos un proceso de ajuste estructural para 

estabilizar la economía, y  cumplir por lo menos con las obligaciones salariales y deudas internas como externas. Lamentablemente se siguen 

defendiendo intereses particulares y no existen políticas de fomento empresarial con recursos importantes. A pesar de los problemas, la 

globalización mundial y la tendencia al libre comercio es una realidad, ante estas dificultades el replanteamiento estratégico del país pasa ya 

no por la defensa del mercado interno sino por el fortalecimiento del aparato exterior de nuestra economía. La apuesta colombiana busca el 

fortalecimiento de las exportaciones y el control del déficit fiscal para evitar el endeudamiento externo, fomentando la inversión productiva.  

5.11 ORIGEN DE LA INDUSTRIA EN NARIÑO Y PASTO  

CONQUISTA – COLONIA 

La primera organización nace del ordenamiento indigena que implica dominio de un territorio, tecnicas de producción y expresiones culturales 

en estrecha relación con el entorno (produccion agricola y ecosistemas andinos), para la época del descubrimiento de América, nuestros 

                                                             

12 BOTERO Jorge H. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

13
 JÁUREGUI, ALEJANDRO. A PESAR DEL DESCALABRO QUE PRODUJO LA APERTURA ECONÓMICA, LA POLÍTICA INDUSTRIAL EN NUESTRO 

PAÍS SIGUE LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE NOS  
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aborígenes habían desarrollado algún tipo de actividad industrial, como la alfarería, talla en piedra, los tejidos, la orfebrería en el caso de los 

pastos, obras que intercambiaban por otros productos.   

La ciudad de Pasto se encuentra localizada en un sitio estrategico entre Quito y Popayán, es paso obligado entre Cartagena y Lima y es zona 

de control y limite de la region andina.  En el año de 1534 llegan españoles a territorio quillacinga y se asientan, como resultado a estrategias 

económicas y politicas. El alto tributo agrícola, artesanal y minero, impulsó el progreso de la ciudad y su rápido ascenso.  Durante el siglo XVI, 

la ciudad es centro de intercambio, su poblacion crece por la alta productividad y comercialización, y ejerce dominación administrativa y 

religiosa siendo hacia 1540 las industrias molinera y panificadora pioneras de la industria del departamento de Nariño. 

 En 1559 la villa viciosa se consolida como ciudad y centro administrativo. Y para 1583 es considerada la mejor ciudad de la gobernación, 

posee los mejores edificios y todo gracias a la estabilidad económica generada por la acumulación de capital. Durante esta época se implantan 

molinos en la ciudad con el fin de transformar el trigo y dar paso al crecimeinto de la industria harinera, influyendo en la estructura urbana por 

su ubicación, exigiendo una corriente de agua para su impulso. A mediados de este siglo la tarea cotidiana se ve afectado por tres causas 

principales que estancan el desarrollo de la ciudad: la caída de la población indígena y la encomienda y el aumento del contrabando. 

COLONIA – REPÚBLICA  

Iniciada la guerra de independencia en el país, Pasto adopta una posición de lealtad hacia la corona española. Hecho que desata  conflictos 

bélicos afectado a la ciudad y la población. La producción del momento se limita a abastecer las necesidades de la población, logrando que la 

producción se estanque. Entre 1822 – 1825 Pasto vive un período de pobreza reflejado en la caída de la economía,la destrucción de la ciudad 

y pérdida de población. A partir de 1831 comienza el período de reconstrucción y la agricultura florece otra vez,  y en 1861 las cuantiosas 

riquezas y propiedades de comunidades religiosas pasan a manos del estado produciendo apertura de terrenos a la ciudad y su crecimiento. 
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 Durante 1870 el comercio se mantiene con Popayán y Ecuador, se vende trigo, papa, avena, anís y artesanias. En 1895 Pasto hace diferentes 

conexiones con otras localidades que gracias a la construcción de puentes facilitan el transporte de mercancías. En este año existen dos 

empresas de construcción de ladrillo y teja pertenecientes a la Diócesis y a San Felipe Neri.  

 

Mapa 1.desarrollo industrial ciudad de San Juan de Pasto 

Gracias a la guerra con Perú en 1932, Nariño se incorpora en parte a la economía del país, fortaleciendo su comunicación con Putumayo. El 

asalto a Leticia obligó al estado a construir la carretera Pasto Popayán, así, por obra de una calamidad pública, Nariño vino a tener una vía de 

fácil acceso al norte de la nación, hecho que le abre campo a la exportación de productos y le da libertad de poder económico y cultural, que 

hasta el momento tenia Ecuador sobre Nariño.  Sin embargo, ni la industria ni el comercio entraron en el proceso ascendente de los años 

DECADA 1920 - 1930 DECADA 1910 - 1920 DECADA 1900 - 1910 

La industria ha avanzado un poco y se instala 

sobre todo en el centro de la ciudad. Pasto 

continua con su forma rectangular sin 

presentarse modificaciones. Industrias existentes 

son: imprentas departamental, cerrajerías, 

sombreros paja, molinos y gaseosas 

La ciudad sigue creciendo lentamente, la 

instalación de algunas fábricas como la cigarra y 

otra de café, hace que la vivienda surga a sus 

alrededores y consigo infraestructura como vias, 

servicios públicos. Industrias existentes son: el 

correa, café ariple,cigarrillos, cerveza. 

La cuidad crece y perder su traza ortogonal. En la 

estructura urbana las  fabricas se siguen ubicando en 

el centro de la ciudad contribuyendo al desarrollo de 

este. Industrias nuevas: productos marta, espermas. 

La industria local no tiene competencia por mala 

calidad de sus productos. Se incrementa industria de 

cervezas, alimentos y gaseosas. 
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treinta, pues los mercados nariñenses carecen de importancia respecto a la amplitud que tienen los mercados de zonas centrales. El bajo 

consumo, debido al ínfimo ingreso y la producción de autoabastecimiento, no absorbe toda la producción departamental agropecuaria, además 

el mercado de las manufacturas es restringido, debido a la baja capacidad adquisitiva (la demanda efectiva para la producción es baja). 

 

DECADA 1930 – 1940: La ciudad se va expandiendo hacia el norte y sur siguiendo el cauce del río pasto, las fábricas atraen gente del campo 

y de otras ciudades y la via a Popayan van a consolidar el desarrollo urbano de la ciudad y de industrias existentes: textil, cervezas, vino, 

velas, jabón, hielo, baldosas, ladrilleras, gaseosas, nacional de chocolates, cigarrillos, algodón, frutas, imprentas. Y a Pasto se trasladan casa 

mettler, braten, jensen y otras. Asi hasta finales de los cuarenta la economía agraria es la que toma gran auge a nivel departamental siendo el 

producto más rentable el trigo, además la ganadería experimenta mayor desarrollo por el aumento de población y la creciente demanda de 

cuero como materia prima para las abundantes zapaterías y tenerías. La industria textil se concentra en una gran fábrica que utiliza algodón, 

de donde se explica la continua decadencia de los tejidos de lana.  

Al abrir la vía a Popayán, Pasto se convierte en un mercado nuevo, centro comercial y administrativo que congrega múltiples actividades; por 

lo cual fue necesario adquirir transporte propio y eficiente que garantice autonomía en el flujo de mercancías y personas. “Es a partir de esto 

que la industria es la de mayor progreso, pero no todas la áreas de actividades y productos participan o se benefician del comercio”, expresa 

José A. Llerena en 1940, "nuestro panorama es un ajedrez de economías" 14 ya que el suelo es explotado con actividades rudimentarias y por 

otro lado con el moderno tractor. Indicando la mezcla de expresiones socioeconómicas y el escaso beneficio del modernismo hacia los pobres. 

DECADA 1940 – 1950: La ciudad se expande al sur-norte y occidente. En el barrio obrero existen fábricas de cigarrillos, lo que contribuye a 

que se construyan mas viviendas en el sector. Industrias existentes: salchicheria holandesa, cervecerias alemana, alimentos (43), cuero (24), 

maderas (26), bebidas (11). El 80% del capital invertido es en alimentos, bebidas, ropa, cuero, madera. 

                                                             

14 BENHUR Cerón Solarte – Marco Tulio Ramos, Pasto: espacio, economía y cultura 
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DECADA 1950 – 1960: La industria a pesar de ser tradicional aporta a la evolución de la ciudad, las casas centrales se rentan para inquilinatos 

y tiendas, las pequeñas industrias se van trasladando hacia los alrededores. Las hidroeléctricas contribuyen al desarrollo de la región. 

Productos  martha 1950, importa maquinaria a italia y distribuye al sur occidente. Continua expansión urbana estadio, hospital san pedro,etc.  

DECADA 1960–1970: La industria no se moderniza, no puede competir con el pais. El comercio avanza por el contrabando. El sector 

manufacturero progresa por la industria del cuero y la madera que sigue aumentando, ubicandose los productores del cuero en el sector de 

pandiaco y los artesanos en el centro de la ciudad. Se funda bavaria, enel sector del parque bolivar, con buenas instalaciones e infraestructura. 

DECADA 1970 –1980: La producción industrial de la ciudad se especializa en bienes de consumo no duraderos,  orientados a satisfacer el 

mercado local. Después del incremento del uso de la energía, ésta se diríje a la mecanización parcial de la industria harinera, licorera y el 

fortalecimiento del sector madera, pero pesar del aumento de la maquinaria, la producción es baja. En 1976 la producción industrial decae por: 

falta de tecnificación, la caida de la producción, valor agregado y las pocas exportaciones.  

DECADA 1980–1990: La producción regional sufre las concecuencia de la inestabilidad comercial con el Ecuador, afectando principalmente la 

producción harinera. La industria artesanal se caracteriza por la baja productividad, técnicas manuales y herramientas tradicionales, el negocio 

es familiar y se desarrolla dentro de la vivienda. Aparecen los primeros centros comerciales. En 1985, se propone consolidar el corredor 

industrial Torobajo, que sería constituido por  954 empresas. Mayor empleador maderas, textiles y confecciones, construcción y lácteos. 

DECADA 1990 – 2000: La ciudad de Pasto tiene una participacion industrial baja con respecto a otros renglones de la economia. Hecho que 

repercute en un desarrollo urbano ineficiente. Se destaca la industria manufacturera en cuero que representa el 21% de la industria de la 

ciudad y tratada como pequeña industria la cerrajería que participa con el 11%. Asi, Pasto hacia 1990 cuenta con 30 pequeñas  industrias (de 

15 a 45 trabajadores) y 10 medianas (de 46 a 199 trabajadores), que representan el 75% y el 25% del total de establecimientos industriales. 

Las actividades industriales más distintivas en Pasto son: la fabricación de productos alimenticios (carnes, lácteos, harina de trigo, productos 

de panadería, café tostado y molido), excepto bebidas  (licores, cerveza y gaseosas) con el 40%, y la fabricación de muebles y accesorios. 
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Ante la crisis por la reducción de empresas, surge en 1990 la asociación colombiana popular de industriales (ACOPI) que ha sido testigo del 

avance de la industria y de las transformaciones sociales que se derivan de esta, logrando no cerrar  fronteras al desarrollo y al modernismo. 

Se propone ratificar la consolidación de la industria en Torobajo. Se estudia la viabilidad de nuevos asentamientos cuando este sector se 

sature y se propone como alternativas de localización Catambuco, San Fernando y Mijitayo. Las acciones urbanas no se desarrollan con la 

prioridad requerida, lo que contribuyo a la vulnerabilidad de las zonas especializadas, que carecían de la infraestructura básica proporcional a 

los alcances esperados. Las directrices planteadas por los planes fueron ignoradas y se impuso el interés particular. 

AÑO 2003 (P.O.T): Se contabilizan alrededor de 50 establecimientos industriales, los cuales deben entrar al plan de reubicación cuando la 

zona se encuentre construida y habilitada. Las curtiembres cuentan desde 1996 con estudio ambiental de la propuesta para reubicación en el 

parque industrial del cuero. Empresas que han intentado reubicarse a los sectores permitidos por la norma, desisten al encontrar condiciones 

no favorables a la producción, como son la energía y presión de agua, sumado a los costos de desmonte, implementación y distribución. Se 

propone realizar los estudios que definan la o las zonas industriales del municipio antes del 2003 y realizar los estudios para determinar la 

ubicación del parque del cuero. Se condiciona la permanencia de la industria existente en el área urbana al cumplimiento de las exigencias de 

corponariño. Permite la ubicación de los usos industriales de mediano y alto impacto en los corredores regionales y corregimentales. 

5.12 DESARROLLO INDUSTRIAL DE NARIÑO 

 

El Departamento de Nariño no ha tenido un grado de desarrollo significativo dentro del contexto nacional; su aislamiento geográfico es uno de 

los limitantes que le han impedido beneficiarse de la trayectoria evolutiva económica al interior de la nación, participar del movimiento de 

apertura económica y alcanzar grados de desarrollo similares a otras regiones del país. Por tanto, Nariño no ha creado una acumulación de 

capital que le permita su reinversión y permita su desarrollo. Si bien muchos de los problemas de la pequeña y mediana industria son comunes 

dentro sector industrial, estas empresas además enfrentan problemas específicos derivados de su reducida escala de producción, con pocos 
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incentivos y recursos, mayores costos en la adquisición de materias primas, dificultades en el mercadeo de productos, el acceso limitado al 

sistema de crédito, y las necesidades de asesoría técnica y empresarial, se consideran  los principales obstáculos que afectan su desarrollo. 

 El departamento cuenta con una conexión de gran importancia para el fortalecimiento del desarrollo de la región y del país, con otros países 

como ecuador y la conexión a través del corredor intermodal Tumaco-Brasil y el resto del mundo, siendo puente de comercialización de 

productos de importación y exportación, que conjuntamente a la disponibilidad de recursos, la calidad de suelos, la situación  fronteriza 

estratégica, la excelente la mano de obra y la implementación de las materias primas provenientes del sector piscícola, agropecuario y la 

explotación forestal en la creación de industrias basadas en la riqueza del departamento permitirían fortalecer la economía regional. 

 

Por tanto la necesidad de mejorar la base productiva del campo, 

creando  proyectos que involucren procesos tecnológicos y de 

trasformación fortaleciendo el sector secundario de la economía 

(industria), base del desarrollo económico de las regiones, dado 

que a pesar que el sector terciario es el más dinámico y 

participativo de la economía Nariñense, la base productiva 

agropecuaria como industrial, sensible a ser absorbida por el sector 

comercial;  es la que verdaderamente necesita ser articulada a 

procesos de inversión para el desarrollo de la producción de bienes 

e  infraestructura que realmente generen desarrollo para la región, 

mejorando la sostenibilidad ambiental y sociocultural al ser una 

verdadera fuente de progreso del departamento. 

 

Grafica 4. Competitividad de la región de Nariño
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5.13 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA EN PASTO 

 

La ciudad funciona como centro comercial y de distribución de mercancías de primer orden para la región agrícola circundante, con el Ecuador. 

La industria de la ciudad se apoya en la elaboración de productos artesanales, manufactureros y alimentarios. En el sector de alimentos, se 

concentran las industrias de sacrificio de aves y ganado como avícola Nariño, Profescol y los frigoríficos de Cujacal y Jongovito, industrias de 

embutidos, aliños; papas fritas; dulces; las industrias lácteos entre las cuáles sobresalen Colácteos, la Victoria y Andinos  e industrias de 

bebidas no alcohólicas tales como San Isidro y la Cigarra propias de la región, aunque también plantas como Puracé, Postobón entre otras. 

