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EEditorial

Entorno empresarial en Colombia: 
¿Qué nos dice el informe 

El informe Doing Business 2012, con cifras 
actualizadas a junio de 2011, ubicó a Co-
lombia en el puesto 42 en el ranking mun-

dial de facilidad para hacer negocios (entre 183 paí-
ses), lo cual significó una mejoría de cinco lugares 
respecto al resultado del año anterior (puesto 47). 
Como se observa en el cuadro adjunto, Colombia 
ocupó el tercer lugar en el ranking regional (18 paí-
ses de América Latina), precedido por Chile y Perú 
(puestos 39 y 41, respectivamente).

Según el reporte, la investigación enfatiza princi-
palmente en la perspectiva de vida de las Pymes de 
acuerdo con las regulaciones que influyen en su ope-
ración. Así, el informe clasifica las economías según 
diez áreas de regulación: i) apertura de una empre-
sa; ii) manejo de permisos de construcción; iii) ob-
tención de electricidad; iv) registro de propiedades; 
v) obtención de crédito; vi) protección de inversores; 
vii) pago de impuestos; viii) comercio transfronteri-
zo; ix) cumplimiento de contratos; y x) resolución de 
la insolvencia. 

Dada la importancia que, para el caso particular 
de las Pymes, tienen las dimensiones relacionadas 
con el capital humano, el tema financiero y de co-
mercio exterior, vale la pena dar una mirada a los 
principales hallazgos del informe en estos frentes.

Así, es satisfactorio constatar que Colombia se 
encuentra entre las doce economías que más me-
joraron en facilidad para hacer negocios entre la 
medición de 2011 y la de 2012. En efecto, el país 
presentó mejoras en cuatro de las diez áreas regu-
latorias medidas por el Doing Business 2012: aper-
tura de un negocio, registro de propiedades, pago 
de impuestos y resolución de la insolvencia.

Uno de los principales saltos de Colombia tuvo 
que ver con el área de pago de impuestos. Esto se 
debe a la reducción en el tiempo requerido para pre-
parar, presentar y pagar los impuestos. En este caso, 
el número de horas (por año) necesarias para reali-
zar dichos trámites (193) está por debajo del prome-
dio de América Latina (382) y muy cerca de los países 
de la OECD (186). De esta manera, Colombia ascen-
dió 25 puestos en la clasificación, al pasar del puesto 
120 en el Doing Business 2011 al 95 en el de 2012. 
En este aspecto es importante señalar que, durante 
los últimos años, en materia de trámites tributarios 
se reportaron avances gracias a la incorporación de 
nuevas tecnologías para la declaración y el pago de 
impuestos de manera electrónica, así como la apro-
bación de una Reforma Tributaria, según Ley 1430 
de 2010. Como lo ha venido comentando Anif, los 
componentes de esta reforma tuvieron que ver con: 

Doing Business 2012?
El Banco Mundial elabora anualmente un reporte 
acerca de las regulaciones que afectan el clima de 
los negocios en diferentes países del mundo.En éste 
se evidencian los obstáculos más importantes para 
el desarrollo de actividades empresariales. 
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países, descendiendo cuatro posiciones con respec-
to a la medición de 2011. A pesar de que el tiempo 
para exportar (14 días), es decir el tiempo requerido 
para cumplir con todos los procedimientos exigidos 
para exportar, fue menor que el promedio de Amé-
rica Latina (18), el costo de exportación (US$2.270 
por contenedor) superó con creces los US$1.257 de 
América Latina y los US$1.032 de los países de la 
OECD. En este aspecto, Anif insiste en que uno de 
los mayores atrasos estructurales que enfrenta Co-
lombia se refiere a su precaria dotación de infraes-
tructura de transporte, lo que genera sobrecostos 
de hasta el 18% para el país que se evidencian en los 
mayores costos para los exportadores. 

En síntesis, hemos visto cómo Colombia ha veni-
do haciendo progresos significativos en materia de 
medidas pro-mercado durante los años recientes. 
Ello le permitió ubicarse en la posición 42 entre 183 
países y ocupar el tercer puesto en la región. Si bien 
los resultados del Doing Business 2012 reconocen 
avances en algunos frentes, éstos continúan evi-
denciando la necesidad de implementar reformas 
en temas estructurales que mejoren el clima de los 
negocios y le permitan al país continuar ganando 
en competitividad a nivel internacional. Esto es de 
suma importancia dada la creciente agenda comer-
cial negociada que implica comercio en ambas vías, 
donde la capacidad competitiva del país determina-
rá qué sectores se expanden y cuáles se contraen. 
Así, en lo que se refiere a competitividad, Colombia 
debe enfocarse en superar sus barreras en materia 
de infraestructura.

Temas

i) la eliminación gradual del 4X1.000; ii) el desmonte 
de la exención tributaria del 30% por reinversión de 
utilidades para los años 2012-2013; y iii) el desmonte 
de la sobretasa del 20% al consumo de energía que 
venía pagando el sector industrial. 

En el indicador de resolución de la insolvencia 
(antes llamado facilidad para el cierre de una em-
presa), el país subió 17 posiciones (del puesto 29 
al 12 entre 2011-2012). Allí los costos representan 
tan sólo el 1% de los bienes totales de la empresa, 
por debajo del promedio de América Latina (16%) 
y de los países de la OECD (9%). Adicionalmente, la 
tasa de recuperación (centavos por dólar recupera-
dos por los solicitantes de una empresa insolven-
te) es del 82% para Colombia, mientras que para 
América Latina es sólo del 30% y para los países de 
la OECD es del 68%. En el caso de apertura de un 
negocio y registro de propiedades, el país escaló 8 
y 3 posiciones respectivamente entre la medición 
de 2011 y la de 2012.

Si bien en términos de progreso relativo estos 
resultados son positivos para Colombia, el informe 
deja claro que en aspectos tan importantes como la 
obtención de electricidad, consecución de crédito y 
el comercio transfronterizo el país no ha avanzado 
lo suficiente en los últimos años. Por el contrario, en 
dichas áreas ha presentado retrocesos con respecto 
a los resultados de 2011. Por esta razón, los empre-
sarios continúan enfrentando limitaciones para de-
sarrollar sus actividades.

Destacamos el área de comercio exterior donde 
el país ocupó una regular posición 87 frente a 183 

Haciendo negocios: ranking entre 183 países
(2011-2012)

 Colombia Chile  Perú 
  2012 2011 Ascenso (+) 2012 2011 Ascenso (+) 2012 2011 Ascenso (+)
    Descenso (-)   Descenso (-)   Descenso (-)
           
Facilidad para hacer negocios 42 47 5 39 41 2 41 39 -2
          
Apertura de un negocio 65 73 8 27 62 35 55 53 -2
Obtención de electricidad 134 131 -3 41 41 Igual 82 83 1
Manejo de permisos de construcción 29 29 Igual 90 87 -3 101 96 -5
Registro de propiedades 51 54 3 53 46 -7 22 24 2
Obtención de crédito 67 64 -3 48 75 27 24 21 -3
Protección a los inversionistas 5 5 Igual 29 28 -1 17 21 4
Pago de impuestos  95 120 25 45 42 -3 85 93 8
Comercio transfronterizo 87 83 -4 62 59 -3 56 56 Igual
Cumplimiento de contratos 149 149 Igual 67 66 -1 111 110 -1
Cierre de una empresa 12 29 17 110 96 -14 100 102 2

Fuente: Banco Mundial - Ranking Doing Business 2012.
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En medio de una turbulencia internacio-
nal desafiante, ocasionada por la prolon-
gada crisis económica (2007-2012), las 

economías desarrolladas, después de casi trein-
ta años de expansión económica ininterrumpi-
da, enfrentan su peor recesión con importantes 
desequilibrios fiscales, hogares sobreendeuda-

dos y sistemas financieros “retraídos”. 

mados para el país. Como ve-
remos,  estos TLCs representan 
oportunidades dentro de las 
llamadas exportaciones no tra-
dicionales. La tarea de las Pymes 
será prepararse productivamen-
te para aprovechar las oportuni-
dades sectoriales y minimizar los 
riesgos. La tarea del gobierno es 
reducir los sobrecostos en que 
incurren los empresarios na-
cionales por tener una precaria 
infraestructura de transporte y 
altos costos laborales. 

En cambio, por primera vez en 
décadas América Latina y Colom-
bia no tienen graves problemas 

fiscales y financieros a nivel ma-
croeconómico. Específica-

mente, Colombia presentó 
una excelente tasa de 
crecimiento, cercana al 
6%, al cierre de 2011, 

y un segmento Pyme con buenas 
perspectivas a nivel agregado. 

El objetivo de este pequeño 
artículo será identificar, en me-
dio del buen desempeño econó-
mico general en Colombia y del 
segmento Pyme en particular, 
las potencialidades que se abren 
para las pequeñas y medianas 
empresas de cara a los TLCs fir-

  <Sandra Zamora*>

Las Pymes de
cara a los TLCs 

*Investigadora Anif.
E-mail: szamora@anif.com.co
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En 2011, Colombia 
logró un crecimiento 

excepcional del 5.9% 
real anual, frente al 4% 

alcanzado en 2010. 
Éste es el mejor 

registro observado 
desde 2007 cuando
 la economía creció 

en un 6.9%.

Ciclo económico de 2011 y perspectivas para 2012

Las economías de la región 
han sido exitosas evitando el 
contagio ante la creciente incer-
tidumbre internacional. Mien-
tras que en 2009 la Zona Euro 
se contraía al -4.3% real anual y 
Estados Unidos al -3.5%, Latino-
américa sólo lo hacia al -1.7%, 
y en particular Colombia crecía 
al 1.5%. Así, durante el período 
2005-2011, el país mantuvo un 
crecimiento promedio del PIB 
real del 4.7% anual. 

En 2011, Colombia logró un 
crecimiento excepcional del 
5.9% real anual, frente al 4% 
alcanzado en 2010 (ver gráfi-
co 1). Éste es el mejor registro 
observado desde 2007 cuando 
la economía creció en un 6.9%. 
La expansión fue impulsada por 
sectores como la minería que se 
aceleró de un 12.3% en 2010 a 
un 14.3% en 2011, consistente 
con el auge minero-energético 
que vive el país. Lo anterior, 
pese a los problemas generados 

por la ola invernal, específica-
mente las lluvias que afectaron 
la extracción de carbón, y los 
problemas de movilización en la 
extracción del sector petrolero. 

Otros sectores que lidera-
ron el crecimiento de la econo-
mía en 2011 fueron transporte 
y comunicaciones, que creció al 
6.9% real, y comercio y turismo 
al 5.9%. Sobre este último cabe 
mencionar que 2011 fue uno 
de los mejores años para el co-
mercio al por menor, el cual se 
expandió al 10.3% anual. Esto 
obedeció a la mayor demanda 
de bienes durables y al forta-
lecimiento de la confianza de 
los consumidores. Por ramas 
comerciales, muebles y equipo 
para oficina fue el sector con 
mayor crecimiento (31.5%), 
seguido por vehículos (23.1%) 
y calzado y artículos de cuero 
(19.8%), ver Anif, 2012a. 

El sector de establecimien-
tos financieros creció al 5.8% 

real anual, impulsado por már-
genes financieros favorables y 
el dinamismo en el volumen 
de cartera crediticia que en 
2011 registró una expansión 
del 18% real anual. Por su par-
te, el sector de construcción 
se reactivó al pasar de una 
contracción del -1.7% en 2010 
a crecer al 5.7% en 2011, lo 
cual se explica por el repunte 
de las obras civiles que crecie-
ron al 6.5%.  

Entre tanto, la industria si-
gue siendo un factor de preocu-
pación con un crecimiento de 
sólo un 3.9% real anual. Pese 
a que en los últimos dos años 
este sector ha mostrado seña-
les de recuperación, frente a 
la marcada desaceleración de 
2008-2009 cuando registró una 
contracción promedio del -1.7% 
real anual, la industria continúa 
perdiendo participación en la 
producción total de la econo-
mía. En 2007 su participación 

 Gráfico 1. Crecimiento del PIB por oferta observado 2011 vs.  2010 
(%)
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La Gran Encuesta 
Pyme, en su lectura del 
segundo semestre de 
2011, muestra buenos 
resultados del segmento 
en línea con la dinámica 
agregada de la
economía, aunque 
ya hay señales 
de alerta.  

era de un 14.2% frente a un 
12.7% en 2011. De otro lado, en 
el sector de servicios sociales 
también se observa una mar-
cada desaceleración, al pasar 
de un crecimiento del 4.8% en 
2010 a un 3.1% en 2011. 

Los sectores menos diná-
micos fueron electricidad, gas 
y agua (1.8%), donde se hicie-
ron evidentes los problemas 
de la precaria infraestructura 
(oleoductos y gaseoductos) y 
agricultura (2.2%), como re-

de 2012 la inversión en China 
cayó a su menor nivel en casi 
una década y ya se habla de un 
“pinchazo” de la burbuja hipo-
tecaria, donde en los primeros 
meses de 2012 se han registra-
do caídas en los precios de la vi-
vienda en 27 de las 70 principa-
les ciudades de ese país. De ahí 
que el crecimiento del PIB de 
China en 2012 se perfile hacia 
un 7.5%, alejándose del 8% ob-
servado en las últimas décadas 
(ver Anif, 2012b). 

¿Cómo va el segmento Pyme?

En medio de este entorno 
macroeconómico desafiante y al 
mismo tiempo lleno de oportu-
nidades, es pertinente analizar 
el desempeño de las Pymes du-
rante el año 2011. La Gran En-
cuesta Pyme (GEP), liderada por 
Anif y patrocinada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) (con recursos del Fondo 
Coreano para la Pobreza), el 

Banco de la República y Bancól-
dex, en su lectura del segundo 
semestre de 2011 muestra bue-
nos resultados del segmento en 
línea con la dinámica agregada 
de la economía, aunque ya hay 
señales de alerta.  