Mientras en el sector manufacturero encontramos sectores dedicados a la elaboración de materiales de construcción, maderas, curtidoras, 

industrias de metalmecánica, plástico, vidrio, metálicas y a nivel más artesanas la confección de productos en cuero, muebles y artesanías en 

general. Sin embargo vemos como el desarrollo industrial se ha generado de manera espontanea con graves impactos ambientales y sociales, 

evidenciados en altos grados de contaminación, altas demandas de agua, la generación de residuos líquidos y sólidos, procesos descuidados, 

ausencia de explotación de subproductos y la falta de instalación y mantenimiento de sistemas de tratamiento de los vertimientos. Otro aspecto 

es la falta de apropiación de la población de nuestras industrias y productos, evidenciado en el poco regionalismo y el bajo nivel competitivo.   

En síntesis la industria de Pasto, se caracteriza por contar con el respaldo de entidades gubernamentales y privadas para el fortalecimiento no 

solo productivo, sino competitivo a través de estrategias a nivel departamental y local. Las PMI y los productores que adecuan casas taller son 

los que mayor dinamismo ocupan en el municipio, generando productos de buena calidad y proporcionado empleo. También cabe destacar 

que a diferencia de la mayoría de la industria manufacturera, en la industria alimentaria no es tan marcado el atraso tecnológico, se observa el 

uso de procesos avanzados, con procesos semiautomáticos y automáticos de producción; la utilización de procesos manuales es reducido, 

aunque existen procesos de uso exclusivo de mano de obra, como las artesanías,  hecho que tiene gran interés en el mercado nacional y 

extranjero. Así los productos e industrias sobresalientes por calidad en los mercados son los lácteos, el café, la palma y las artesanías, sin 

embargo existes otros productos que aunque no aunque no son transformados son acopiados con altas técnicas de calidad como la papa, los 

acuíferos y la hortofruticultura y que en la actualidad están en proceso de tecnificación y estudio de derivados potenciales para la industria. 



 

 

  

74 

 

Mapa 2. Problemática generada por la industria de San Juan de Pasto 
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6.MARCO LEGAL 

 

6.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  POT  

Nos contextualiza  a la realidad del municipio de Pasto en aspectos relacionados con la  movilidad, usos  y medioambiente; de los cuales al ser 

analizados nos aproxima a un planteamiento de propuesta con el manejos de tratamientos urbanos y rurales con su respectiva zonificación, 

que nos permiten generar  una serie de alternativas que trataran de mitigar los impactos negativos que afectan el sector.  

Uso industrial 

Es el uso del suelo en el cual se pueden ubicar establecimientos destinados a actividades de transformación, producción, ensamble y 

elaboración de materias primas para la fabricación de bienes o productos materiales. 

  ley 388 del 97 Tratamientos urbanísticos 

- Tratamiento de desarrollo 

- Tratamiento de Consolidación 

- Tratamiento de renovación urbana 

- Tratamiento de Redesarrollo 

- Tratamiento de Prevención y Mitigación 

- Tratamiento de conservación ambiental y paisajística  
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Dentro del plan de ordenamiento territorial el sector de Catambuco se encuentra definido por una serie de acciones estratégicas, que 

permitirán incorporar sistemas estructurantes urbanos, tales como Las vías de Red Básica, Arterial y colectora; equipamientos colectivos, 

zonas verdes, espacios públicos y parques  y redes maestras de servicios públicos domiciliarios, factores que con una adecuado manejo y 

control permitan el fortalecimiento social, económico y ambiental del sector y su relación con el casco urbano.  

 

Sistemas estructurantes del área rural 

Artículo 220: Sistema paisajístico eco turístico y de investigación:  

Pertenecen a este sistema las diferentes áreas que por sus características ambientales, culturales, históricas y paisajísticas, permiten 

desarrollar actividades de turismo, ecoturismo, recreación, educación e investigación con las restricciones de uso. 

Represa del rio bobo 

Tramo suroriental: Catambuco – Botana – Jamondino – Mocondino – Dolores - Pejendino Reyes – Buesaquillo 

Tramo occidental: Catambuco - Jongovito, Obonuco – Anganoy – Mapachico - Genoy; Anganoy - Volcán Galeras.  

 

Plan parcial de renovación sector potrerillo  

- Recuperación ambiental Canal ambiental de la quebrada Guachucal como espacio público efectivo. 

- El plan contemplará alternativas para el desarrollo de comercio formal e informal, en un espacio cualificado y digno. 

-Conexión vial local con el sector del terminal. 
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6.2  DECRETO 3600 DE 2007  

Se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural y al 

desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de suelo y la posibilidad de adoptar otras d isposiciones  sin 

afectar la zona rural. 

6.3 NORMATIVA PARQUES INDUSTRIALES 

 

Las definiciones relativas a tamaño, disposición y servicios específicos de las parcelas, tanto como a las formas de tenencia y de transmisión 

de dominio, serán establecidas por el estatuto del parque industrial, de acuerdo a la  Ley Nº 17 -547   

Se cataloga como parque industrial a una fracción de terreno que cuente con la siguiente infraestructura instalada dentro de la misma: 

- retiros frontales,  sendas  internas  y de acceso al sistema de transporte externo. 

 - energía suficiente y adecuada a las necesidades de las industrias que se instalen dentro del parque industrial 

- agua suficiente para las necesidades del parque y para el mantenimiento de la calidad del medio ambiente 

- sistemas básicos de telecomunicaciones. 

- sistema de tratamiento y disposición adecuada de residuos. 

- galpones o depósitos de dimensiones apropiadas. 

- sistema de prevención y combate de incendios. 

- áreas verdes. 
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Para la determinación de áreas industriales se tendrá en cuenta:  

Superficie: El desarrollo industrial debe tener un mínimo de 10 ha de superficie urbanizada para considerarse parque industrial, y se recomienda 

contar con una reserva de terreno para su crecimiento por lo menos de 10 ha de terreno utilizable. 

Densidad de construcción:  

             Superficie máxima de desplante                                            60 % 

 Espacios abiertos  40 % 

 Superficie de Terreno  100 % 

6.4 .  LEY 9. DECRETO 3035 

 

Por medio del cual se reglamenta la industria agroalimentaria de Colombia. Este decreto en su capítulo 1 y 2 permite definir la normativa 

correspondiente a condicionantes de higiene, mecanismos de ventilación, ubicación y el modo de edificación de las diferentes industrias. 
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7.ANALISIS REFERENTES O MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL EIXO TAMANDUATEHY 

 

La falta de planificación regional ha dado como resultados ciudades desordenadas que permitieron la radicación de industrias de manera 

aleatoria, consecuencia de la falta de organización físico espacial, social y económica de las regiones. La planificación estratégica sustentable 

permite trabajar con objetivos determinados y sujetos a un horizonte estipulado con antelación, hecho que ha permitido la Planificación 

Ambiental y en el Diseño de asentamientos industriales, como política para el Desarrollo Sustentable, previendo problemáticas como la citada 

anteriormente, como también el desarrollo adecuado de las nuevas intervenciones. 

El Modelo apunta a resolver la falta o deterioro de infraestructura en localidades y regiones y prevé una serie de etapas que cuentan con una 

propuesta de desarrollo específica y con criterios y pautas de ejecución donde las variables social y ambiental juegan un rol preponderante.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.  Brasil y el ABC paulista 

 



 

 

  

80 

Un proyecto referente de este caso es el Eixo Tamanduatehy ubicado dentro de la Región Metropolitana del Gran Sao Paulo con 17 millones 

de hab.  Santo André, es una megaciudad en transición, la región conocida como ABC comprende 7 municipios. La primera fase de 

industrialización del municipio de Santo André, a principios del siglo XX, se vinculó territorialmente y estratégicamente a los ejes del Río 

Tamanduateí y la Ferrovía que conecta con el puerto de Santos. Así el municipio se transformó en uno de los principales polos industriales 

brasileños.  A partir de los 70` el municipio sufre un intenso proceso de desconcentración industrial, que genera enormes vacíos urbanos, 

desempleo y violencia urbana.  Por lo cual la necesidad, de una intervención planificada en esas áreas industriales desactivadas. 

Así, el proyecto, se ubica en la periferia obrera de Sao Paulo, la cual se encuentra  caracterizada por:  

• Está ubicado en la metrópolis industrial más dinámica de América Latina, la gigantesca aglomeración de Sao Paulo.  

• Es una municipalidad periférica  

• La propuesta incorpora las necesidades y condicionantes de la sociedad, con altos niveles de pobreza y desigualdad social.  

• El proyecto adopta la generación de espacio público como mecanismo de integración social.  

• El tipo de programas de inversión, los usos, y hasta las empresas que intervienen en las distintas operaciones urbanas, son: 

hipermercados, centros empresariales, universidades privadas, etc. Encaminadas a la contextualización del proyecto entorno a lo 

social, lo ambiental y lo cultural.  

La base conceptual del proyecto va encaminada al fomento de una intervención urbanística y de gestión política y económica, por medio de la 

mayor participación en los procesos económicos, la atracción de nuevas inversiones, y  el fortalecimiento de las cadenas productivas y 

clusters, encaminada a la cohesión de la ciudad y el ABC; procurando mejorar su calidad de vida y reactivar su actividad económica e 

industrial.  
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Imagen 6. Área intervención eixo thamanduety 

 

Teniendo en cuenta las potencialidades del lugar, la propuesta busca  la creación de ejes de accesibilidad, equipamientos, replanteo del uso 

del suelo, la creación de una nueva centralidad metropolitana, la generación de infraestructuras, la generación de incentivos a emprendedores 

que dinamicen y consoliden el lugar, tomando como elementos estructurantes del proyecto: 
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Imagen 7. Propuesta urbana eixo thamanduety 

 

 

-Espacio público estructurante. 

-Macro accesibilidad. 

-Ejes revitalizadores: (ferrovía, avenidas y el 

rio). 

-Tejido Urbano local. 

-Ambiente.  

-Convivencia de usos. 

-Inclusión social. 

-Marcos Legislativos y regulatorios. 
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En conclusión vemos como en el Brasil, la reconversión del área industrial degradada de Santo André, en la región del ABC, generó 

desempleo y abandono de fábricas. Por lo cual se da la necesidad de revitalizar el área con nuevos criterios sostenibles, dando para ello dos 

respuestas al problema: una es urbanística y otra, de gestión política y económica, vinculando los procesos económicos, negociando la 

atracción de nuevas inversiones, y trabajando con la idea de incrementar cadenas productivas e incluir a los sectores más vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Antes y después de la intervención eixo thamanduety 



 

 

  

84 

La obra urbanística se produce en el Eixo Tamanduatehy, un eje industrial degradado que se desarrolla a lo largo de un río y un ferrocarril, el 

cual busca recuperar el potencial productivo y urbano del área que se encontraba estancada, por medio de la generación de nuevas 

centralidades, descongestionando el centro urbano, dándole valor y funcionalidad a la periferia. Siendo el objetivo principal la revalorización del 

espacio y las actividades urbanas. 

Además el proyecto busca un urbanismo incluyente y participativo, priorizando 4 áreas temáticas: 

 Generación de trabajo e ingreso apoyado atrayendo actividades productivas.  

 Promoción de mejor habitabilidad e inclusión social.  

 Participación en los procesos de decisión.  

 Transferencia de valores materiales (propiedad y renta), simbólicos que conduzcan a la revalorización urbana.  

Y 6 estrategias metropolitanas:  

• 1. Transporte y articulación metropolitana  

• 2. Áreas de nueva centralidad  

• 3. Integración de barrios marginales  

• 4. Espacios de conocimiento y la productividad  

• 5. Conectores ecológicos y organización metropolitana  

• 6. Corredores culturales y apoyo a centros urbanos  

Imagen 9. Área industrial del eixo thamanduety 
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7.2 INVESTIGACIÓN NACIONAL PARQUE INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK 

 

El complejo logístico e industrial CELTA, se concibe como clúster de industrias y negocios basados en el conocimiento que proveen a sus 

usuarios con servicios y soporte, asesoría y transferencia de tecnología para mejorar su productividad y competitividad, a nivel nacional e 

internacional. Se localiza a  7 kilómetros de Bogotá sobre la autopista Medellín, posee una localización estratégica en relación con la ciudad de 

Bogotá para los más eficientes procesos de distribución urbana, por tener conexión directa con el aeropuerto El Dorado y salida a puertos y 

zonas agrícolas e industriales del país, convirtiéndose en punto clave de unión comercial de Colombia con el resto del mundo.    

 

                                  

Imagen 10. Localización parque industrial celta trade  park 

La Plataforma Logística CELTA está concebida con una estructura organizacional en red de nodos de servicios o áreas funcionales 

interdependientes que articularán la plataforma y compartirán necesidades comunes de talento humano, tecnologías e infraestructuras, 

proporcionando eficientes servicios en cada una de las áreas de la actividad económica.  
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El proyecto El parque industrial CELTA un 

parque moderno que cuenta con todas las 

condiciones de desarrollo no solo de la 

actividad industrial , sino de servicios y 

transporte que se articula a infraestructuras 

importantes que le permiten constituirse en 

una zona franca de gran atractivo para los 

inversionistas y empresarios, su desarrollo 

urbano permite la comunicación directa con la 

ciudad  generando empleo y desarrollo 

económico, además su concepción está 

pensada en la preservación ambiental, 

manifestada en el empleo de tecnologías 

limpias y el desarrollo arquitectónico de 

manera respetuosa con el medio ambiente, 

por medio del diseño bioclimático y 

aprovechamiento para la generación de 

espacio público.  
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1. Centro empresarial: esta área funcional constituye el lugar adecuado para localizar la sede 

corporativa de las empresas. Con oficinas y locales comerciales inteligentes creados para el 

funcionamiento de comercializadoras nacionales e internacionales, entidades financieras y 

en general para todas las empresas que intervienen a lo largo de la cadena logística. 

 

2. Parque industrial: su localización a las principales vías de acceso a la  capital su conexión directa con 

el aeropuerto el dorado, su diseño urbanístico y paisajístico, amplias zonas verdes y en general su 

concepto de autosuficiencia e integralidad. Según sean los requerimientos el parque ofrece 

modalidades al empresario lotes de terreno en venta con dotación completa de servicios y bodegas 

en venta o arriendo. 

 

3. Puerto seco: un servicio de logística integral de contenedores a importadores, exportadores, líneas 

marítimas y sociedades de intermediación aduanera entre otros. Tendrá áreas de almacenamiento 

temporal de contenedores llenos y vacios convencionales y refrigerados, bodega de almacenamiento 

bajo régimen aduanero, centro de mantenimiento de contenedores, centro de servicios al comercio 

exterior. 

Imagen 11. Equipamientos del celta trade park  

 

 



 

 

  

88 

4. Corpocelta: conforma el centro de investigación, capacitación e incubación de empresas que quieran 

mejorar su competitividad atreves de la logística. 

 

 

5.   Centro logístico de carga: el centro logístico de carga ofrece diferentes servicios tanto para vehículos 

de carga como para transportadores, oficinas para transportadores en el centro empresarial, 

estacionamientos, talleres de mantenimiento de vehículos, infraestructura informática, hotel para 

transportadores, restaurantes, cafeterías, servicio de asistencia médica, servicios de aseo. 

  

6. Centro agroindustrial: área funcional dotada de una completa infraestructura de servicios de 

almacenamiento en silos y un parque agroindustrial especializado para la localización de empresas 

dedicadas al procesamiento y logística (clasificación, bascula, lavado, maduración, empaque y re 

empaque de productos parcela exportación o consumo interno) de productos perecederos, dentro de un 

espacio aproximado de 10000 mt2  

 

Imagen 12. Centro de logística e investigación celta trade park 
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8. ESCALA DE INTERVENCIÓN PROYECTO 

 

Se concibe el desarrollo del parque agroindustrial desde una dinámica a nivel regional debido al impacto que un proyecto de esta categoría 

repercute sobre la región ya que no debe concebirse el desarrollo industrial como un elemento aislado del resto de actividades y funciones de 

la región, por el contrario este depende de variables sociales, productivas, físico espaciales y ambientales  a la vez que ayuda a estructurar y 

desarrollar estas dimensiones,  por tanto se hace claridad en el área de inf luencia que tendrá el proyecto observando la relación que existen 

entre el departamento de Nariño, el departamento del Cauca,  valle del Cauca, Putumayo y su relación hacia la parte norte de la república del 

Ecuador principalmente Carchi, y Sucumbíos, por lo cual se adopto esta región como un gran marco regulador del proyecto teniendo en cuenta 

no solo sus relaciones económicas y productivas, sino también condicionantes funcionales a partir de infraestructuras, mercados y 

características sociales que le permiten a la región tener las condiciones macroeconómicas adecuadas para mayores ventajas competitivas.  