En efecto, el Indicador Pyme 
Anif (IPA), que mide el clima 
de los negocios en las Pymes 
en materia de situación eco-

nómica, ventas y expectativas, 
alcanzó un valor de 66, ubicán-
dose en el plano denominado 
como “bueno” (ver gráfico 2). 
En los últimos dos semestres 
este indicador se había ubica-
do en 64 y en el primer semes-
tre de 2010 llegó a 63. Ahora, 
el relativo estancamiento del 
IPA se explica por una modera-
ción de las perspectivas favo-

sultado de los daños provoca-
dos por la ola invernal. 

Para el año 2012 Anif prevé 
una ligera desaceleración de la 
economía hacia el 5%, teniendo 
en cuenta que: i) sectores como 
agricultura, comercio e indus-
tria han comenzado a moderar 
su crecimiento; y ii) hay riesgos 
de contaminación internacio-
nal debido a la crisis de la Zona 
Euro, la debilidad de Estados 
Unidos y la desaceleración de 
China. En particular, en abril 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2011.
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rables de las Pymes frente a su 
situación actual, pese al mayor 
optimismo en sus respuestas 
con respecto al futuro inme-
diato. Así, aunque 2011 fue 
un buen año para las Pymes, 
consistente con el crecimiento 
de la economía en el período, 
aún no se observa una mejoría 
hacia el plano “muy bueno” de 
los años 2006 y 2007.

Respecto a la situación eco-
nómica general, se observa un 
repunte favorable frente a los ni-
veles de 2009. Sin embargo, en 
el caso del sector industrial, el 
balance de respuestas (diferen-
cia entre las respuestas positivas 
y negativas) comienza a estabili-
zarse. En este sector, el balance 
de respuestas a la pregunta so-
bre situación económica general 
fue de 20, presentando un incre-
mento de 4 puntos con respecto 
al nivel en el que se encontraba 
hace un año, pero por debajo de 
su promedio histórico de 23. El 
sector de servicios continúa re-
puntando, llegando a un balance 
de 34 en la misma pregunta, y el 
sector de comercio muestra una 
recuperación más pronunciada, 

que el principal problema que 
enfrentan las Pymes del sector 
de comercio es la competen-
cia de las grandes superficies 
(32%). En el sector de servicios 
la situación de márgenes es más 
preocupante. El balance de res-
puestas regresó al plano negati-
vo, 18 puntos por debajo de su 
promedio. Aquí la competencia 
(29%) es el mayor problema 
para las Pymes del sector. 

En este contexto de buen 
desempeño, pero con algunas 
señales de alerta, se inició un año 
2012 donde el ambiente econó-
mico será menos dinámico que 
el de 2011. Esto se evidencia en 
las proyecciones de crecimiento 
(5% vs. 5.9% de 2011), donde al-
gunos indicadores líderes (en in-
dustria, comercio y agro) ya em-
piezan a mostrar moderación. 
En el segmento Pyme, las pers-
pectivas lucen favorables. Pero, 
un aspecto importante será la 
posibilidad de aprovechar o no 
las oportunidades que traen los 
TLCs que ya están vigentes. 

Actualmente las cifras mues-
tran que, al corte del primer 
semestre de 2011, sólo un 29% 

superando su promedio históri-
co, en línea con la dinámica del 
comercio al por menor durante 
2011 (ver gráfico 3). 

Asimismo, aunque el nivel 
de ventas de los tres macro-
sectores se incrementó con 
respecto al primer semestre de 
2011, éste continúa muy por 
debajo del promedio histórico 
(ver gráfico 4). En el gráfico 5 
se observa una situación si-
milar en el nivel de pedidos, 
pero además preocupa que en 
el sector de servicios éstos se 
mantengan a la baja. 

Otra señal de alerta se ob-
serva en los márgenes de ren-
tabilidad (ver gráfico 6). Si bien 
en los sectores de comercio e 
industria estos márgenes tradi-
cionalmente no han sido muy 
altos, en el primer semestre de 
2011 continuaron estancados 
en -7, muy por debajo de su 
promedio histórico. En la indus-
tria, por ejemplo, los empresa-
rios manifiestan que los princi-
pales problemas son la falta de 
demanda (26% del total de em-
presarios del sector) y el costo 
de los insumos (16%), mientras 

 Gráfico 3. Situación económica general
(Balance de respuestas)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2011.
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 Gráfico 7.  Colombia: exportaciones tradicionales
 y no tradicionales

(US$ millones)

Fuente: cálculos Anif con base Dane.
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de las Pymes industriales 
exportaba y en servicios lo 
hacía un 13%. En el sector 
industrial los principales 
socios comerciales eran 
Ecuador (40% de las expor-
taciones), Venezuela (25%), 
Estados Unidos (20%) y 
Perú, Bolivia y Chile (18%). 
De forma similar, en el sec-
tor de servicios los principa-
les socios eran Estados Uni-
dos (29%), Ecuador (27%), 
Venezuela (23%) y Unión 
Europea (19%). 

Por ello, resulta vital 
analizar las posibilidades 

de aprovechamiento de la 
agenda comercial que ha 
negociado el país en el seg-
mento Pyme. Esto será fun-
damental para dinamizar y 
profundizar las exportacio-
nes no tradicionales. Como 
veremos en la siguiente 
sección, existen muchas 
oportunidades a nivel sec-
torial donde las Pymes 
pueden tener ventajas. 
Pero también es necesario 
que se realicen las tareas 
pendientes en materia de 
infraestructura, logística y 
flexibilización laboral. 

Comercio exterior  de  Colombia

2011 fue un año excepcional 
para las exportaciones colom-
bianas. A diciembre de ese año 
mostraron un incremento del 
43% anual en dólares y en los 
primeros meses de 2012 (enero-
marzo) han seguido 
una tendencia si-
milar, con un incre-
mento promedio 
del 40% anual. Este 
auge obedece prin-
cipalmente a las ex-
portaciones tradicio-
nales. En efecto, en 
2011 éstas crecieron 
a tasas promedio del 
47% anual. Dentro 
de las exportacio-
nes tradicionales el 
petróleo representa 
un 70.3%, el carbón 
un 21.1%, el café un 
6.6% y el ferroníquel 
un 2.1%.  

Entre tanto, aunque las 
exportaciones no tradiciona-
les crecieron al 19% anual a 
diciembre de 2011, se debe 
tener en cuenta que éstas vie-
nen de crecimientos negativos 

durante los años 2009 y 2010. 
Por consiguiente, parte de su 
repunte responde a un efecto 
estadístico. De hecho, las ex-
portaciones no tradicionales 
se han estancado en niveles 

de US$17.168 mi-
llones al cierre de 
2011, cifra inferior 
a los US$17.621 
de 2008 antes del 
colapso de las ex-
portaciones con 
Venezuela (ver grá-
fico 7). De éstas, el 
20.8% corresponde 
al sector metalúr-
gico, a químicos 
un 17.8%, agro un 
13.2%, alimentos 
un 12.6%, plástico 
y caucho un 4.4% 
y otros sectores re-
presentan un 31.2% 
(ver gráfico 8).

 Gráfico 6. Márgenes
(Balance de respuestas)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2011.
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Hoy en día las exportaciones tradicionales 
de commodities han vuelto a representar un 70% 
del total, generando una peligrosa dependencia de 
dichos productos, con precios volátiles.

Anif ha hecho énfasis en la 
involución de las exportaciones 
colombianas. Después de un 
largo período cuasi monoex-
portador (1920-1960), en los 
años 1956-1974 Colombia hizo 
un esfuerzo por diversificar las 
exportaciones no tradicionales 
(flores, banano, cueros, textiles 
y confecciones), las cuales llega-
ron a representar cerca del 50% 
del total exportado. Sin embar-
go, en los años ochenta con la 
llegada de las exportaciones de 
carbón y petróleo, el país fue 
perdiendo este esfuerzo diversi-
ficador. Hoy en día las exporta-
ciones tradicionales de commo-
dities han vuelto a representar 
un 70% del total, generando 
una peligrosa dependencia de 
dichos productos, con precios 
volátiles (ver Anif, 2012c). 

Por ello, resulta vital promo-
ver las exportaciones no tradi-

cionales, que es donde se van 
a ver las ventajas de los TLCs ya 
firmados y operando. Y es aquí 
donde las Pymes tienen opor-
tunidades de crecimiento. Para 
aprovecharlas ampliamente, las 
empresas Pyme podrían: i) in-
sertarse dentro de los sectores 
que tendrán mayores ventajas 
de cara a los TLCs (exportando 
directamente o uniéndose a 
una cadena o clúster de expor-
tación); o ii) aprovechar temas 
puntuales de los tratados fir-
mados (como es el caso de los 
capítulos de compras públicas), 

tema que no se profundizará en 
este artículo. 

Con respecto al primer 
punto, Anif ha hecho un aná-
lisis en el frente sectorial para 
identificar cuál es el poten-
cial sectorial exportador de 
Colombia con los TLCs que se 
encuentran vigentes, y cuáles 
podrían ser los sectores ries-
gosos, recordando que dichos 
TLCs pueden tener tanto efec-
tos positivos como negativos 
sobre la economía.  

El gráfico 9 muestra el po-
tencial exportador del país para 

 Gráfico 8.  Exportaciones no tradicionales por producto 
(Participación %)

Fuente: cálculos Anif con base Dane.
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los ocho TLCs que se encuen-
tran vigentes y el de la Zona 
Euro (aún en proceso de apro-
bación). El tratado con el Trián-
gulo del Norte de Centroaméri-
ca muestra el mayor potencial 
exportador por sectores, con 
un balance de +8. Además, este 
mercado tiene un potencial de 
29 millones de consumidores. 

Asimismo, los mercados 
CAN (+3) y EFTA (cero) ofrecen 
un potencial exportador medio. 
Aunque se tienen ventajas en 
los sectores de minería, confec-
ciones y algo en refinación de 
petróleo y alimentos, existen 
riesgos en cuero y calzado, plás-
tico y caucho y vehículos. Por el 
contrario, los TLCs con Canadá, 
Chile, G3 y Mercosur tienen un 
balance negativo y representan 
un mayor riesgo de penetra-
ción de allá para acá. En el caso 
de Estados Unidos, el balance 

es de +1, con ventajas expor-
tadoras en minería, confeccio-
nes, cuero y calzado, alimentos 
y metales, pero desventajas 
en químicos, papel, vehículos, 
plástico y caucho. Por su parte, 
un TLC con la Zona Euro tendría 
un balance neutro. 

A nivel sectorial, el mayor 
potencial exportador lo mues-
tran minería (+9) y confecciones 
(+8), y el mayor riesgo de pene-
tración está en vehículos (-6), 
esto sin contabilizar el TLC con 
Corea del Sur. 

Así, el segmento Pyme tie-
ne una guía inicial de dónde 
están las potencialidades, pero 
también los riesgos sectoria-
les del país de cara a los TLCs. 
Claramente, esto no significa 
que se deba cambiar de sector. 
Pero lo que si se debe tener 
claro es que la dinámica agen-
da comercial del país implica 

unas oportunidades que serán 
materializadas si las Pymes 
se preparan para asumirlas, y 
unas amenazas (importaciones 
baratas) que las Pymes tam-
bién deben preparase produc-
tivamente para enfrentar.

Por último, dichas oportuni-
dades derivadas de los TLCs sólo 
serán una realidad si se superan 
las tareas pendientes que el país 
tiene en varios frentes: i) desa-
trasar la precaria infraestructura 
de transporte, que representa 
sobrecostos para los empresa-
rios de cerca del 18% (según el 
BID); ii) diseñar políticas positi-
vas en materia logística (que im-
plican coordinación entre enti-
dades como la Dian, la policía, el 
ICA y el Invima); y iii) flexibilizar 
el mercado laboral, donde los 
sobrecostos laborales de hasta 
el 60% reducen la competitivi-
dad del empresariado formal. 

 Gráfico 9.  Colombia: potencial exportador por TLC y producto 

Fuente: cálculos Anif con base Dane.
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Conclusiones

del país (a través de los TLCs fir-
mados) como una oportunidad 
de generar mejores niveles de 
desempeño del segmento. Aquí, 
aunque ya hay evidencia de ele-
vado crecimiento de las exporta-
ciones tradicionales (commodi-
ties), llegando a casi US$60.000 
millones (70% del total), las 
oportunidades vía TLCs surgen 
es para los sectores no tradicio-
nales, donde las Pymes pueden 
jugar un papel importante. 

Si bien las Pymes en Colom-
bia no han sido tradicionalmen-
te un segmento exportador, los 
TLCs son una oportunidad de 

La economía colom-
biana en 2011 creció al 
5.9% real anual, una cifra 
excepcional teniendo en 
cuenta los daños gene-
rados por la ola invernal 
y los problemas en las 
economías desarrolladas, 
producto de la crisis in-
ternacional. Para el año 
2012, Anif prevé una lige-
ra desaceleración y pro-
nostica un crecimiento del 
5%, lo que obedece a que 
sectores como agricultura, 
comercio e industria han 
comenzado a moderar su 
crecimiento y al riesgo la-
tente de contagio internacional. 

En línea con lo anterior, los 
resultados de la GEP dejan ver el 
buen momento por el que atra-
viesan las Pymes del país. Esto 
en cuanto a su situación eco-
nómica, ventas y perspectivas 
hacia el segundo semestre de 
2011. Sin embargo, no se deben 
dejar a un lado factores crecien-
tes de alerta como: i) los niveles 
de ventas y pedidos que conti-
núan por debajo de su prome-
dio histórico; y ii) el detrimento 
de los márgenes de rentabilidad. 