A una escala más municipal,  el escenario principal para el desarrollo del proyecto tendrá como polo integrador de las funciones regionales al 

municipio de pasto al convertirse este en un nodo estratégico que aglutina la mayor cantidad de materias primas provenientes del 

departamento y por ende la mayor cantidad  empresas dedicadas a la transformación (con la problemática mas acruciante), es sede de las 

relaciones económicas y de servicios del departamento  al ser centro administrativo de la región y cuenta con todo lo necesario para hacer 

viable la adopción del parque de manera sostenible como factor determinante de la competitividad. Por lo cual se generara en la propuesta un 

sistema de movilidad y espacio público a nivel de ciudad y un planteamiento  básico a nivel de de usos, movilidad y espacio público para la 

zona intermedia de intervención comprendida entre el casco urbano de Catambuco, la vereda de botana y el eje de protección de la variante 

paso por Pasto que permita mayor legibilidad de la propuesta y su accesibilidad a través de la conectividad de la ciudad con el parque 

localizado en el corregimiento de Catambuco. 

 Y a nivel local la intervención busca el desarrollo de una propuesta urbana; movilidad, usos, tratamientos, espacio público y medio ambiente 

del área de intervención para el parque Agroindustrial en la vereda de Botana- corregimiento de Catambuco, que tenga como respuesta 

arquitectónica el desarrollo de un equipamiento complementario al parque y la generación de espacio público. 
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9 IMPACTOS EN TERMINOS DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Para el desarrollo del parque agroindustrial para pasto es necesario tener en cuenta diferentes impactos que este podría generar hacia la su 

entorno inmediato como hacia la región, además de la medición de impactos que se vienen desarrollando y que hacen parte de las dinámicas 

económicas de la región y que deben tenerse muy en cuenta para estos proyectos. 

Impactos susceptibles de valoración por el desarrollo agroindustrial 

 Localización y geografía económica de los asentamientos agroindustriales como de los espacios adecuados para el desarrollo de las 

actividades agrícolas y de las diferentes infraestructuras de servicios y movilidad 

 Factores ambientales  influyen en la actividad económica, el clima y la geología; pueden considerarse como las variables básicas, ya 

que afectan a la actividad económica indirectamente por medio de su influencia en los suelos, la vegetación y la hidrología. 

 Factores socio culturales influyen en el cambio de vocación del uso del suelo, las creencias y la necesidad de la comunidad. 

 Competitividad de los mercados se define a partir de la existencia de ciertas condiciones relacionadas con la homogeneidad del 

producto, la movilidad de los factores, la transparencia de la información y la libre concurrencia de empresas al mercado,  las reformas 

orientadas hacia la liberalización de precios, que afectan de manera decisiva, el desempeño de la agricultura y tienen considerables 

implicaciones que deben evaluarse y tenerse en cuenta. 

Impactos generados por las dinámicas actuales de la región  

Los principales factores de impacto para la economía de la ciudad, que no permiten el libre desarrollo de las actividades productivas, son la 

falta de empleo y políticas efectivas de absorción de mano de obra, además de la falta de inversión en la industria  por parte del sector público 

y privado constituyen un impacto que debe ser valorado, teniendo como referencia intereses de la comunidad y la necesidad de capacitación e 
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innovación en la región. Además la actual condición del departamento frente a la situación de desastre debe ser valorada de manera que no se 

genere incertidumbre frente al desarrollo de las actividades productivas, industriales y de comercio por medio de un sistema de información 

pertinente, evitando así que se frene el desarrollo e inversión en la región; entre otros factores ligados a los riesgos geológicos, la debilidad de 

infraestructura que deben medirse y valorarse por medio de análisis que permitan determinar respuesta acordes a las necesidades de la 

región. 

 Impactos generados a nivel territorial 

 

Cuadro 2. Impactos generados por la industria a nivel territorial 
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Cuadro 3. Impactos generados a nivel de las industrias 

Impactos generados a nivel industrial 



 

 

  

93 

10MARCO CONTEXTUAL 

 

10.1 SISTEMA FÍSICO ESPACIAL 

 

El departamento de Nariño cuenta con gran variedad de climas y pisos térmicos que configuran un gran potencial productivo y turístico por 

excelencia. Su localización estratégica en el suroccidente colombiano le permite tener  fácil acceso a la Costa Pacífica,  la región andina y a la 

Amazonía, regiones a las cuales  la comunidad internacional dirige la mirada por las grandes riquezas que conservan a nivel cultural y 

ambiental principalmente.  

• La diversidad sociocultural, ecosistémica, productiva, turística del departamento le permiten ser un fuerte atractivo para inversionistas y 

mercados de distintas escalas. 

• Las eco-regiones  estratégicas definen las riquezas naturales del departamento en el ámbito nacional. 

• Aunque no se conoce el registro, cantidad y calidad de las reservas de agua subterránea, el recurso agua  se constituye en una de las 

potencialidades naturales más sobresalientes de la región, siempre y cuando se instaure un manejo adecuado, racional y sostenible.  

• El departamento cuenta con un gran potencial turístico, cuya diversidad se manifiesta en todas sus zonas encontrando turismo 

religioso, cultural, ecológico, de sol y playa, de aventura, arqueológico, caminos precolombinos entre otros. 

10.2 SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

La infraestructura existente en el departamento presenta dos problemas estructurantes, primero la dotación regional a pesar de contar con un 

puerto marítimo, terminales  terrestres, centros de acopio,  puertos secos  y aeropuertos se encuentran deterioradas y desarticuladas a un 

sistema que las integre, y segundo, las condiciones  de las vías y las infraestructuras de apoyo como estaciones, talleres de mantenimiento, 

servicios de combustible, entre otras,  es precaria, debido a la falta de mantenimiento y planificación, haciéndose necesario desarrollar una 

articulación de la infraestructura teniendo en cuenta la demanda existente y futura, el equilibrio territorial y el impacto ambiental. 
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Sin embargo hay que destacar que el departamento cuenta con una serie de dotaciones importantes que articuladas y acompañadas de 

nuevas infraestructuras debido a la localización estratégica del departamento de Nariño frente a los mercados potenciales podrían convertirse 

en un polo de desarrollo para la región, teniendo en cuenta los actuales procesos de dinamización económica como son los proyectos irrsa, 

corredor intermodal tumaco- Belem do para, el corredor marginal de la selva y la vía del macizo colombiano que conectadas con la movilidad 

existente vía panamericana, vías departamentales, que cuentan con unas características adecuadas y las vías intermunicipales que se pueden 

acondicionar y con la infraestructura de puertos, aeropuertos, centros de acopio,  sistemas de distribución eléctrica, sistemas de 

telecomunicación (conectividad a través del nudo de los pastos que oferta servicios a nivel de Suramérica y cuyo epicentro esta en pasto) etc. 

Son un gran potencial inexplotado de la región que integrándolo permitiría no solo el desarrollo agroindustrial de la región sino que 

desencadenaría la fortalecería toda la oferta de servicios y turismo. 

Es por esto que la infraestructura juega un papel importante dentro del desarrollo de la región, siendo la base sobre la cual se mejora todo el 

sistema productivo para el aumento de la competitividad. Así el departamento debe desarrollar condiciones de apoyo a las necesidades de las 

cadenas, con el objetivo de mejorar el sistema productivo y propiciar escenarios para el desarrollo de la agroindustria.  

Integración regional suramericana iirsa 

1. Integración puerto de Tumaco, puerto Esmeraldas y 

puerto de Guayaquil, Perú y  áreas productivas por la 

intermodal.  

2. Integración  por conexión de las tres troncales del 

país: Troncal de Occidente o Panamericana, Troncal 

Central o del Magdalena, y la futura Troncal Oriental o 

Marginal de la Selva y Pie de Monte Llanero (Pasto-

Florencia-Villavicencio-Yopal-Caracas). 

 

Mapa 3. Corredores integración suramericana irrsa

E
je

 a
n

d
in

o
 



 

 

  

95 

  

Grafica 5.sistema funcional de la región de Nariño  

                                                                                                                                 Mapa 4. Integración regional de Nariño 

Las Dotaciones Colectivas Regionales 

La región posee una estructura de carreteras principales que se entrecruzan en Pasto.  

- En Sentido longitudinal norte-sur, la vía Nacional Panamericana.  

 -En sentido transversal, oriente-occidente, la vía departamental, Mocoa-Pasto-Tumaco.  

-La carretera al mar que une Tumaco con el municipio de Túquerres y Pasto. 

-Aeropuerto nacional  Antonio Nariño, en el Municipio de Chachagüi, a 35 Km. de Pasto. 

-Aeropuertos regionales: Aeropuerto San Luís de Ipiales y  Aeropuerto Tumaco.  

-Puerto pesquero en Tumaco. 

-Aeropuertos departamento de putumayo: Mocoa, puerto asís y orito. 

Fuente: esta investigación. 

 

Mapa 5. Infraestructura de Nariño 
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-  Las veredas localizadas en la parte baja de los ríos Mira y Patía realizan transporte a través de lanchas y pequeñas embarcaciones tanto de 

pasajeros como cargas pequeñas.  

  -el Oleoducto trasandino y costero  Orito-Tumaco. (Sistema de transporte de combustibles por tubería). 

-el puerto marítimo secundario de Tumaco.  

La infraestructura se concentra en la zona de cordilleras, conectando de sur a norte el departamento a través de la vía panamericana, 

encontrando una conexión del pacifico, con la capital del Dpto. y posteriormente con el Putumayo por una vía transversal, que es un eje de vital 

importancia para el desarrollo del departamento en miras del mercado mundial y que en la actualidad se encuentra subvalorada. 

Existe un gran potencial marítimo y fluvial que puede generar proyectos de movilidad, potencializando el intercambio y la comunicación con el 

resto del mundo. Además  la  red de aeropuertos, puertos y puertos fronterizos otorga a la región una relativa importancia de exportaciones por 

aduana en las ciudades de Ipiales y Tumaco, mientras en importaciones por aduana se destaca principalmente Ipiales. 

10.3 DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 

 

Una de las mayores fortalezas del Departamento constituye su diversidad étnica y su carácter pluricultural. Las presencia de indígenas, afro-

descendientes, campesinos, mestizos, mulatos y blancos, con lenguas, dialectos y cosmovisiones diversas, distribuidos en un área 

relativamente pequeña, le dan una dinámica singular reconocida en Colombia.  

El departamento cuenta con dificultades importantes en materia de cobertura y servicios siendo los municipios con mayores índices de NBI, los 

encontrados en el Pacifico Central, mientras tanto los menores niveles se encuentran en  Pasto, Ipiales y Cumbal. 
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10.4   DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 

 El departamento de Nariño cuenta con  un gran potencial derivado de las diferentes cadenas productivas presentes y una serie de servicios e 

infraestructuras importantes ubicadas en todo el departamento teniendo como principal punto estratégico de comercialización y servicios 

diferenciados el municipio de pasto. 

De esta manera las cadenas agroalimentarias han permitido dentro del departamento, generar procesos de transformación de la materia prima 

de origen agropecuario, determinando así que la competitividad de la agricultura, está fundamentada en la capacidad de las cadenas, 

localizadas espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en los mercados nacional y 

extranjero, por medio de la producción, distribución y venta de bienes y servicios. 

Pero el análisis de la  competitividad de la Agroindustria conlleva un análisis  en torno a cuáles serán sus beneficios y cuáles sus costos, y 

sobre todo, cuál de éstos será mayor. Tal capacidad depende de elementos a nivel macro, meso y micro. A nivel macro intervienen aspectos 

referidos al país y sus relaciones con el mundo. A nivel meso se destacan factores espaciales: distancia, infraestructura de apoyo a la 

producción, recursos naturales e infraestructura social, y en el nivel micro, se destacan factores relevantes para la empresa, referidos a precio 

y calidad,  así como factores espaciales que condicionan directamente a la empresa. 

10.4.1 NIVEL MACRO    

 

Busca el asegurar estables las condiciones macroeconómicas de un territorio y la existencia de mercados eficaces. El Estado cumple un papel 

impulsor y motivador abriendo espacio para la concertación y la creación de una plataforma de apoyo financiero. En el departamento de Nariño 

este nivel presenta regular estado bebido a la poca garantía del estado hacia los empresarios, causada principalmente por la ineficacia,  falta 

de organización y desconocimiento de las necesidades de los empresarios, ya que a pesar de que existen incentivos y programas;  no se está 



 

 

  

98 

atacando problemas estructurantes como la inversión en capacitación, infraestructura, tecnología y disposición de recursos de capital que 

apoyen el desarrollo de la agroindustria  y no solo se queden en el nivel primario de la economía.   

10.4.2 NIVEL MESO 

 

En este nivel  se relacionan elementos nacionales y territoriales. Dentro de los elementos nacionales se encuentra la infraestructura física 

(transporte, telecomunicaciones, sistemas de abastecimiento y evacuación), educativa, políticas en el área del comercio exterior (estrategias 

de penetración en mercados, etc.). Y los elementos regionales referentes a los factores de estructura espacial, como la proximidad geográfica, 

física, logística y comercial; la existencia de unidades productivas y un entorno empresarial local, y en el desarrollo de estructuras 

institucionales que permitan formar estructuras productivas eficientes en territorios. 

Cabe destacar que dentro del departamento de Nariño, las políticas gubernamentales promueven medianamente la formación de estructuras 

económicas que impulsan el desarrollo regional a través de la asistencia a las cadenas productivas (capacitación  a agricultores, empresarios y 

jóvenes). Sin embargo, esta educación debe darle mayor importancia a la educación vocacional, a la especialización en el campo, generando 

mayor participación de las universidades como motor importante para el desarrollo de la región, mas aun contando con la gran  oferta 

educativa de buena calidad que posee el departamento y que debe desarrollarse de acuerdo a las necesidades del campo primordialmente, la 

protección de los recursos por la adopción de tecnologías limpias, el mejor desarrollo de las actividades productivas y el desarrollo de 

emprendedores capacitados para la industria. De esta manera se lograría mayor inversión empresarial en la capacitación, generando  

acumulación del capital humano, erradicando los altos índices de desempleo y pobreza, regulando la economía informal sobre la que se 

mueve el departamento y que limita el  acceso a los mercados de capitales; gracias a que las empresas generarían incentivos para la 

contratación de mano de obra, logrando más rentabilidad para la empresa y mejores condiciones de vida para la población.  
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Grafica 6. Población y tasa de empleo del municipio de Pasto.  

Fuente: anuarios estadísticos cámara de comercio Pasto 

10.4.3 NIVEL MICRO    

 

Busca que las unidades productivas consigan entrar en los mercados, generando estrategias que posibiliten su mayor competitividad. 

• Estrategia de diferenciación: se basa en la elaboración de un producto o servicio que proporcione más beneficios competitivos, que lo hagan 

más atractivo por ejemplo el diseño, la calidad, la funcionalidad, la confianza en el uso del producto, el empaquetado y la presentación física. 

• Estrategia basada en costos: competencia por el precio del producto. 



 

 

  

100 

• Estrategia de focalización: división mercado de acuerdo con  necesidades, características o comportamiento, por estudios de mercadotecnia.  