En esta buena coyuntura, 
aparece la agenda comercial 

apertura para el sector, 
ya sea buscando negocios 
en otros países o involu-
crándose en una cadena 
o clúster exportador. Pero 
esto también es un llama-
do a las Pymes de todos 
los sectores para identifi-
car los potenciales riesgos 
y/o beneficios que ten-
drían los tratados sobre 
su negocio. Aquí es claro 
que habrá sectores be-
neficiados (por ejemplo, 
minería y confecciones), 
pero también sectores 
con altos riesgos (vehícu-
los principalmente). 

Así, aunque las perspecti-
vas son buenas en el segmen-
to, la agenda comercial del país 
abre nuevas oportunidades 
y desafíos para las pequeñas 
y medianas empresas. La ta-
rea de estos empresarios será 
prepararse para abrir nuevos 
mercados o para competir en 
el mercado local con las impor-
taciones. La tarea del gobierno 
será desatrasar la infraestruc-
tura y flexibilizar el mercado la-
boral, para reducir sobrecostos 
que hacen más vulnerable al 
empresariado local en un mun-
do globalizado. 
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El turismo es el tercer sec-
tor más importante a nivel 
mundial, contribuyendo 

directamente con un 2.9% del 
PIB global (9% sumando aportes 
indirectos), ver gráfico 1. Se esti-
ma que aproximadamente 250 
millones de personas trabajan en 
este sector, es decir 1 de cada 12 
trabajadores en el mundo. 

Durante la década pasada 
el turismo visto a escala global 
mantuvo un crecimiento soste-
nido. Pese a acontecimientos 
coyunturales como el 11 de sep-
tiembre de 2001, la guerra de 
Irak en 2003 y la crisis financiera 

de 2009, su tasa de crecimien-
to se mantuvo cercana al 5%. 
Asimismo, durante el año 2011, 
aunque la recesión volvió a ma-
nifestarse en la economía global, 
el turismo se expandió un 4.4%. 

En volumen de pasajeros, 
tanto el año 2010 (938 millo-
nes, +6.6%) como el año 2011 
(980 millones,+4.5) compensa-
ron el bajonazo presentado en 
2009, donde sólo se registra-
ron 880 millones de turistas en 
el globo (OMT, 2012). 

Para 2012, la actual crisis 
fiscal y financiera en la Unión 
Europea, la desaceleración del 

ritmo de crecimiento de Estados 
Unidos y una menor dinámica 
de las economías emergentes 
jugarán un papel importante en 
la desaceleración de este sector. 
No obstante, el panorama no 
es del todo desalentador. Es así 
como para los primeros dos me-
ses del año el volumen de turis-
tas se incrementó en 7 millones 
de personas (5.6%) y según la 
Organización Mundial del Turis-
mo, la tendencia se mantendrá 
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por el resto de año. La meta es 
lograr un crecimiento del sector 
alrededor del 3.5%, llegando a 
un volumen histórico de viajeros 
cercano a los 1.020 millones de 
pasajeros internacionales.

En particular, Asia se cata-
pultará como el principal des-
tino turístico incrementando 
su volumen en más del 10%. 
Seguido por América del Sur 
con el 6% y África con el 7.0%. 
En contraste, Oriente Medio 
se mantendrá en un bajo nivel 
creciendo a sólo el 1%.

Colombia dentro del turismo en América Latina

Para el año 2011, en Améri-
ca Latina la contribución direc-
ta del sector turismo al PIB de 
la región fue de US$133.8 billo-
nes, es decir un 3.2% del total  
(8.6%,  sumando aportes indi-
rectos) y generó 5.6 millones 
de empleos directos (ver gráfi-
co 2). Esta cifra significa que es 
la cuarta región del mundo que 
más contribuye al sector luego 
de América del Norte, la Unión 
Europea y el noreste asiático. 
El ocio (82.6%) es el motivo 
más importante de visita. Para 
el año 2012 el sector proyecta 
un aumento de la contribución 
directa tanto al PIB como al 
empleo regional en un 6.5% y 
un 5.1% respectivamente.

Por su parte, aunque Co-
lombia ha dado pasos signifi-
cativos en la construcción de 
alianzas entre el sector público 
y privado que lleven a una ex-
plotación sostenible y eficien-
te de algunas zonas del país 

privilegiadas para el turismo, 
el rezago en infraestructura y 
logística de transporte es sig-
nificativo frente a la región. 
Por ejemplo, analizando los 
factores que miden qué tan 
atractivo es realizar inversio-
nes o desarrollar negocios en 
el sector de viajes y turismo 

en Colombia, se observa que 
el factor que tiene la más baja 
calificación es el de infraestruc-
tura y ambiente para los nego-
cios (3.3 sobre 7), según el Foro 
Económico Mundial 2011.

En este aspecto, Colombia 
presenta deficiencias principal-
mente en lo relacionado con la 

 Gráfico 1. Contribución directa del sector turismo al PIB mundial 
(% del total) 
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 Gráfico 2.  Contribución directa del sector turismo al PIB de América Latina
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infraestructura de transporte, 
que nos ponen en niveles de 
interconexión similares a los 
de Honduras y Belice (ver Anif, 
2009). Así, en materia de com-
petitividad de viajes y turismo, 
el país se ubica en la posición 11 
de 21 en América Latina, siendo 
superado ampliamente por sus 
pares regionales (Chile, Perú y 
Brasil) y por algunos países cen-
troamericanos (ver gráfico 3). 

En América Latina, los indica-
dores macroeconómicos del tu-
rismo, elaborados por la Cepal, 
muestran a Colombia muy por 
debajo del promedio en térmi-
nos de apertura turística. Espe-
cíficamente, tanto la estimación 
de la serie correspondiente a la 
suma del consumo de los turistas 
extranjeros en Colombia, como 
la de gasto de los colombianos 
en las mismas actividades en 
otros países da como resultado 
un 2.0% del PIB de 2008, distri-
buido equitativamente entre las 

dos series, siendo el antepenúl-
timo país luego de Brasil (1.2%) 
y Venezuela (1.1%), ver gráfico 4.

Igualmente, con el fin de 
medir la vocación turística de 
un país se establece la relación 
entre el consumo turístico en 
el país sobre la exportación de 
bienes y servicios. Para Colom-
bia (7,0%), al igual que Ecua-
dor (4.3%) y Argentina (6.7%), 
se ha presentado un descen-
so desde el año 2000, lo cual 
significa que el movimiento 
de divisas asociado al turismo 
receptor está disminuyendo 
más rápidamente que el volu-
men de bienes exportados. Al 
mantener un ritmo regional 
semejante en cuanto a ventas 
externas, la pérdida relativa de 
vocación turística en el tiempo 
es el resultado de un ritmo de 
gasto de turistas extranjeros 
menor al de los demás países.