De esta forma la productividad se incrementa en torno a  la relación capital/trabajo, la generación de innovaciones, ya sea en el producto final o 

durante el proceso llevado a cabo para producirlo, y la capacidad gestora que permita reconocer el mercado y saber competir en el. Dentro de 

este panorama el departamento cuenta con un gran potencial fruto de la gran variedad de cadenas existentes, que gracias al desarrollo de 

pequeñas y medianas industrias están generando gran reconocimiento a nivel no solo regional,  nacional sino internacional de nuestros 

productos, lo cual es un gran aliciente para los empresarios y que refuerza la vocación agropecuaria del departamento. 

En lo referente a la participación en los mercados vemos como el café, lácteos y bebidas han logrado por medio de sus estrategias, insertarse 

mercados como Venezuela, Ecuador, y departamentos de la región sur de Colombia, gracias a la calidad y diversificación de sus productos, 

por ejemplo, la línea de quesos, lácteos y derivados de Colácteos, los registros de alta calidad de aguas San Isidro, la innovación en productos 

como las bebidas de la Cigarra,  la mejor producción de cafés suaves y aromáticos reconocida a nivel mundial, etc. 

Es por todo esto que el departamento de Nariño es un gran punto para el desarrollo de economías de escala especializándose en  la vocación 

agropecuaria de la región, al ser esta una de las mayores fortalezas a nivel de competitividad que al ser aprovechadas de manera sostenible y 

responsable traerán gran desarrollo a la región.  

Por lo tanto dentro del departamento se hace necesario que la caracterización de cadenas consideren los siguientes factores: 

• La presencia o ausencia de economías de escala en la base agrícola proveedora de insumos. 

• El dinamismo de la demanda nacional e internacional de los productos.  

• La importancia del insumo agrícola en el valor del producto final, por medio  de la generación de valor agregado, a través de la agroindustria. 
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Dentro del departamento se distinguen las siguientes cadenas  agroindustriales: 

 

Mapa 6. Cadenas productivas de Nariño
Fuente: Esta investigación. 
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Dentro del departamento es determinante para el desarrollo de las cadenas hacia la industria la variable espacial teniendo en cuenta  

aspectos como la distancia; la desarticulación entre el sistema de movilidad y áreas productivas, el mal estado de las vías y la inexistente 

comunicación hacia algunos puntos evidenciado en el costo de transporte para la comercialización de materias primas y productos. 

Es importante destacar de esta manera que las diversas cadenas productivas conforman uno de los renglones más importantes de la 

economía de la región que sumado al  sector secundario el cual se debe potenciar  especializándose en el campo agroindustrial, permitirán  

lograr que la región sea más competitiva en los mercados. Todo esto  teniendo en cuenta además la capacidad de generar empleos como 

empresas vinculadas a esta actividad derivada de la transformación de los productos del campo. 

 

 

 

Grafica 8.PIB. Departamento de Nariño.  Fuente: Cedre: cuentas económicas Udenar 

Grafica 7.establecimientos de comercio de Nariño (total empleo y establecimientos)   

   fuente: anuarios estadísticos cámara de comercio de Pasto 
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10.5 DIMENSION AMBIENTAL 

 

El Departamento de Nariño por su posición geográfica está 

constituido por las vertientes Pacífica y Amazónica. Manifestado en 

la riqueza hidrográfica hace del departamento una despensa 

significativa de recursos hídricos que irrigan todo el territorio, 

conformadas por 8 cuencas hidrográficas en las cuales se 

encuentran 20 lagunas y 28 importantes sub-cuencas.   

A la vertiente Pacífica pertenecen las cuencas de los ríos Patía, 

Mayo, Juanambú, Guaitara, Mira - Mataje, Iscuandé, y Telembí. 

A la vertiente Amazónica cuencas del Guamúez y San Miguel. 

Además la presencia de los Andes, hace de su riqueza naturales 

caracterizadas por su gran diversidad y complejidad biológica un 

factor importante de la conformación de subregiones en el 

departamento cada una con cualidades propias que contribuyen 

gran variedad y riqueza florística y faunística.  

 Por otra el departamento de Nariño cuenta con un gran potencial 

reserva de la humanidad categoría Ramsar, como lo es corredor 

binacional del piedemonte andino –amazónico  ubicado en el 

corregimiento del encano, el cual debe ser preservado y 

potencializado eco turísticamente. 

 

Mapa 7. Eco regiones y potenciales ambientales de Nariño
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El suelo en Nariño tiene una superficie de 3’326.800 has, de las cuales el 74% corresponde a usos no agropecuarios, el 3% pastos y sabanas 

y el resto a cultivos transitorios y permanentes. El aprovechamiento inadecuado y el uso irracional de los recursos, ha deter iorado los 

ecosistemas, en el caso de las zonas de páramos, los procesos de transformación y degradación se deben especialmente a actividades 

mineras ilegales, ganadería extensiva, cultivos de uso ilícito, explotación en exceso del recurso hídrico y la expansión incontrolada del 

monocultivo de la papa.  

Es por esto que el tema ambiental en el departamento de Nariño, a pesar de su importancia no ha recibido el tratamiento que merece, se 

presentan elevadas tasas de deforestación, manejo inadecuado de residuos sólidos altamente contaminantes, por lo cual se hace urgente la 

aplicación de un modelo que permita aprovechar este potencial. Para así aprovechar sus recursos naturales teniendo en cuenta su potencial 

en biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible.  

El departamento requiere un cambio cultural profundo que conduzca al desarrollo de una sociedad en convivencia, fundada en el respeto y 

reconocimiento de la diversidad ambiental, étnico y cultural; consciente de su papel en el mundo natural donde está inmerso, a través de la 

educación como mecanismo para transmitir e intercambiar conocimientos, técnicas y prácticas sociales enriquecidos por el saber ancestral, 

encaminados a fortalecer valores y principios que se constituyen en el punto de partida para el cambio social hacia el aprend izaje sobre el 

sentido de la vida, sobre la dimensión del ser humano y sobre la capacidad limitada del planeta tierra como soporte de la vida misma. 
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10.6 ACUERDOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

En el departamento se han venido desarrollando una serie de documentos construidos por diferentes escenarios que se han convertido en ruta 

para el desarrollo de proyectos regionales como: 

Vision colombia  2019 

El departamento de nariño esta localizado estrategicamente al ser  frontera con el Ecuador y tener salida al pacifico, lo cual  le permite poseer 

uno de los principales puertos martitimos en Tumaco. Sin embargo , presenta una infraestructura productiva y un desarrollo industrial poco 

desarrollado  (representa el 7.3% del total de los establecimientos  del departamento), con baja participacion de las empresas en los mercados 

internacionales, una economia agricola minifundista, y un alto nivel de desempleo. Asi, La vision 2019 plantea, la competititvidad de las 

empresas y cadenas productivas, para que el aparato productivo logre aprovechar las ventajas comparativas creando ventajas competitivas e 

insertandose con éxito en los mercados globales, evaluando las condiciones del entorno. 

Plan nacional de desa rrollo 

Generacion de entornos innovadores y facilidades para practicar una cultura asociativa y formar redes productivas locales y regionales. 

El impulso al desarrrollo regional mediante el incremento de la competitividad de las empresas que forman conglomeraciones agroindustriales, 

ubicandolas en espacios geograficos determinados y relacionados entre si por lazos de suministro de materias primas o prestacion de servicios  

organizados alrededor de la industria,logrando obtener economias de aglomeracion y una mayor vinculacion de la planta product iva. 
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 Agenda interna del departamento: 

El departamento necesita inversion en infraestructura economica para insertar su economia al mercado nacional y mundial  a traves del 

impulso  de las cadenas productivas que haran posible la participacion de nuestros productos en el intercambio de bienes y servicios, 

mejorando los niveles de ingreso y logrando disminuir los indices de pobreza. 

Plan estrategico exportador de Nariño 

 Crear espiritu, vision y cultura empresarial y exportadora en el departamento. 

 Incremenentar y diversificar la oferta exportable con calidad y competitividad en funcion del mercado internacional. 

 Fortalecer el sistema logistico para los procesos de intercambio de  y servicios.  

 Identificar, gestionar y canalizar recursos de financiacion a nivel nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de exportacion. 

plan sur –plan de surcolombianidad 

Procesos de integracion regional de los departamentso del cauca, caqueta, huila, nariño, putumayo y tolima, alianza estrategica para la 

erradicacion de los cultivos ilicitos y como ecorregion estrategica declarada reserva de biosfera por la UNESCO donde confluyen los 

ecosistemas Andino, Amazonico y Pacifico; asi como de diversidad cultural desarrollando una region participativa y ambientalmente sostenible. 

Vision pacifico  2012 

Alianza estrategica entre el sector productivo y el gobierno, generando politicas, programas y proyectos productivos y de mercadeo, sustentado 

en un sistema de capacitacion permanente y dinamico y en el desarrollo de un programa agil de investigacion y transferencia tecnologica. 
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10.7 VOCACIONES DE LA REGIÓN 

Nariño cuenta retomando lo anterior con  3 sectores potenciales, determinando dos vocaciones que caracterizan y referencian al departamento 

como un sitio estratégico y dinámico para el fortalecimiento económico y productivo de la región. 

VOCACION AMBIENTAL 

 El Departamento presenta una gran variedad y riqueza en flora y fauna que lo convierten en un pulmón a nivel ambiental que debe 

preservarse siendo además, gran despensa significativa de recursos  hídricos.  Cuenta con sistemas Estuarios, en la desembocadura de los 

ríos Mira y Patía, donde se localizan formaciones de Mangle y ecosistemas de Páramo, que representan el 6% de la superficie total del país.  

VOCACION PRODUCTIVA 

 Actividad agropecuaria: la gran variedad de pisos térmicos y suelos muy fértiles (presencia de cenizas volcánicas) proporcionan una 

amplia gama de cultivos y productos potenciales a ser aprovechados y explotados racionalmente. Ademas, Nariño esta inmerso en el 

funcionamiento de las zonas de integracion fronteriza,con lo cual puede aprovechar diferentes oportunidades para su desarrollo 

socieconomico mediante el aprovechamiento de sus potencialidades, asi como tambien el intercambio binacional e internacional 

mediante la exportacion de productos como: papa, palma, cacao ,atun, camarones , madera, lacteos donde se es mas competitivo. 

 Servicios: el departamento por encontrarse dentro del nudo de los pastos cuenta con una infraestructura importante en conectividad a 

nivel de telecomunicaciones y de movilidad por la conexion de infraestructuras transporte: carreteras,  aeropuertos y puerto, etc. 

 Actividad manufacturera: en el sector industrial no es tan marcado el atraso tecnológico, se utilizan de procesos semiautomáticos y 

automáticos de producción; destacándose la industria de cuero y la tecnificación del sector maderero para construcción.  

 Actividad turística: Nariño cuenta con grandes ventajas por poseer gran potencia para el eco, etnoturismo,  turismo  religioso y cultural, 

enmarcado en sus tierras dedicadas a cultivos tradicionales, sus hermosas montañas, volcanes, ríos, su gastronomía y su gente. 
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10.8 QUE ES LA REGIÓN PARA EL MUNDO Y EL MUNDO PARA LA REGIÓN? 

 

La región es un nodo de comunicaciones de diversos sistemas, movilidad, servicios y comercio, paso obligado para flujos de mercancías y 

personas, rico en biodiversidad de flora y fauna, y con un alto potencial productivo, que se enmarca en la variedad de pisos térmicos y climas. 

Es punto clave para el intercambio y el desarrollo de economías de escala, por la potencializacion del sector productivo, por sus mayores 

ventajas en cuanto al aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de proyectos, en todos los ámbitos. Hecho que genera para el mundo 

una gran despensa de servicios por infraestructuras, a nivel agrícola y agroindustrial ligado al sector ambiental y turístico. 

El departamento cuenta con una importante ubicación geográfica sobre el continente, que le permite tener fuertes vínculos est ratégicos  con el 

resto del mundo, generando economías de intercambio y comercialización de productos a nivel interoceánicas (Pacífico y Atlántico) e 

intercontinentales (Europa y Medio Oriente), y de conectividad vertical con Sur y Norteamérica, generando una integración del dpto., con el 

resto del mundo en miras de la globalización.  

Nariño es uno de los departamentos más productivos en el sector agropecuario y manufacturero, como distribuidor de comunicaciones y 

energía a nivel sudamericano, que podría por medio de transformaciones en las decisiones sobre producción y comercialización, reestructurar 

los mercados y organizar la producción, generando una producción flexible, con innovación tecnológica, sistemas de información, relaciones 

estratégicas de colaboración (clientes y proveedores), que creen desarrollo en la productividad, competitividad, calidad y rentabilidad. 

 

Imagen 13. Potenciales de la región de Nariño 
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10.9 QUE ES EL MUNDO PARA LA REGIÓN? 

 

Los mercados mundiales necesitan constantemente aliarse y generar convenios que garanticen la estabilidad de sus sistemas productivos y 

mejoren su rendimiento, en este punto el mundo se convierte en una oportunidad para Nariño, porque garantiza un sin número de alternativas 

de ingreso económico, avance cultural y tecnológico, intercambio comercial y producción, para nuestra región,  permitiéndonos mayor 

desarrollo. Es por esto que se hace vital para el desarrollo de la región la inserción hacia vías de transporte intermodal, los acuerdos 

comerciales que se vienen desarrollando, principalmente Mercosur.  

 

Mapa 8.procesos de integración mundial                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                       Mapa 9.Conectividad de la región a nivel suramericano 
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10.10 CONCLUSIÓN REGIÓN 

 

La localización estratégica de Nariño en el suroccidente colombiano le permite presentar gran variedad de 

climas y pisos térmicos, organizados en eco-regiones estratégicas que define su riqueza natural, su gran 

potencial productivo de vocación  agropecuaria y su valor turístico, atractivo para inversionistas y mercados 

de distintas escalas.  

El minifundio como medio de producción principal del departamento se constituye en una fortaleza para el 

cultivo sostenible, que puede potenciarse por medio de la especialización de las cadenas, el acompañamiento 

y la capacitación a los campesinos,  fortaleciendo la relación campo - ciudad -industria -empleo – consumo,  

fomentando la industria como pieza clave del desarrollo económico y la competitividad regional. 

Ubicados sobre los principales corredores de movilidad  terrestre y marítima,  el eje andino y el eje pacifico 

son las regiones que  cuentan con mejores potencialidades para el desarrollo del proyecto teniendo en 

cuenta la prioridad del eje de conectividad horizontal  Tumaco - Brasil el cual permitirá  a la región llegar a 

mercados no explorados y fortalecer sus relaciones productivas y económicas con miras a la globalización, 

gracias a la complementariedad de actividades económicas, la articulación de infraestructuras importantes 

en los dos ejes andino y pacífico y la diversidad de servicios, cadenas productivas y ecosistemas presentes. 

Por su parte el eje amazónico se convierte en un gran potencial para el desarrollo de proyectos 

complementarios  debido a la vocación ambiental de protección representada en su condición de corredor 

interandino y la categoría de humedad RAMSAR a nivel internacional, haciéndose viable para este eje el 

desarrollo de proyectos de carácter eco turísticos, etnoturisticos y de investigación ambiental.  
Mapa 10. Regiones del 

departamento de Nariño
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10.11 PROPUESTA DE REGIÓN 

 

Mapa 11. Nariño. Potencial eje andino y pacifico 
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Mapa 12. Nariño. Propuesta de integración regional 
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11. MARCO CONCEPTUAL 

 

La propuesta se enmarca en el concepto de red  teniendo en cuenta que la región se constituye como un sistema en el que se entre tejen 

diferentes variables y dinámicas,  con base en una relación directa sobre la cual se enmarca el desarrollo del proyecto como lo es el escenario 

regional/local  (Pasto en relación a la región) visto desde el enfoque del desarrollo regional.  

 De esta manera se genera una tensión importante a través del eje horizontal a nivel regional Tumaco- Pasto- Belem do Para, eje sobre el cual 

se proyecta el desarrollo de la región y el cual soportara todas las infraestructuras y equipamientos importantes que darán sustento a los 

diferentes municipios que se convierten así en nodos donde se cruzan diferentes conexiones (comunicación, tecnología, capacitación, 

transformación de productos) que tendrá como principal punto de salida y entrada de productos la red de infraestructuras ya mencionada en el 

eje horizontal, que actuara como matriz de articulación de los diferentes puntos de la red.  

                         Grafica 9. Propuesta conceptual regional 

Así para el desarrollo de los nodos se tiene en cuenta los mercados potenciales, los productos con mejores ventajas competitivas, el 

transporte, el desarrollo de procesos de industrialización, entre otros , hecho que nos permita generar una especialización  de  zonas 

agroindustriales  en  torno a los lugares de producción,   corredores viales y los  equipamientos  e  infraestructuras importantes  de  la  región,  
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generando  una prestación  de  servicios  especializada,  de  fácil  accesibilidad  y articulada a un proceso  de  planificación  regional, que  

tendría como punto integrador el parque agroindustrial ubicado en el municipio de Pasto, el cual actuará como ente de control y servicios a 

nivel regional y en contexto local como  elemento integrador de las funciones de la ciudad con características de parque eco eficiente. 

Así, no solo se busca el desarrollo productivo sino la sostenibilidad de los procesos, la protección y conservación de los  recursos, aglutinado 

las industrias en puntos neurálgicos dentro de la red que potencien los recursos, infraestructuras y servicios, permitiendo un mayor acceso por 

parte de los actores del proceso productivo a condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades. 

Así, para el desarrollo de la propuesta se tendrá conceptos estructurantes como: 

 

Mapa 13.conceptualizacion propuesta región de Nariño 
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A través de esto, la Especialización permitirá aumentar la calidad de bienes producidos y reducir  sus costos, especializándose en la 

producción agropecuaria para la cual se tiene mayores ventajas competitivas. La situación geoestratégica con relación a los mercados del Asia 

y lo equidistante que se encuentra a los mercados del Sur, Centro y Norteamérica, lo ubican en un lugar favorable para el desarrollo de la 

actividad agroindustrial,  permitiendo el desarrollo económico por la agroindustria, además del sector servicios y el turismo. 

 El departamento requiere  la modernización del aparato productivo, hecho  que  permita resolver la problemática existente (proceso de 

industrialización ineficiente y desarticulada al comercio mundial). Por tanto, se busca articular las diferentes zonas productivas especializadas, 

a través de la conexión de infraestructuras y equipamientos importantes a nivel regional, nacional e internacional. Es por esto  que la 

conceptualización acerca de la relocalización  industrial busca orientar la producción hacia el mercado externo, generando una articulación 

centrifuga, haciendo que las industrias se vayan relocalizando hacia la periferia de las ciudades, teniendo mayor contacto con puertos, 

regiones fronterizas y puntos estratégicos de comercialización, generando así una tensión entre el área urbana y el área rural que permita 

potenciar la ciudad como proveedora de servicios, capacitación y demás y las prelaciones productivas y ambientales del campo. 

Beneficios de la creación del parque agroindustrial 

 

Grafica 10. Organización y beneficios del parque agroindustrial
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De esta forma municipios como la Unión, Túquerres, 

Tumaco e  Ipiales a partir de la investigación realizada son 

considerados  como nodos de potencial productivo y 

actividades económicas del departamento por lo cual se 

propone deben ser  especializados, en productos como 

café, la palma, el cuero y la madera que podrán ser 

comercializados directamente gracias a la articulación al 

sistema propuesto a nivel regional pero que también 

estarán relacionados con dos puntos de parques 

industriales, en Tumaco y Pasto.  

 

Mapa 14. Especialización por cadenas y flujos de productos de Nariño

Así el parque agroindustrial ubicado en el municipio de Pasto, contendrá aquellas industrias que ya se encuentran establecidas reubicándolas 

dentro de una zona estratégica de la periferia de la ciudad como nuevos emprendimientos de menor impacto y que se relacionan más con el 

trabajo llevado  a  cabo  en  el  municipio, dando solución a la problemática industrial existente, enmarcada en la gran incompatibilidad de usos, 

la contaminación, el crecimiento espontaneo, la desarticulación con infraestructura y la deficiente inserción a los mercados , por lo cual  la 

organización de las industrias en un área adecuada para su desarrollo, permitirá  mejores condiciones  para  empresarios y productores, no 

solo a nivel económico, sino productivo, con mayores facilidades de competir ante las imperantes exigencias del mundo globalizado. 
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 Todo esto de la mano de un planteamiento urbano coherente que integre el parque agroindustrial, con las dinámicas de la ciudad, a través de 

un eje dinamizador y estructurante, corredor Catambuco - Jamondino integrando las redes: social, económica, tecnológica, de transportes y 

productiva; y  nos permita un mejor funcionamiento  y planificación de las relaciones económicas, un manejo ambiental  adecuado y articule 

diferentes escenarios en torno al parque como la vivienda, el espacio público, el comercio y equipamientos, permitiendo una participación 

directa  de la comunidad urbana y rural,  con mayor cohesión social e interés de los municipios frente a la asociatividad, en miras de un 

desarrollo sostenible. 

Visto así el parque agroindustrial además de ser un polo de desarrollo de las actividades agroindustriales de la ciudad y la región será un punto 

de encuentro e identidad para la ciudad,  dada la connotación del parque como un elemento abierto que por medio de la articulación y 

apropiación del espacio público genere un área  de amortiguamiento evitando la expansión descontrolada de la industria y  a la vez active las 

relaciones del parque con su entorno. Además  el proyecto generará mayor reconocimiento del agricultor, acopiador y transformador en la 

sociedad fomentando el intercambio cultural, generando mayor empleo y capacitación de la población.  Al mismo tiempo de responder a las 

necesidades de las diferentes cadenas productivas que tomen como polo de integración al corregimiento de Catambuco, vereda de Botana . 

 Así, encaminados al desarrollo de una propuesta adecuada a las necesidades y oportunidades de la región y principalmente del municipio de 

Pasto, se tuvieron en cuenta los siguientes lineamentos para su localización: 

 Cercanía a mercados. 

 Mercados potenciales. 

 Mayor oferta de productos. 

 Transporte, tarifas, calificación. 

 Evaluación de desechos, reciclaje. 

 Mano de obra calificada. 
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 Oferta educativa. 

 Existencia servicios financieros. 

 Tierra y clima determinantes.  

  Abastecimiento de insumos al agro. 

  La producción pecuaria. 

  La transformación o procesamiento del producto agropecuario, en productos y subproductos, que son empacados y comercializados. 

 

Por tanto dentro del parque agroindustrial para el Municipio de Pasto,  se contara con una serie de equipamiento de apoyo como el centro de 

logística de servicios , el centro de capacitación y el centro empresarial, que brinden servicios estratégicos (comunicaciones, financieros, 

empresariales, etc.). De esta manera se busca que estos equipamientos complementarios al parque generen mayor valor agregado al 

desarrollo agroindustrial ofertando los servicios necesarios para hacerla más competitiva, permitiendo:  

- Aumentar la productividad de las empresas o industrias 

- Mejorar su capacidad de innovar 

- Estimular la formación de nuevas empresas que apoyen la innovación y generen mayor desarrollo productivo. 

 Todo esto por medio de la capacitación para la agroindustria, el asesoramiento y acompañamiento a los empresarios, en instalaciones física 

diseñadas acorde a las necesidades de los trabajadores, logrando de esta manera que el parque agroindustrial se convierta en un polo de 

desarrollo por la existencia de condiciones idóneas en infraestructura que posibilite el acceso a insumos especializados; en respuesta a sus 

necesidades y características,  con mayores beneficios y a menores costos ambientales. 
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En conclusión se podría decir que el proyecto pretende ser desde una visión macro, un polo de desarrollo en todos sus aspectos; económico, 

social, educativo, tecnológico y cultural y que respete el medio ambiente de forma que sea sustentable y sostenible para la comunidad. 

Mientras que desde una perspectiva  más pequeña diríamos que el proyecto busca ser un modelo y una respuesta viable a la problemática 

industrial del municipio, gracias a la creación por medio del parque agroindustrial de condiciones optimas para el desarrollo de la agroindustria,  

como de equipamientos complementarios que hagan más atractivo el lugar, generen mayor valor agregado a la agroindustria y lo articulen con 

la ciudad de manera eficiente, siendo respetuosos con el medio ambiente, a través de la conexión por el sistema de espacio público. Haciendo 

así una diferenciación de la zona agroindustrial y lo rural y la ciudad pero articulándola a una red general de manera que no se convierta en un 

elemento aislado. Por medio de la creación de un planteamiento urbano (localización, tratamientos, zonificación, esquema urbano) que 

responda a las necesidades de la ciudad y del parque. 
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12DIMENSIONAMIENTO DEL PROYECTO 

12.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 

12.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

Nariño se encuentra localizado al suroccidente colombiano, con una superficie de 33265 

km2, corresponde al 2.9% de la extensión territorial del país y limita por el norte con el 

departamento del Cauca, por el este con el departamento del Putumayo, por el sur con la 

República del Ecuador y por el oeste con el Océano Pacifico.    

El departamento de Nariño cuenta con diversos centros productivos importantes para la 

actividad económica de la región, convirtiéndose en centro de integración pacífico-andino-

amazónico, que constituyen  un nodo geopolítico ambiental, que integra territorial y 

culturalmente tres sistemas diversos para construir región, caracterizados por su 

diferenciación  de  pisos térmicos y la diversidad de sus suelos, que le permiten cultivar gran 

variedad de productos.  

Gracias a su organización en cadenas productivas agroindustriales, artesanales y turísticas 

el departamento cuenta con gran potencial que debe ser aprovechado para logra la 

transformación significativa en todos los campos. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Mapa 15. Nariño 
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12.2 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN A NIVEL REGIONAL 

 

Cuadro 4.matriz DOFA, municipio de Tumaco                                                                                              

                                                                                                                                                                                        Mapa 16. Tumaco. Localización y potencialidades 

Potencial para 

construcción de puertos 

de toda clase por la 

existencia de bahías 

protegidas y profundas. 
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Cuadro 5. Matriz DOFA municipio de Tuquerres 

                                                                                                                                                                                      Mapa 17. Tuquerres. Localización y potencialidades 
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Cuadro 6. Matriz DOFA municipio de Pasto. 

                                                                                                                                                                                     Mapa 18.Pasto. Localización y potencialidades 
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                            Cuadro 7. Valoraciones alternativas de localización a nivel municipal 

  A través del diagnostico de región se analizaron los municipios 

localizados dentro del corredor andino y pacifico, que presentaban 

mayor grado de desarrollo y oportunidades para la localización del 

proyecto parque agroindustrial, determinando Pasto, Tumaco y 

Tuquerres como aquellos con las mayores posibilidades, y a los cuales 

se les sometió a un análisis de diferentes variables que se resumen en 

la siguiente tabla donde la puntuación de 1 a 5 define el grado de 

desarrollo de la variable consignada. Siendo 5 la mayor, y de los cuales 

se concluyo que  el Municipio de Pasto es el más opciónado para este 

tipo de equipamiento. 

 

Escala  de 1 a 5 tenida en cuenta para la definición de la 

localización del parque agroindustrial 

Puntuación                            148                             124                            120 



 

 

  

125 

12.3 MICROLOCALIZACION 

Pasto al ser declarada zona económica especial de exportación, es pieza clave en la configuración y articulación de la región, convirtiéndose 

en unidad socio-espacial básica de soporte de la producción, la innovación social y la actividad económica en pro de la sostenibilidad 

ambiental. Por tanto, el municipio adquiere un papel articulador en la organización territorial y económica de la región; volcando diversas 

actividades hacia la ciudad por su carácter de centro de servicios obteniendo reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Pasto cuenta con mayor fomento empresarial evidenciado en la gran cantidad de microempresa 80% e industria instalada 20%, (con mayores 

necesidades) que es un componente base del sistema que se quiere suplir por el parque, creando mas empresa que provea al parque. 

Además ya tiene una normativa que reglamenta este uso, el gasto energético es menor y tiene mejores condiciones climáticas y  tecnológicas 

que favorecen la variedad de productos y actividades a realizar dentro del parque. 

A nivel de interconexión con el departamento, se encuentra en una ubicación privilegiada que le permite un intercambio permanente por el 

corredor andino amazónico con el país e internacionalmente y los centros productivos del departamento. 

El Municipio de Pasto capital del departamento de Nariño, ubicado al pie del Volcán Galeras tiene una superficie total de 1.181 km2, mientras 

el área urbana está definida por 12 comunas y el área rural está compuesta por 13 corregimientos. 

El municipio de pasto ha tenido un desarrollo a nivel industrial de manera espontanea y desorganizada, en zonas no aptas para su 

funcionamiento, que ha generado diversos conflictos a nivel ambiental social, cultural, económico y el  deterioro de las infraestructura 

existentes con riesgos para la población y altos costos para el municipio.  Por lo cual la creación del parque agroindustrial ubicado en el 

municipio de pasto, busca generar un nuevo polo de desarrollo para las agroindustrias que en el se establezcan, localizadas en un área 

especifica q logre reducir los impactos generados por la industria y a la vez se integre armónicamente con el paisaje, además genere mayor 

oportunidades y rentabilidades de negocios. 
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Es por esto, que la propuesta del parque agroindustrial busca ser una alternativa viable de solución a la problemática evidenciada 

principalmente en el municipio de Pasto, por medio de la creación de mejores escenarios para el desarrollo de la agroindustria, teniendo en 

cuenta aspectos como: 

-  La gran actividad agropecuaria del departamento y la actividad industrial del municipio. 

- La gran cantidad de mano de obra especializada. 

- La participación y organización de las microempresas, PMI (pequeña y mediana industria) siendo esta la que ocupa mayor porcentaje 

de participación dentro del desarrollo industrial del departamento, enmarcando las necesidades y aspiraciones de las mismas. 

- La conservación del medio ambiente,  de manera que el proyecto se enmarque en un contexto ambiental agradable que motive a la 

comunidad a la permanencia, al recorrido,  el reconocimiento y apropiación como valores de cohesión y aprehensión del entorno 

- Existencia de mayor fomento empresarial, además Pasto, es potencial de servicios educativos en todos sus niveles 

- Condiciones climática adecuada a las condiciones del desarrollo agroindustrial. 
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12.4 ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN A NIVEL MUNICIPAL 

             

Mapa 19. Pasto. Alternativas de localización, usos y afectaciones 

             Cuadro 8. Matriz de valoración localización a nivel del municipio de Pasto.
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12.5 CONCLUSION 

 

Catambuco se encuentra entre dos ejes de alto valor para el municipio como lo son el valor eco turístico y el valor agroindustrial. Por tanto se 

trata de mantener la identidad del corregimiento valorando sus potenciales de producción agropecuaria. 

La renovación cultural y ambiental a través de la integración de corregimientos como Catambuco, Jongovito, Jamondino por sus aportes 

culturales, ambientales, comerciales, gastronómicos y de investigación, son factores que inciden notoriamente en el desarrollo y potencial que 

puede ofrecer Catambuco hacia la ciudad y el municipio a nivel agroindustrial, Haciéndolo un polo de desarrollo de la economía del municipio. 