Finalmente, la relación entre 
el consumo turístico receptor y 

las remesas es importante para  
realizar estudios comparados, 
en términos físicos y moneta-
rios, de dos importantes corrien-
tes internacionales: el turismo 
y los movimientos migratorios, 
cuyos flujos han adquirido una 
importancia notable en varios 
países latinoamericanos. El re-
sultado histórico de la anterior 
relación muestra luego de un 
descenso desde el año 1993, 
una estabilización a partir del 
año 1999 para la región. Al igual 
que Perú y Ecuador, en Colom-
bia el motivo fundamental ha 
sido una alta migración al ex-
terior de personas con el fin de 
obtener recursos y enviarlos a 
su país de origen. En el país, a 
diferencia de Venezuela y Brasil, 
el flujo migratorio se estabilizó 
y la relación se fue equilibrando 
conforme el turismo empezó a 
incrementarse y las condiciones 
en el mundo desarrollado deja-
ron de ser tan atractivas.

 

 

 

 

 

 Gráfico 3.  Competitividad latinoamericana en el el índice de viajes y turismo 

Fuentes: DNP y Foro Económico Mundial 2011.
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Al parecer, luego de hacer 
numerosos esfuerzos por mo-
tivar el despegue del sector tu-
rismo, Colombia todavía se en-
cuentra bastante rezagada bajo 
los estándares de la región. 
De igual manera, la eviden-
cia muestra que el ritmo en el 

El sector turismo participó 
con un 2.8% en el agregado 
de la economía colombiana, 
es decir una contribución de 
0.1 puntos porcentuales sobre 
el crecimiento de la economía 
como un todo en 2011 (5.9% 
real). El empleo del sector, que 
corresponde al 26.4% de la 
población total ocupada, man-
tuvo su tendencia alcista en lo 
corrido del tercer mes del año 
2012 (3.3%). 

En términos comerciales, 
según la Organización Mun-
dial del Turismo (OMT), el país 
cuenta con una balanza ex-
portadora positiva de sólo un 

Dinámica del sector turismo en Colombia

crecimiento del sector  es rela-
tivamente lento frente a países 
como Argentina y Uruguay. Sin 
embargo, la perspectiva futura 
no es negativa. El país cuenta 
con el privilegio de tener las 
características geográficas para 
ser un líder mundial en este 

sector, razón por la cual se hace 
necesario cubrir el rezago en 
infraestructura de transporte y 
fortalecer el marco institucio-
nal que permita la mejora en 
eficiencia, estandarización, ca-
lidad y sostenibilidad ambiental 
del sector. 

0.2% del PIB (consumo de tu-
ristas extranjeros en Colombia 
menos consumo de turistas 
colombianos en el exterior). 
Sumando bienes y servicios, 
esta cifra deja al turismo como 
el tercer sector generador de 
divisas (US$3.000 millones), 
luego del petróleo y el carbón, 
estando por encima de produc-
tos históricos nacionales como 
el café, las flores y el banano.

De esta forma, para el año 
2011 se registró una entrada 
de 1.6 millones de visitantes ex-
tranjeros (+5.5%), ver gráfico 5. 
Estos visitantes eran en su ma-
yoría provenientes de las Amé-

ricas (75.4%) y Europa (16.9%). 
Específicamente por país, Esta-
dos Unidos contribuye con el 
9% del total, seguido por Vene-
zuela (19%), Ecuador (9%) y Bra-
sil (8%). Sobre este último cabe 
mencionar que su crecimiento 
anual fue el más contundente 
con un 42.1%. Igualmente, el 
turismo doméstico ha empeza-
do a cobrar importancia en las 
finanzas regionales y en lo co-
rrido del año aumentó un 15%.

Durante 2011, aunque el 
sector se dividió fundamen-
talmente entre ocio (52.5%) y 
negocios (38.7%), las razones 
que jalonaron el incremento 

 Gráfico 4.  Consumo del turismo receptor
 (% del PIB) 

Fuente: Foro Económico Mundial 2011.
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en el flujo de viajes correspon-
dieron a la expansión en nego-
cios (46.7%), eventos (39.5%) 
y trabajo (20.8%). En efecto, 
el principal motivo de viaje 
de no residentes fue nego-
cios (54.1%) y ocio (34.9%). En 
cuanto al tipo de transporte, 
se movilizaron por vía aérea 
2.8 millones de personas ex-
tranjeras (+13%), por vía marí-
tima (cruceros) 0.3% millones 
de personas (+6.5) a octubre 
de 2011, y transporte terrestre 
0.13 millones de personas al  
segundo trimestre de 2011.

Las ciudades que más alber-
garon a los residentes extran-
jeros durante el año pasado 
fueron Bogotá con un 54.5% del 
total (861.727 personas), Car-
tagena con un 11.2% (177.896 
personas) y Medellín  con el  
10%. En particular, la capital del 
país concentra el 20.1% de la 
oferta nacional de prestadores 
de servicios turísticos (14.732 
entidades) seguido por Antio-
quia (10.8%) y Bolívar (6.8%).

La ocupación hotelera na-
cional mantuvo una dinámica 
positiva, cerrando en un 51.8% 
para diciembre de 2011 (+1.5 
pps). De igual manera, en lo 
corrido de los primeros tres 
meses del año este indicador 
ha continuado expandiéndo-
se y actualmente se ubica en 
un 52.6%, siendo el valor más 
alto desde principios de 2009 
(ver gráfico 6). Las ciudades con 
mayor ocupación son Bogotá 
con el 61.4% del total de habi-
taciones disponibles, Cartagena 
con el 60.0% y San Andrés con 
el 56.5%. Por el contrario, Norte 
de Santander (39.4%) y Boyacá 
(35.7%) son los departamentos 
con menor ocupación hotelera.

tablecimientos crecieron du-
rante lo corrido del año a una 
tasa del 7.4% anual al corte de 
diciembre de 2011. Lo cual es 
una cifra significativa si se tie-
ne en cuenta que el promedio 
de los cuatros años anteriores 
fue del 1.8%. Adicionalmente, 
en lo corrido del año 2012 la 
crisis internacional no ha mar-
chitado el crecimiento del año 

Este incremento en el tu-
rismo extranjero y doméstico 
ha elevado los ingresos del 
sector en los últimos años, 
aunque todavía hay cuellos de 
botella por resolver. En efec-
to, por el lado de ingresos, el 
Dane sólo cuenta con la mues-
tra mensual de hoteles. En 
ésta se observa que los ingre-
sos reales de este tipo de es-

 Gráfico 5.  Viajeros extranjeros que llegan a Colombia
 (millones) 

Fuentes: cálculos OEE y MCIT con base en Das.
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 Gráfico 6.  Ocupación por habitaciones en Colombia
  (% del total) 

Fuentes: cálculos OEE y MCIT con base en Das.
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pasado y para el mes de mar-
zo se registró un sorprendente 
crecimiento del 9.3%

No obstante, con el fin de 
obtener los datos de ingresos 
solamente de agentes pro-
venientes del extranjero, es 
conveniente inferirlos por el 
rubro de “viajes”, reportado en 
la balanza de pagos del Banco 
de la República. Dichos viajes 
muestran ingresos proyecta-
dos por exportaciones de más 
de US$2.300 millones en 2011, 
con un crecimiento del 13% 
frente a 2010. 