La relación y tensión que ejerce el corregimiento de Catambuco frente al desarrollo del municipio es muy importante para ser subvalorado, a 

nivel de productividad se encuentra estratégicamente ubicado respecto a los centros productivos más importantes, corregimiento Jongovito, 

Gualmatán, Catambuco, el encano, entre otros, mientras que a nivel de conectividad y servicios es uno de los más aventajados respecto a los 

procesos de internacionalización por estar en el cruce de ejes viales importantes la vía panamericana de carácter internacional y la vía variante 

paso por Pasto, además de vías de conexión municipal y corregimental como la vía circunvalar al galeras y vías menores, y a nivel de servicios 

por contar con la presencia de la subestación eléctrica de Catambuco y el potencial hídrico brindado por la cercanía a la represa del rio bobo, 

infraestructura indispensables para el desarrollo productivo del municipio por tanto se hace viable la creación de in equipamiento que facilite el 

intercambio agropecuario del municipio teniendo mayores rentabilidades a través del procesos agroindustrial que permita tener a pasto una 

despensa de servicios y productos en el sector agroindustrial y al corregimiento de Catambuco la posibilidad de reafirmar su vocación 

productiva y eco turística, con mayores ventajas y beneficios para sus productores y la comunidad que ahí habita. 
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13.LOCALIZACIÓN CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO- VEREDA BOTANA 

 

13.1 ASPECTOS FÍSICO ESPACIALES 

Localización  

El corregimiento de Catambuco está ubicado a 7 Km. de la capital nariñense por la vía panamericana sur, en la zona centro occidental de la 

ciudad de San Juan de Pasto, con una altitud de 2700 m.s.n.m. y una temperatura de 12º C,(clima frio)  un total aproximado de 14053 

habitantes. 

   

Mapa 20.localizacion corregimiento de Catambuco 

LIMITES: 

Norte: Con el corregimiento de Gualmatán y  perímetro urbano. 

Sur: Con el corregimiento de Santa Bárbara. 

Oriente: Con los corregimientos de La Laguna y El Encano.  

Occidente: Con el municipio de Tangua. 
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13.2 DIAGNOSTICO MOVILIDAD 

Mapa 21. Corregimiento de Catambuco. Diagnostico movilidad 

Potencialidades:  

La vía primaria es la panamericana  que sirve acceso al corregimiento de Catambuco y comunica a la ciudad de pasto es un eje estructurante no 

solo de movilidad sino de comercialización de productos. El corregimiento esta comunicado por una red de vías verdales, que permite la 

movilización de producción agrícola y ganadera. Siendo esta una red ventajosa que lo comunica con otros productores de otros  corregimientos. 
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Accesibilidad:  La cabecera corregimental posee un buen estado,  a través de la carretera panamericana, el acceso mediante uso de buses se 

realiza a través de las rutas 16 y 21, además el uso de taxis en muy frecuente en el sector. 

La comunicación interveredal  se hace por vías despavimetadas de gran amplitud y en su mayoría en buenas condiciones por medio de camperos  

aunque la mayor movilidad se realiza a pie, debido a la falta de cobertura del transporte público  y  el carente uso de sistemas alternativos. 

Debilidades:  

la accesibilidad se afectada o restringida debido a trancones fruto de accidentes, el parqueo de vehículos y  el trafico ocasionado por los buses  y 

tráfico pesado gracias a la gran afluencia de vehículos sobre la vía panamericana.  

Dentro de la cabecera corregimental las calles principales que conforman el entorno de la plaza principal de  Catambuco están pavimentadas, 

mientras que las calles secundarias están  sin pavimentar  perjudicando la calidad de vida de los habitantes de la zona. 

13.1 DIAGNOSTICO USOS DE SUELO 

 

En el corregimiento Catambuco se denota un crecimiento compacto el cual ha sido controlado por dos quebradas que juegan el papel de borde del 

corregimiento. Por otro lado, es evidente el predomino de la vivienda de tipo unifamiliar de uno y de dos pisos. La tipología de la vivienda en la 

cabecera es variada, se mezclan las construcciones rurales y urbanas las cuales se distinguen por la diversidad en la utilización de los materiales 

de construcción. Sin embargo, son pocas las viviendas que mantienen la tipología tradicional del sector; caracterizada por la tipológica en C y L y 

las existentes se encuentran en pésimo estado, debido principalmente a la densificación del sector, el desarraigo y la producción del ladrillo como 

material constructivo predominante que ha causado un proceso de renovación en la tipología de la vivienda de manera moderna.  

El uso comercial  se concentra en torno a la plaza principal corregimental y  vías de acceso al centro poblado y está conformado por almacenes, 

tiendas y locales que ofrecen artículos de primera necesidad, la vía panamericana es el eje comercial de mayor dinámica al encontrarse en un 

lugar estratégico, propicio para el establecimiento de estaderos y sitios de comida típica, locales y hospedajes. 
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Dentro de los establecimientos industriales se destaca una industria artesanal con la producción de las ladrilleras existentes en el entorno de la 

cabecera del corregimiento que tienen una alta demanda en la zona urbana y rural del municipio. Además de la presencia de algunos talleres de 

metalmecánica que funcionan en los ejes de acceso a la localidad.  

Las empresas de Colácteos, ALIVAL (Alimentos del Valle) y Morasurco Café Puro, ubicadas todas al costado izquierdo de la carretera 

panamericana, promueve el desarrollo industrial del corregimiento, existe además una panadería regional, que se ubica dentro del perímetro 

urbano de Catambuco Centro, y abastece con sus productos al corregimiento de Catambuco Centro y algunos de las veredas circundantes. 

Además  variedad de centros de acopio de hortalizas y la papa que con comercializadas con las principales cadenas de supermercados del 

municipio y a nivel regional a Cali, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca. 

A nivel institucional encontramos en el corregimiento la  iglesia de Guadalupe como uno de los elementos arquitectónicos más representativos del 

lugar, y tiene un valor religioso tanto para la comunidad local, como para la comunidad pastusa y las demás capillas de las veredas.  

Además del la presencia en el corregimiento de un puesto de salud, un centro de policía, instituciones educativas  de primaria y secundaria, centros 

experimentales como la granja Udenar en botana, y el cementerio ubicado en la parte sur occidental del corregimiento Catambuco Centro.  
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Mapa 22.corregimiento de Catambuco. Diagnostico usos de suelo 

 

13.2 ASPECTO SOCIO-CULTURAL 

 

El nombre del corregimiento proviene de dos palabras: CATAM: jefe indígena y BUCO: probablemente tierra indígena. La historia de Catambuco se 

caracteriza por la influencia del periodo indígena y la encomienda hasta llegar a la independencia lograda por la derrota de los republicanos. 

Las festividades locales son celebradas el 20 de Enero, de carácter civil y religioso, y las de la virgen de Guadalupe el 12 de Diciembre.  
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Mapa 23.corregimiento de Catambuco. Diagnostico equipamientos

 

La población existente según el censo de 2006 para el corregimiento de Catambuco estaba conformada por 14053 habitantes, de los cuales 7386 

habitantes, pertenecen a la cabecera corregimental y 6667 habitantes  conforman el entorno rural de la población total.

El porcentaje de mujeres corresponde al 53.31% y de hombres al 46.69%  Dentro de la vereda de botana encontramos 300 habitantes, distribuidos 

en 60 viviendas, de las cuales  se destacan 7 haciendas patrimoniales. 
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Nivel Educativo 

La formación académica nos se orienta al 

fortalecimiento de la actividad agrícola indispensable 

para estas comunidades ya que el pensum 

académico está totalmente desarraigado de las 

necesidades del campo. Grafica 11. Niveles educativos presentes en el corregimiento de Catambuco 

13.4.1 ASOCIATIVIDAD 

El 15% de los productores del corregimiento de Catambuco hace parte de núcleos asociativos, la ventaja de contar con capacitaciones y apoyo 

gremial por parte de la granja Udenar y FEDEPAPA  hacen que la población cada vez vaya interesándose más por mejorar su desarrollo productivo 

y su comercialización. Cabe destacar que aunque la sede de fedepapa este en Jamondino brinda apoyo gremial otorgando a los campesinos 

posibilidades de acceder a insumos a bajo precio, con lo cual se abaratan los costos de producción y se dispone también de la ventajas en  cuanto 

a capacitación, vinculación de acopiadores y transformadores y de establecer vínculos con los mercados en el interior del país. 

Ingresos familiares 

Dependiendo de la situación de los productores y la tenencia de tierra 

el nivel de ingresos tiende a ser menor o mayor, en el caso de los 

arrendatarios y almadieros la mayor parte de la población reporta 

ingresos que oscilan entre $ 10.000 y  $80.000, mientras que los 

propietarios de terreno, acopiadores y la comunidad vinculada a la 

industria  reciben ingresos entre $300.000 y $500.000. lo que hace 

evidente la oportunidad del desarrollo agroindustrial  para el lugar. 

 

 

Grafica 12. Actividad económica y niveles de comercialización corregimiento de 

Catambuco

Relaciones económicas 
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13.5 ASPECTO AMBIENTAL 

 

Mapa 24.corregimento de Catambuco. Diagnostico medioambiente 

 

Potencialidades: 

Es importante destacar que el corregimiento cuenta con el nacimiento de varias fuentes hídricas  y una fuente importante de reserva para el 

municipio como lo es la represa del rio bobo.Presenta una topografía plana, con una altura de 2820 msnm, favoreciendo el desarrollo agrícola y 

ganadero. Presenta suelos fértiles debido a la existencia de cenizas volcánicas. 
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Debilidades: 

El suelo urbano con actividades agropecuarias no presentan una normativa que regule la explotación del suelo y genere mayor degradación. 

Graves problemas de  ccontaminación del suelo y quebradas por la utilización de insumos químicos para cultivos, que con la cercanía a la vivienda 

genera problemas de salud en los habitantes. 

En las proximidades al entorno de la cabecera y veredas circundante se encuentran varias minas de extracción de material arcilloso de gran 

magnitud  como LADRISUR, PRENSADOS DE NARIÑO que ocasiona contaminación visual, ambiental, del suelo y del paisaje;  por descarga 

directa de  aguas negras en Las quebradas, y el rio Miraflores, además de no existir ningún control. 

La proliferación de ladrilleras en los últimos años ha sido de manera incontrolable, operando sin ninguna licencia ambiental. La cultura de la 

ciudadanía sobre la propiedad es individualista por lo que no se conciben  los daños que se le hace a la comunidad, de esta manera, la tala de 

bosques es prohibida, pero se ejerce sin ningún control y las autoridades competentes (Corponariño) no reaccionan. 

13.6 ASPECTO ECONÓMICO 

 

La actividad económica predominante, es la agricultura; en el sector se cultivan productos como: el trigo, cebada, maíz, la zanahoria, hortalizas y 

como producto insignia LA PAPA; aunque también se destacan las actividades pecuarias y mineras. Dadas las condiciones climáticas (clima frio, 

con tº 12-18ºC) y de fertilidad de los suelos pro la presencia de cenizas volcánicas (que confieren características físicas y químicas al los suelos 

como el alto contenido de materia orgánica y fosforo) aptas para el desarrollo de este tipo de actividades. 

Los cultivos dentro del casco urbano conforman pequeñas parcelas, que con el tiempo se disminuyen a causa de la densificación del lugar que 

toma un carácter más residencial. 

Entre las veredas más representativas del corregimiento para la producción son: 
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- Chávez: Tiene mayor participación los cultivos de cebolla, papa, zanahoria, arveja, trigo y maíz. En menor medida cultivos de cilantro, 

acelga, lechuga, apio, remolacha entre otros, siendo una vereda sobresaliente por poseer predios altamente parcelados.  

-  Botana: cuenta con predio de gran extensión donde el cultivo predominante es el de zanahoria, aunque se evidencian cultivos de papa, 

flores y fresas. La vereda cuenta con amplio pastos dedicados a la ganadería, siendo esta la actividad más desarrollada por ofrecer 

mayores ingresos al campesino.  

- Guadalupe: La papa es el principal  producto de comercialización aunque el desarrollo ganadero es importante por la producción láctea. 

- La victoria: se  destaca por la gran productividad de ganado lechero y papa. 

- Botanilla Aporta a la oferta de hortalizas como la zanahoria, la acelga, repollo y haba, siendo la zanahoria la principal fuente de sustento de 

las familias, aunque se evidencias cultivos como aromáticas y flores en menor extensión.  

Como actividad secundaria se realiza la crianza de cuyes; su producción es realizada en dos escalas; la primera a nivel familiar para el auto 

sostenimiento; la segunda por medio de asociaciones, que en su totalidad son cinco y funcionan en las veredas próximas al centro poblado. 

La actividad agrícola se mantiene sembrada en latifundios y principalmente en pequeñas parcelas, con procesos productivos artesanales y semi 

artesanales y sistemas de riego manuales. Los altos  costos de los insumos, la falta de subsidios, los fenómenos naturales y falta de créditos, son 

los principales limitantes en estos últimos años donde se ve disminuido el cultivo. En la ganadería se mantiene la producción de leche para las 

industrias de procesamiento y la distribución en las veredas. Sin embargo, Según el Ministerio de Agricultura, el suelo de Catambuco sigue siendo  

uno de los más fértiles del país,  y a pesar de esto la cultura de la comunidad en los últimos cuatro años se encamina hacia la urbanización.  
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13.6.1 TENENCIA DE TIERRA  

 En la economía campesina, los espacios rurales tienen y conservan una doble finalidad, por un lado asegurar auto subsistencia, proporcionar 

trabajo en el exterior de la comunidad rural o producir para el mercado, todos estos factores se integran para poder determinar el grado de 

autonomía económica de las familias. Podemos ver de esta manera que la economía familiar se desarrolla en su mayoría a partir de la propiedad 

de la tierra generando beneficios de carácter más nucleado (familiar), pero que a la vez no aporta al empleo  permanente  de otras personas,  a no 

ser necesario. Sin embrago existen  procesos de asociatividad que por la falta de credibilidad del campesino, no han logrado beneficiar a toda la 

comunidad, logrando que el capital se concentre en ciertos grupos de población. 

Se manifiesta el predominio de grandes extensiones de tierra en los alrededores de del casco urbano encontrando  latifundios de  20, 18 y 12 

hectáreas aproximadamente, los cuales son ocasionalmente arrendados a los agricultores del sector, y el restante son pequeños  minifundios. 

 

Cuadro 9. Tenencia de tierra corregimiento de Catambuco. 
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13.7 SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 

Potencialidades 

Las fuentes son tres quebradas: Miraflores, Cubijan y San José, aunque existe un potencial no solo del corregimiento sino a nivel de la ciudad, la 

represa del rio bobo.. Actualmente estas fuentes hídricas se ven afectadas por la contaminación de  que genera la disposición de aguas negras.  

 Las veredas en general cuentan con un acueducto propio el cual está controlado a través de la junta administradora del acueducto. 

Cuenta con sistemas de alumbrado. 

 Debilidades  

No existe una adecuada infraestructura en acueducto y alcantarillado  dado que la existente ya cumplió su vida útil, además no existe un 

tratamiento adecuado de las aguas residuales a causa de la inexistencia de un sistema de alcantarillado en las veredas. 

El sistema de alumbrado público es deficiente ocasionando graves problemas de inseguridad en las noches, y la existencia de redes de alta 

tensión. 

La red de alcantarillado está en mal estado y su cobertura es escasa, dado crecimiento acelerado del poblado, en algunas zonas el vertimiento de 

aguas negras es a cielo abierto. 
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13.8 CONCLUSIONES 

 

El corregimiento de Catambuco es una de las áreas de mejores condiciones topográficas y climáticas del municipio al encontrarse gran fertilidad en 

sus suelos, que se evidencia en la gran presencia de materias primas requeridas para el sector secundario de la economía, presenta una 

conectividad vial que favorece el desarrollo de actividades de intercambio a nivel de las veredas, con la ciudad y con  corregimientos cercanos, 

además ejerce una gran tensión a nivel de movilidad por el cruce de dos vías importantes a nivel regional, nacional e internacional como la vía 

panamericana y la vía paso por Pasto, (conexión intermodal)  que lo ubica privilegiadamente en un eje de gran desarrollo económico. Además 

cuenta con actividades industriales establecidas y la normativa adecuada para el emplazamiento de este tipo de usos, presenta una disponibilidad 

de servicios públicos adecuados y la variable ambiental topográfica determinante de la actividad industrial a desarrollar. 

La vereda de botana es elegida como la alternativa de localización más viable dentro del corregimiento de Catambuco debido a las presencia de 

mayores ventajas comparativas y competitivas, debido a su mayor relación con centros de abasto de materias primas (puntos de producción 

agropecuaria), comercialización, transformación, condiciones de la disponibilidad de los servicios e infraestructura, imprescindibles para las 

actividades del Parque, ya que cuenta con una accesibilidad adecuada,  para la entrada y salida de diversos flujos vehiculares, además su cercanía 

a productores y puntos estratégicos de relaciones económicas y de conectividad para la comercialización de productos a nivel regional y 

internacional le permiten constituirse como una zona especial de desarrollo económico, poseedora de un gran potencial paisajístico y cultural.  

Otros aspectos importantes a tener en cuenta es su cercanía con centros de investigación como la granja experimental Udenar, programas de 

huertas agroindustriales, zonas de pequeñas industrias, centros de acopio y la participación del 8% de la población en asociaciones de desarrollo 

productivo. Además de la gran amplitud de sus predios los cuales en un 70% se encuentra improductivos, y no tener una consolidación de vivienda 

considerable, facilitando la operación a desarrollar. La comunicación vial que se ejerce por la vía principal rural con la ciudad a través de la vía 

panamericana y  la vía que conecta Jamondino, Chávez y la ciudad a través del barrio el Chambu y las vías interveredales y  de los corregimientos 

de Jongovito, Gualmatán y Obonuco ejercen una vinculación de relaciones  no solo productivas sino paisajística importante para el desarrollo del 

lugar. 
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Por ser una zona de alta productividad agrícola , el 

parque agroindustrial permite explotar todas las 

ventajas y beneficios de los suelos agrícolas 

potenciando el campo agroindustrial a nivel nacional 

e internacional teniendo en cuenta la conectividad de 

este con dos vías importantes como la panamericana 

y la intermodal, ya que facilitan una distribución 

acelerada por la vía panamericana y la variante de 

productos al puerto de Tumaco y demás  puntos de 

salida de productos a nivel horizontal y vertical. 

Convirtiendo el parque en un polo de desarrollo 

municipal y regional, que refuerza el turismo de 

negocio y turismo ecológico y es un agente 

generador de empleo, que busca el fortalecimiento  

agroindustrial y por ende el impulso a los 

productores. 

 

 

 

      Cuadro 10. Matriz DOFA  corregimiento de Catambuco
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14 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA URBANÍSTICA 

14.1 CONCEPTUALIZACIÓN PROPUESTA CONEXIÓN CORREGIMIENTO CATAMBUCO – CIUDAD 

 

Grafica 13. Conceptualización propuesta de articulación de la ciudad con el parque agroindustrial 
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Grafica 14. Corredores de integración con ciudad 
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14.2DESARROLLO DE LA PROPUESTA GENERAL SISTEMICA CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO- VEREDA BOTANA 

14.2.1 PROPUESTA CONEXIÓN A NIVEL DE  TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS 

Para la designación de los tratamientos en el área rural se tomo como base la ley 3600 y el POT para asignar los corredores suburbanos de 

las vías regionales y corredor regional paso nacional paso por pasto 

 

 

Mapa 25. Propuesta tratamiento urbanísticos de ciudad 
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14.2.2 PROPUESTA CONEXIÓN A NIVEL DE  USOS DE SUELO 

 

Mapa 26. Propuesta usos de suelo de ciudad 

A nivel de usos de suelo, se genera un planteamiento 

urbano que integre el parque agroindustrial, con las 

dinámicas de la ciudad, a través de unos equipamientos 

complementarios y dinamizadores como parque industrial, 

parque tecnológico y central de abastos, que  permita un 

mejor funcionamiento  y planificación de las relaciones 

económicas, sociales y ambientales del sector. 
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VIA PASO POR PASTO

VIA PRINCIPAL RURAL

VIA CARGA Y DESCARGA
VIA EJE AMBIENTAL

VIAS LOCALES

VIA VEHICULOS MEDIANOS

14.2.3 PROPUESTA CONEXIÓN A NIVEL DE MOVILIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 27.  Propuesta movilidad de ciudad 

VIA PASO POR PASTO

VIA PRINCIPAL RURAL

VIA CARGA Y DESCARGA
VIA EJE AMBIENTAL

VIAS LOCALES

VIA VEHICULOS MEDIANOS

VIA PASO POR PASTO

VIA PRINCIPAL RURAL

VIA CARGA Y DESCARGA
VIA EJE AMBIENTAL

VIAS LOCALES

VIA VEHICULOS MEDIANOS

Se genera un sistema de movilidad que permita 

la articulación de los diferentes puntos de la 

ciudad con el proyecto, fortaleciendo la movilidad 

de transporte público y  dando relevancia a la 

movilidad alternativa aprovechando vías  

paisajísticas y caminos verdes.   
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14.2.4 PROPUESTA CONEXIÓN A NIVEL DE ESPACIO PUBLICO 

 

       

 

 

 

    Loma del centenario (cicloruta)                       Alameda avenida rio chile 

 

 

 

 

 

    Parque Altos de chapalito                                  Alameda avenida rio chapal        

 

 

 

 

Mapa 28. Propuesta espacio público ciudad                                                                                               Rio Miraflores                                                       Zona institucional Botana 

                                                                                                                                                                                                Imagen 14. Mejoramiento espacio público de la ciudad 
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14.3 CONCEPTUALIZACIÓN PROPUESTA  CONEXIÓN CORREGIMIENTO CATAMBUCO – CIUDAD 

   

Grafica 15.relaciones de intercambio corregimiento de Catambuco-  

Parque agroindustrial 

Grafica 16. Estrategias de integración del corregimiento de Catambuco con 

 Equipamientos de desarrollo 
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14.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA GENERAL SISTEMICA CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO- VEREDA BOTANA 

14.4.1 SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

 

Mapa 29.propuesta de movilidad unidad actuacion catambuco 
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14.4.2 SISTEMA DE USOS DE SUELO 

Mapa 30. propuesta usos de suelo unidad de actuacion Catambuco 

La unidad de activación logra  generar una regulación de los usos de suelo existentes, previendo futuras áreas de expansión y desarrollo de 

las diferentes actividades, de manera tal que se genera un sistema de usos acorde a las características del sector y articulado a otros 

proyectos de tesis que se vienen trabajando como son el parque tecnológico y la central de abastos. 
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14.4.3 SISTEMA DE EQUIPAMENTOS 

Mapa 31. Propuesta equipamentos unidad actuacion Catambuco 

Dentro de la concepción e los parques agroindustriales es de vital importancia la red de equipamientos al ser estos un respaldo a su labor , por 

tanto equipamientos como la granja Udenar, las agremiaciones como fedepapa, corpoica, las ecas entre otras y los equipamientos de salud y 

servicios son elementos a integrarse y articularse a través del sistema de movilidad y espacio público hacia el parque de manera que haya una 

complementariedad de actividades  que fortalezca el desarrollo del parque y el sector. 
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14.4.4 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 

Mapa 32. Propuesta espacio público y medio ambiente unidad actuacion Catambuco 

El sistema medioambiental propuesto busca la articulación de puntos importantes como los equipamientos, manteniendo como premisa la 

sostenibilidad ambiental del entorno a través, de la valoración, vitalización y recuperación de áreas de protección por ronda hídrica, y áreas 

montañosas articulándolas a través de la creación de cicloruta, alamedas, espacios públicos de carácter efectivo y contemplat ivo. 
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14.5 RESUMEN PROPUESTA GENERAL  UNIDAD 

 

 

Mapa 33. Propuesta general unidad actuacion Catambuco 
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14.5.1  RESUMEN PROPUESTA GENERAL  UNIDAD 

 

 

Imagen 15. Intervención en la unidad de actuación corregimiento de Catambuco 
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14. ANÁLISIS DEL LUGAR: CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

Mapa 34. Localizacion parque agroindustrial

   

En el esquema se puede ver las cualidades del terreno  de tierras planas, la tipología de sus cultivos caracterizados por ser de gran extensión, 

la accesibilidad que bordea y contiene toda la  vereda y un gran cordón ambiental que la envuelve y genera protección, además de pequeñas 

quebradas que se constituyen en referente del lugar, al igual que la capilla (1) y la granja de la Udenar (2). 
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15.1 ANÁLISIS POR ELEMENTOS ESTÉTICOS 

Imagen 16. Análisis visual corregimiento de Catambuco 
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15.2 EJES DE COMPOSICIÓN Y GEOMETRÍA 

 

    

Mapa 35. Ejes compositivos parque agroindustrial 

Dentro del análisis se tienen en cuenta aspectos relevantes a nivel físico 

espacial como del paisaje, como son  la asolación, las fuentes hídricas, y 

principalmente la topografía y la orientación de los vientos al ser un factor 

determinante dentro de la  forma de disposición a nivel  de las agroindustrias, 

dadas condicionantes como compatibilidad entre industrias y disposición de 

residuos. 

Además se realiza a  partir del análisis del lugar una descomposición de las 

variables del contexto, para la creación de conceptos que nos ayuden a 

visualizar elementos de composición para la propuesta. 

      

Grafica 17. Geometria parque agroindustrial 
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15.3 CONCEPTUALIZACIÓN PROPUESTA 

 

Partiendo del concepto de red que se vienen abordando desde la región vemos como la agricultura se constituye en  base y sustento del 

desarrollo de la región por lo cual se ubica en un punto central, siendo nodo de las relaciones que se entretejen  a  nivel productivo y social  y 

que  permiten el  intercambio de bienes y servicios, por lo cual se plantea al agricultor como punto central dentro de la red, a partir del cual se 

generan las relaciones hacia el industrial  y el empresario generando una cadena que se va retroalimentando, permitiendo  así  que  tanto la 

red social, productiva, tecnológica y  ambiental se entretejen en el parque agroindustrial  como se evidencia en el siguiente esquema: 

 

Grafica 18. Conceptualización a nivel sociocultural de los impactos generados por el parque agroindustrial 
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Dentro de la conceptualización de la propuesta se tiene en cuenta el concepto de redes y urdimbres ya que vemos como el tejido no solo social 

sino de servicios y funciones de circulación permite evidenciar distintas tramas que entretejen la región y reflejan la cultura nariñense, que se 

teje en tradiciones, costumbres y formas de vida en torno al trabajo de la tierra, la chagra, el paisaje montañoso y la calidez de sus habitantes, 

que labran  a diario impresiones plasmadas en el territorio. 

Además las redes se tejen por diferentes servicios, vistos como sistemas que  se interrelacionan entre si y que implican el transporte de 

servicios, fluidos o personas, clasificados en puntos  de generación, transición o  descarga y  de distribución y control. 

1. Redes de servicios públicos, producción y mercadeo. 

2. redes de movilidad, y elementos que conducen a la movilidad de espacio público y equipamientos. 

3. Redes que implican la provisión de requerimientos sociales. 

 

Grafica 19. Sistema de redes generadas por el parque agroindustrial 
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15.3.1CONCEPTO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta se estructura a partir del sistema urbano, generando 

tensiones, jerarquías y conexiones a partir de la industria, los 

equipamiento y el espacio público, que articulados con la variable 

ambiental (quebradas), se convierte en  elemento dinamizador del 

proyecto, tanto en movilidad, visuales, como en usos e impactos, 

convirtiendo así a la propuesta en un  sistema integral y articulador 

de variables físicas y potenciales ambientales, sociales y 

económicos.  

 

Grafica 20.formas de articulación dentro del sistema de red

 

Grafica 21. Sistema conceptual de las redes presentes en el parque agroindustrial 
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15.3.2 ESTRATEGIAS 

 

-Se busca generar un borde a través del paisaje de la quebrada, que se constituya en un eje ambiental de protección y acceso al espacio 
público del parque agroindustrial. 

-Crear una estructura verde fortaleciendo la existente, que permita mitigar los impactos a través de aislamientos, zonas de protección y 
desarrollo del eje ambiental y de espacio público. 

-Conectar el sistema de medio ambiente, espacio público y  parques lineales de  la unidad planteada y  la ciudad hacia el sistema de espacios 
público y equipamientos propuestos en el parque agroindustrial. 

- Generar un sistema de movilidad interna para el parque de manera eficiente, permitiendo la conexión directa de las industrias hacia el 
espacio público planteado. 

- aprovechar la presencia de quebradas, y ejes de protección ambiental para la configuración de espacio público y la red de equipamientos 
completarías al parque agroindustrial. 

A partir de lo anterior se busca crear en la propuesta urbana una 
relación que permita articular en primera instancia la industria hacia 
adentro, hacia un espacio comunal para valorarlo y reforzar el 
carácter público de la agrupación agroindustrial, para luego generar 
una articulación hacia afuera, hacia un espacio público que se 
relaciona y vincula a la propuesta de la unidad y la ciudad y sobre el 
cual se desarrollan los equipamientos complementarios a la actividad 
agroindustrial que van a favorecer el vinculo entre la industria , el 
espacio público y la ciudad, al ser puntos de articulación y transición 
que se pueden compartir. Así la comunicación entre el espacio 
comunal y el público se hace a través de filtros controlados que 
permite la articulación y la gradación del espacio público haciendo 
diferencia entre lo público y privado. 

 

Grafica 22. Concepto de la propuesta urbana 
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16. USUARIOS 

 Usuarios directos 

Los usuarios directos que albergara el proyecto parque industrial y empresarial están conformados principalmente con los empresarios, 

inversionistas y trabajadores vinculados a esta actividad económica como exportadores, transportadores, etc. siendo así los principales 

usuarios directos beneficiados los 422.350 habitantes del municipio de pasto, quienes en el sector urbano dependen del comerc io, los 

servicios y la industria, destacándose el procesamiento de alimentos y manufacturas y en el sector rural establecen importantes relaciones 

productivas de abastecimiento de materias primas a la comunidad,  posteriormente los 1.599.646 habitantes del departamento de Nariño, 

además es importante contar con un radio de acción que vincule a la población  que a nivel regional se inserta a las dinámicas económicas 

de la región como son la población  del departamento del putumayo 323.434 habitantes, el departamento del cauca 1.367.496 habitantes y 

la población del norte de ecuador (Sucumbíos, charchi, esmeraldas) con 773.357 habitantes. 

 

Cuadro 11. tasa de crecimiento usuarios parque agroindustrial 

  Usuarios indirectos 

Los usuarios indirectos estarán conformados por los trabajadores y operarios dentro del parque industrial, aquellas microempresas y 

pymes vinculadas que tengan como sede el parque y personal administrativo del lugar, también se vincula como usuarios indirectos a la 

comunidad de productores  y transportadores de las materias primas al parque, como los trabajadores del transporte publico. 
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Usuarios ocasionales 

Los usuarios ocasionales del proyecto serán toda la comunidad de inversionistas y productores a nivel nacional e internacional que 

pudiesen llegar al parque, como también personas importantes como  Funcionarios de las Instituciones del Estado involucradas en el 

Proceso de Exportación o desarrollo económico. 

 

Cuadro 12. Tipos de usuarios Del parque agroindustrial 

 

            Ver anexo tabla 1.  Necesidades espaciales por usuario 
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17. PROGRAMA URBANO PARQUE AGROINDUSTRIAL 

 

El parque agroindustrial busca incentivar la creación de empresas agroindustriales, motivando el desarrollo de habilidades empresariales  y  de 

soporte logístico y de servicios dotándolos de todo lo necesario para el desarrollo sostenible de su actividad. Hecho que hace pertinente  la 

creación dentro del parque agroindustrial de equipamientos de apoyo para los usuarios del parque, espacio lúdicos y de protección para los 

trabajadores industriales y áreas de servicios y equipamientos de seguridad que garanticen su buen funcionamiento. 