Eventos como la VI Cum-
bre de las Américas, los nu-
merosos encuentros del sec-
tor minero-energético y la 
llegada de nuevos empresa-
rios, buscando oportunida-
des económicas gracias a los 
acuerdos comerciales recien-
temente firmados, han per-
mitido que el declive mundial 
no afecte el porcentaje de 
extranjeros que vienen por 
motivos de negocios (49% al 
corte de marzo de 2012). A 
su vez, se resalta que la tarifa 
promedio en hoteles sólo se 
ha incrementado en un 1%, 

lo cual se enmarca dentro de 
la estabilidad de precios que 
se viene presentando desde 
principios del año 2010. 

Según el Ministerio de Indus-
tria y Comercio la meta a 2014 es 
lograr US$4.000 millones en in-
gresos y 4 millones de visitantes 
extranjeros. Además se planea 
expandir la inversión en el sector 
en $157.000 millones y así llegar 
a una cifra récord de $420.000 
millones en el cuatrienio 2010- 
2014. Para esto, el gobierno ha 
diseñado un plan en el que se 
incluyen siete estrategias: buen 
gobierno, infraestructura turísti-
ca, conectividad, productividad 
empresarial, competitividad en 
destinos y productos, promo-
ción y mercadeo, y estudio e in-
vestigación aplicados.

Adicionalmente, en línea 
con la firma del Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos, el Gobierno Central se 
propuso incrementar el núme-
ro de plazas de alojamiento, de 
acuerdo con las expectativas 
de aumento de inversionistas 
y empresarios norteamerica-
nos principalmente en puertos 
y centros empresariales. Por 

esta razón, en el año 2011 el 
área aprobada bajo licencias 
de construcción hotelera subió 
un 20.7%, donde Bogotá tuvo 
el 25.4%, Bolívar un 22.6% y 
Magdalena un 9.4% de éstas.

Así, Colombia está buscan-
do convertirse en un destino 
turístico de talla mundial. La 
reciente mejora en la percep-
ción de seguridad, la elimi-
nación de advertencias a los 
viajeros extranjeros y la conse-
cución de macroeventos inter-
nacionales han ayudado a ele-
var el número de visitantes al 
país. Sin embargo, queda una 
tarea amplia por realizar. La 
carencia de una buena infraes-
tructura es uno de los princi-
pales cuellos de botella para 
este sector. Adicionalmente, 
se debe procurar no sólo por 
una formalización sino una es-
tandarización de los servicios 
turísticos. La idea, además de 
capacitar a los empresarios 
para la sostenibilidad financie-
ra del negocio, es introducir 
la conciencia de un mercado 
globalizado que demanda ser-
vicios de calidad, completos y 
ambientalmente sustentables.

TURISMO

Colombia
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Las Pymes en el sector turismo

A partir de la Gran Encuesta 
Pyme, elaborada por Anif se-
mestralmente, se obtiene infor-
mación acerca de la percepción 
empresarial de las pequeñas (1-
50 empleados) y medianas (51-
200 empleados) empresas del 
subsector turismo, cuya partici-
pación es alrededor del 24% del 
sector servicios.

Al corte del segundo semes-
tre de 2011, el subsector se 
encontraba dividido entre  un 
76.3%, correspondiente a em-
presas pequeñas, y un 23.7%, 
correspondiente a empresas 
medianas. Siendo el 51.3% 
del total establecimientos de 
alojamiento y el 36.3% restau-
rantes. Para esta entrega, las 
empresas se encuentran en su 
mayoría distribuidas en Mede-
llín (23.8%), Bogotá (22.5%) y 
Cartagena (8.8%).

Dentro del macrosector de 
servicios, el segundo subsec-
tor con opiniones más positi-
vas fue el turismo. En efecto, 
al consultar la apreciación de 
la economía, en general, lue-
go de 3 años de una sostenida 
percepción aceptable, el 50% 
de los empresarios del turismo 
califica la situación como me-
jor y sólo el 17.5% como peor. 
De igual manera, su volumen 
de ventas (+24.5pps) y pedidos 
(+18.0pps) mantuvieron una 
dinámica creciente.

En términos de empleo, sólo 
el 17.5% de la empresas dedica-
das a alguna actividad de turis-
mo contrató de manera directa 
su personal. Desde 2010, con-
forme la demanda del sector 

fue aumentando al igual que las 
exigencias en los servicios pres-
tados, la necesidad de tener 
personal entrenado motivó  la 
contratación a término indefini-
do de sus empleados.

Financieramente, las em-
presas del subsector de turis-
mo, a pesar de mantener unos 
costos estables (40% contes-
tó estabilidad) y unos ingre-
sos crecientes, tienen unos 
márgenes que disminuyeron 
levemente. Para el caso espe-
cífico de los establecimientos 
de alojamiento, parece que la 
competencia tarifaria (40% se-
ñaló a ésta como el principal 
problema) ha llevado a que 
marginalmente se perciba un 
ingreso menor. No obstante, 

como la cantidad de visitantes 
ha aumentado, la utilidad al 
final del período mejoró nota-
blemente. Y así lo ha percibido 
el sistema financiero que ha 
aprobado el 93% de los crédi-
tos solicitados por el 35% de 
las empresas que contestaron 
haberlo necesitado. Dichos re-
cursos les han servido para re-
modelaciones y adecuaciones 
de sus instalaciones (73.1% 
del total).

Por último, en el corto pla-
zo los empresarios del subsec-
tor de turismo, en línea con 
el aumento de la actividad 
comercial que genera el TLC 
con Estados Unidos y el pro-
pósito del gobierno Santos de 
convertir las principales ciu-

 Gráfico 7.  Distribución de la muestra del sector servicios 
en la Gran Encuesta Pyme Anif

(%) 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2011.
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dades en centros de reunión 
para eventos multilaterales, 
aumentaron su perspectiva 
favorable sobre el desempe-
ño de su negocio (56.3% con-
testó positivamente). De esta 
manera, a pesar de la crisis 
externa que azota al mundo 
desarrollado, la apreciación 
futura de los empresarios se 
apalanca en una excelente 
percepción de ventas (61.3%) 
y pedidos (61%) para realizar 
nuevas inversiones. Específi-
camente, los empresarios pla-
nean mejorar la capacitación 
de su personal (26.3%) y ob-
tener certificaciones de cali-
dad (22.5%) que hagan que su 
actividad empresarial alcance 
parámetros internacionales.