                                 

Cuadro 13. Cuadro áreas parque agroindustrial 
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17.1 ORGANIGRAMA 

 

   

Grafica 23. Organigrama parque agroindustrial.                                                                                                

 Grafica 24. Cadenas productivas a incluirse dentro del parque agroindustrial 
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17.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA GENERAL SISTÉMICA PARQUE AGROINDUSTRIAL 

17.3.1 SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

Mapa 36.  Propuesta urbana parque agroindustrial. Sistema de movilidad 
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17.3.2  SISTEMA MEDIO AMBIENTAL 

 
Mapa 37. Propuesta urbana parque agroindustrial. Sistema medioambiental 
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17.3.3 SISTEMA DE USOS DE SUELO 

 
Mapa 38. Propuesta urbana parque agroindustrial. Sistema de usos de suelo 
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17.3.4 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO 

 
Mapa 39. Propuesta urbana parque agroindustrial. Sistema de espacio publico 
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17.4 NECESIDADES ARQUITECTÓNICAS, DE IMPLANTACION Y BIOCLIMÁTICAS DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL. 

  

enmarcada dentro de los principios de Arquitectura sostenible,  el parque agroindustrial  realiza un desarrollo respetuoso con el entorno 

teniendo en cuenta cinco factores: el ecosistema sobre el que se asienta, los sistemas energéticos que fomenten el ahorro, los materiales de 

construcción, el reciclaje, la reutilización del residuo y la movilidad.  

Por tanto el desarrollo de la propuesta urbana está orientado al 

aprovechamiento de las condicionantes natural como son la 

asolación, la topografía, las visuales y los elementos del paisaje, 

teniendo en cuenta características de las industrias a asentarse 

dentro del parque como sus posibilidades para generar 

aprovechamientos de recursos y materias primas. La fitotectura es 

otro factor importante dentro de la localización y disposición de las 

industrias ya que gracias al componente natural se puede lograr 

condiciones de confort hacia la industrial además de suplir 

Necesidades térmicas, de protección y aislamiento. 

                           

      

Grafica 25. Fitotectura y ventilación de las industrias  

 

Grafica 26. Detalle áreas de protección para la industria  
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17.4.1 ZONIFICACIÓN DE INDUSTRIAS DENTRO DEL PARQUE AGROINDUSTRIAL 

 

Mapa 40. Zonificación industrias del parque agroindustrial 
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Grafica 27. Detalle zonificación de las industrias y manejo volumetría 

Grafica 28. Funcionamiento plantas de tratamiento aguas residuales 
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17.4.2 APROVECHAMIENTOS AGROINDUSTRIALES 

 

Las empresas que utilizan calderas aprovechan los mismos recursos para realizar gas metano. 

El cisco o cascarilla del café, es utilizado para la elaboración de artesanías 

En la agroindustria hortofrutícola la fermentación de cascaras de  algunas frutas ayudan a generar alcohol. 

El agua resultante del lavado de frutas y hortalizas  puede ser reutilizada para el mantenimiento de las áreas verdes del parque y riego de 

cultivos aledaños. 

El agua procesada dentro de las plantas de tratamiento puede redirigirse hacia las industrias nuevamente para ser utilizada en aquellas 

empresas que utilizan enfriadores. 

Los elementos derivados de la fermentación de residuos de las plantas de tratamiento, se puede recuperar con procesos de compostaje para 

la generación de abonos y fertilizantes, gracias a los nutrientes  presentes. 
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18.PROPUESTA GENERAL PARQUE AGROINDUSTRIAL 

 

Mapa 41.propuesta general Urbana parque agroindustrial 
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19. CONCEPTUALIZACIÓN  PROPUESTA ARQUITECTÓNICA CENTRO EMPRESARIAL 

 

19.1 CONCEPTO 

 

ENTRETEJER (TELAR)  

“El telar es el instrumento con el cual el tejedor confecciona la tela. Sobre el mismo se encuentran tendidos una cierta cantidad de hilos de 

urdimbre   que serán cruzados perpendicularmente por uno o más hilos llamados trama.  

Dentro del tejido los elementos naturales tales como los cultivos se entretejen, dando origen a un entramado de color y textura conformando un 

patrón, Es así que la disponibilidad de la edificación busca entretejer y entrecruzar el contexto natural con el espacio públ ico y las industrias, 

además del componente socio cultural, generando un lenguaje que permitan su articulación y comunicación.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Grafica 29. Centro empresarial. Concepto 
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19.2 IMAGEN DEL LUGAR 

 

En el análisis de la imagen de lugar podemos ver la relación que tiene el proyecto con la zona agroindustrial, institucional y ambiental lo cual 

nos permite determinar, variables como accesibilidad, articulación con el espacio público y demás equipamientos complementarios al parque, 

aprovechamiento del cordón ambiental como elemento de protección y barrera de creciente, además de contar con excelentes visuales hacia 

el volcán, las mismas agroindustrias, la granja Udenar y la capilla de botana;  lo que permitió también la localización estratégica del proyecto. 

 

Grafica 30. Centro empresarial. Emplazamiento del proyecto 
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19.3 EJES DE COMPOSICIÓN Y GEOMETRÍA 

 

 Dentro del proyecto se establecen criterios para la organización determinado por los ejes que  parten de los diferentes elementos naturales 

(orientación solar, de vientos, topografía) y urbanos (accesos, vías, industrias).  

 

Mapa 42.ejes de composición y geometria Centro empresarial 
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19.4 CONCEPTUALIZACIÓN PROPUESTA CENTRO EMPRESARIAL 

 

El proyecto posee dos accesos opuestos una para el norte y otro al sur. en el norte están el acceso principal que permite la articulación de la 

industria con la zona administrativa, espacio más dependientes para la gestión y el negocio. En el sur está el acceso secundario dirigido hacia 

las zonas más públicas del proyecto. 

Mapa 43.  Centro empresarial. Concepto                   

                                                                                                                                              Grafica 31.centro empresarial. Conceptualizacion propuesta 
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Grafica 32.centro empresarial. Manejo del concepto en fachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafica 33. Centro empresarial.  Manejo del concepto en la volumetría 
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20 USUARIOS 

 

El carácter  de los usuarios es de condiciones rurales o campesino teniendo en cuenta la condición del parque agroindustrial, en lo referente a 

la provisión de materias primas y algunos de los trabajadores, que se asientan en los centros poblados cercanos y cuya actividad económica 

es agropecuaria.  Sin embargo también se tiene en cuenta el área de influencia del corregimiento y las zonas de producción del municipio. 

Por otra parte también vemos la influencia dentro del proyecto del centro empresarial de usuarios  como profesionales, industriales y 

empresarios que hacen usos de los servicios del parque y que encuentran en el centro empresarial todas las condiciones para llevar a cabo su 

actividad de negocios, compra y venta de productos y servicios. 

Como característica general dentro del parque y el centro empresarial encontramos los usuarios internos que usan plenamente los espacios  

desarrollados en el proyecto para el desarrollo de sus actividades y además encuentran en el espacios para la recreación, esparcimiento, 

capacitación, exposición entre otros y que contribuyen a mejor su actividad y su calidad de vida. 
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21 PROGRAMA POR USUARIOS DEL CENTRO EMPRESARIAL 
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Cuadro 14. Programa arquitectonico Centro empresarial 
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21.1 ORGANIGRAMA Y CUADRO DE AREAS 

 

Entretejer los espacios permiten ordenar los volúmenes, y su adaptabilidad con el terreno permite diferenciar alturas y funciones. El centro 

empresarial busca integrar a través de una plazoleta central a todos sus usuarios, convirtiéndose en un espacio de permanencia y descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 34. Organigrama Centro empresarial 
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21.2 ESQUEMAS DE ZONIFICACIÓN CENTRO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 44. Centro empresarial. zonificación 1 nivel 

                                                                                                                                                                                      Mapa 45.centro empresarial. zonificación 2 nivel 
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21.3 ESQUEMAS DE CIRCULACIONES CENTRO EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 46. Centro empresarial. Diagrama circulaciones 1 nivel 

                                                                                                                                                       Mapa 47. Centro empresarial. Diagrama de circulaciones 2 nivel 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Grafica 35. Sistema constructivo cubiertas jardín 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            Grafica 36.  Sistema constructivo. Driwall. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Imagen 17. Placa policarbonato   

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Imagen 18. Fachada policarbonato 

 

Muros Divisorios Y De Fachadas Driwall: Este sistema prefabricado 
por sus característica acabados además de las imagen la limpieza 
esta la facilidad de instalación, además otro valor agregado están los 
valores térmicos y acústicos que ofrece. 
 
Aislamiento térmico: Entre los perfiles queda mucho espacio que 

rellenamos con material aislante, consiguiendo no perder volumen útil 
en el interior. 
 

Cubiertas ecológicas: Las cubiertas ecológicas mejoran  el 

microclima,  absorben el polvo, reducen la reflexión del sonido y 
aumentan el aislamiento acústico de una cubierta. Las cubiertas 
ecológicas mejoran el aislamiento térmico, por lo cual se reducen los 
gastos de calefacción y refrigeración. 
 
Protegen el aislamiento contra la radiación UV, el calor, frío y granizo, 
prolongándose así decisivamente la duración de la cubierta. 
 

Placa policarbonato:  La placa de policarbonato se ofrece totalmente 

transparente o en una amplia gama de tonos transparentes, 

opalescentes o colores opacos, con diversas texturas y en espesores 

de hasta 12 mm.  Prácticamente irrompible en una amplia gama de 

temperaturas ( -40º C a 135º C ), Buena calidad óptica, Posibilidad de 

curvar en frío, Peso aproximadamente la mitad que el vidrio siendo 

250 veces mas resistente al impacto, Baja inflamabilidad, Fácil de 

cortar, trabajar instalar, Resistencia a la intemperie. 
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CONCLUSIONES 

 

-La localización estratégica de Nariño en el suroccidente colombiano le permite definir su potencial productivo de vocación  agropecuaria y su 

valor turístico, atractivo para inversionistas y mercados de distintas escalas, el cual debe potenciarse a través del impulso de la agroindustria y 

el desarrollo de proyectos turísticos, creando políticas de desarrollo sostenible que permita a la región explotar sus recursos sin arriesgarlos 

para las futuras generaciones y vincularse a proyectos globales que se vienen desarrollando y que dinamizarían la economía regional. 

 

-El municipio de pasto declarado zona económica especial de exportación, es pieza clave en la articulación de la región al ser unidad socio-

espacial funcional básica de soporte de la producción, infraestructura de servicios y la actividad económica.  

 Por tanto, el municipio adquiere un papel articulador en la organización territorial y económica de la región; volcando diversas actividades 

hacia la ciudad por su carácter de centro de servicios y que le permite un intercambio permanente  por el corredor andino amazónico con el 

país e internacionalmente. Hecho que hace viable el desarrollo de proyectos de carácter productivo y para los cuales se debe contar con una 

planificación adecuada. 

 

-La problemática actual del deterioro social y ambiental causado por la falta de control, tecnificación  y manejo  de las actividades y funciones 

de las industrias, permiten concluir que no existe una normativa rigurosa que ejerza control sobre la implantación de esta clase de actividad, 

por lo cual es necesario reubicar y organizar en un punto estratégico de la cuidad, como lo es el parque agroindustrial que cumpla con las 

condiciones adecuadas de  infraestructura y servicios, garantizando un desarrollo social y  económico que sea responsable con los recursos y 

el medio ambiente.  

-Por ser una zona de alta productividad agrícola tendría que tenerse en cuenta la ubicación que de un parque agroindustrial que explote todas 

las ventajas y beneficios de los suelos agrícolas potenciando el campo agroindustrial a nivel nacional e internacional teniendo en cuenta la 

conectividad de este con dos vías importantes como la panamericana y la intermodal. 
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-La PMI adquiere gran importancia en la economía regional no solo por su magnitud en el aporte al empleo industrial, sino también por el 

volumen de producción realizada en cada unidad industrial, dicha producción se concentra en las ramas de alimentos y bebidas,  siendo los 

que en mayor grado participan en el producto interno industrial, por tanto se hace indispensable generar  estrategias que conduzcan a la 

especialización de las cadenas productivas, su vinculación al un sistema regional de infraestructuras, que permita vincular centros de 

producción, acopio y transformación a centros de servicios que hayan que la región se modernice a nivel agroindustrial y logre ser competitiva 

frente a los mercados. De esta manera, el impulso a los parque industriales se convierte en el esquema de agrupación más idóneo en la 

búsqueda de un modelo que armonice eficiencia productiva y tecnología a con desarrollo urbano y protección ambiental  

 

-La creación del parque agroindustrial para el municipio de pasto, tiene especial importancia al brindar mejores posibilidades para el sector 

agroindustrial, mediante el establecimiento de pequeñas y medianas empresas, en un espacio geográfico con las condiciones adecuadas para 

el desarrollo su actividad, generando servicios, equipamientos y áreas de esparcimiento y recreación que contribuyan a lograr no solo mayores 

rentabilidades en cuando a la productividad de las empresas, sino también mejores condiciones para los trabajadores, industriales y 

empresarios que se asentaran en el sector de botana, y que podrán encontrar la variable medioambiental y paisajística como valor agregado 

de la propuesta, dando de esta manera respuesta a los actuales problemas de la actividad industrial en la región. 

 

- El parque agroindustrial para el Municipio de Pasto,  contara con una serie de equipamiento de apoyo como el centro de logística de 

servicios, el centro de capacitación y el centro empresarial, que brinden servicios estratégicos (comunicaciones, financieros, empresariales, 

etc.), que generen mayor valor agregado al desarrollo agroindustrial ofertando los servicios necesarios para hacerla más competitiva, 

permitiendo:  Aumentar la productividad de las empresas o industrias, mejorar su capacidad de innovar, estimular la formación de nuevas 

empresas que apoyen la innovación y generen mayor desarrollo productivo. 

 



 

 

  

192 

-El centro empresarial además de ser un punto neurálgico dentro del parque agroindustrial, será un punto de encuentro e identidad para la 

ciudad,  por convertirse en un elemento abierto que por medio de la articulación y apropiación del espacio público con el resto de la propuesta 

urbana, permitirá la integración e interacción  de la comunidad campesina y empresarial fortaleciendo los vínculos de negocios y el intercambio 

cultural. 

 

-La implementación de diseño bioclimático dentro de la arquitectura y el manejo de nuevos sistemas constructivo, que propicien no solo el 

cuidado al medio ambiente, sino su  relación directa con el usuario.  
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ANEXOS 

 

TABLA 1. PROGRAMA URBANO PARQUE AGROINDUSTRIAL 
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TABLA 2. REGLAMENTACION DE LAS INDUSTRIAS A INCORPORAR EN EL PARQUE AGROINDUSTRIAL 

 



 

 

  

200 

 



 

 

  

201 

ANEXO 3. IMAGEN GENERAL PARQUE AGROINDUSTRIAL 
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ANEXO 4. AGROINDUSTRIA DE ABONOS 

    

ANEXO 5. AGROINDUSTRIA DE CARNICOS 
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ANEXO 6. AGROINDUSTRIA DE BEBIDAS 

 

ANEXO 6. ACCESO DE CARGA  
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ANEXO 6. CENTRO EMPRESARIAL 
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ANEXO 6. VISTA DESDE PUENTE PEATONAL                                   ANEXO 7. VISTA DESDE EJE PEATONAL CUBIERTA 

    

ANEXO 8. VISTA DESDE GALERIA AREA ADMINISTRATIVA HACIA ESPACIO PUBLICO 
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ANEXO 9 FACHADA DESDE ACCESO  PRINCIPAL AREA ADMINISTRATIVA  
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ANEXO 9 ACCESO PLAZA PRINCIPAL 
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