El subsector de turismo 
dentro de las Pymes ha sido 
uno de los más beneficiados 
gracias al buen entorno ma-
croeconómico nacional. Sin 
embargo, de cara a la firma de 
nuevos tratados de libre co-
mercio, este tipo de empresas 
será altamente exigido tanto 
en demanda como en calidad 
del servicio. Por esta razón, se 
hace necesario avanzar en la 
diversificación de mercados, a 
través de alianzas con organi-
zaciones regionales, apertura 
de mercados y trabajo en con-
junto con el Gobierno Nacio-
nal. Adicionalmente,  aparte 
de las ineludibles mejoras en 
logística e infraestructura, es 
fundamental capacitar a los 
prestadores de servicios en te-
mas como mercadeo, recursos 
humanos, administración, cer-
tificación internacional, conta-
bilidad y, principalmente, en 
formalización de su estructura 
empresarial.

Conclusiones
La dinámica del turismo, 

al ser el tercer sector más im-
portante de la economía en el 
mundo, ha permanecido en 
buenos niveles pese a los vai-
venes financieros y políticos 
de los principales estados. 
De esta manera, el sector ha 
logrado sobrepasar eventos 
coyunturales consolidándose 
por su capacidad de generar 
ingresos y empleo en el glo-
bo. Actualmente, aunque el 
mundo financiero desarrolla-
do se encuentra en recesión, 
los efectos desaceleradores 
sobre el sector no son lo su-
ficientemente fuertes para 
afectar contundentemente 
su tasa de crecimiento para 
el año 2012 (+3.5%).

En términos regionales, 
América Latina ha ido sobre-
pasando sus rezagos socio-
políticos para consolidarse 
como la cuarta franja turís-
tica del mundo. Dentro de 
su enfoque, principalmente 
centrado en el ocio, será una 
de las zonas jalonadoras del 
crecimiento mundial del turis-
mo, tanto en empleo (+5.1%) 
como en ingresos (6.1%)

Dentro de la región, Co-
lombia todavía avanza a un 
ritmo más lento que los de-
más países. Al parecer, luego 
de hacer numerosos esfuer-
zos para motivar el despegue 

del sector turismo, el país aún 
se encuentra bastante rezaga-
do bajo los estándares de la 
región en términos de infraes-
tructura y vocación turística.

Sin embargo, la perspec-
tiva futura no es negativa. La 
reciente mejora en la percep-
ción de seguridad, la elimi-
nación de advertencias a los 
viajeros extranjeros y la con-
secución de macroeventos 
internacionales han ayudado 
a elevar el número de visitan-
tes al país. A pesar de la ca-
rencia de una buena infraes-
tructura, eficiencia logística 
e informalidad, el gobierno 
está buscando el fortaleci-
miento del sector, tanto para 
las grandes empresas como 
para las Pymes.

La reciente entrada en vi-
gencia de nuevos tratados de 
libre comercio dará un impul-
so notable al desempeño del 
sector, fundamentalmente 
para el turismo de negocios. 
No obstante, las necesidades 
de calidad, sostenibilidad y 
demanda también serán cre-
cientes. Por ello, más allá de 
las campañas de marca-país, 
la Administración Santos de-
bería enfocarse en la solución 
de este tipo de obstáculos que 
enfrenta el sector, para con-
vertirse en un gran generador 
de ingresos y empleo. 
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EL TLC con la 

y su efecto en las Pymes

Unión Europea 

Desde hace una década, 
los temas sobre inte-
gración comercial han 

cobrado cada vez mayor rele-
vancia en la coyuntura econó-
mica colombiana.

Recientemente, la cuestión 
central ha sido el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con Esta-
dos Unidos gracias a su ratifi-
cación y entrada en vigencia el 
pasado 15 de mayo.

La discusión hace énfasis en 
la exposición y análisis de los 
beneficios vs. los costos para el 
aparato productivo en general 
y los consumidores. Pero ¿qué 
ocurre con las Pymes en el TLC 
que Colombia y Perú firmaron 
con la Unión Europea (UE)?

Cómo están las Pymes 
colombianas frente a la UE

La economía colombiana y 
el segmento Pyme presentan 
un buen comportamiento en 
los últimos años. El Indicador 
Pyme Anif (IPA) revela que el cli-
ma económico y de los negocios 
para las Pymes es bueno y ha 
venido mejorando desde 2009 
hasta la actualidad. A su vez, las 
pequeñas y medianas empresas 
se encuentran en una econo-

mía que ha obtenido resultados 
positivos a pesar de la crisis in-
ternacional actual (2008-2012), 
donde se puede observar una 
tendencia positiva en su cre-
cimiento al pasar del 1.7% en 
2009 a un 5.9% en el crecimien-
to del PIB en 2011 (ver gráfico 1) 
y donde  el pronóstico de creci-
miento que Anif tiene es del 5% 
para 2012 y 2013. 

El Indicador Pyme 
Anif (IPA) revela que 
el clima económico y 
de los negocios para 
las Pymes es bueno y 
ha venido mejorando 
desde 2009 hasta la 

actualidad. 

  <Ana María Zuluaga*>

Fuente: cálculos Anif con base en Banco de la República y Gran Encuesta Pyme Anif I-2011 y II-2011.
* IPA: indicador sobre el clima en que se desarrollan los negocios en el segmento Pyme.

Donde: IPA > 73: Muy bueno; IPA entre 55 y 73: Bueno; e IPA<55: Regular.
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Grafico 1. Indicador Pyme Anif-IPA* y crecimiento del PIB 
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En materia comercial, las 
preferencias arancelarias con 
la UE se rigen por el Sistema 
Generalizado de Preferencias 
(SGP PLUS), en donde se tie-
nen en cuenta preferencias 
comerciales unilaterales y tem-
porales, las cuales son vigentes 
hasta el año 2015. Este sistema 
utilizado por los países desa-
rrollados busca aumentar los 
ingresos de los países en desa-
rrollo, al promover la industria-
lización y el crecimiento. 

Teniendo en cuenta lo ante-
rior, en el gráfico 2 se puede ver 

que los principales sectores  con 
alta proporción de bienes expor-
tables a la UE son curtiembres 
(33% del total) y químicos bási-
cos (8.6%). En contraste, los sec-
tores Pyme que tienen mayores 
exportaciones a Estados Unidos 
son marroquinería (71%), teji-
dos de punto (33.4%), confec-
ciones (27.6%) y químicos bási-
cos (22.2%). El gráfico 3 muestra 
que los sectores Pyme que reci-
ben mayores importaciones des-
de la UE son calzado (40.7% del 
total), marroquinería (34.2%) y 
farmacéuticos y medicamentos 

 Gráfico 2.  Exportaciones por sector Pyme a la UE y EE.UU  
(% acumulado en doce meses a mayo de 2011) 

Exportaciones  UE (%) 
Exportaciones EE.UU (%)  

Fuente:  cálculos Anif con base en Mercados Pyme 2011.
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(38.9%). Desde Estados Unidos 
se importa maquinaría y equipo 
general (42.3% del total), quími-
cos básicos (43.5%), productos 
cárnicos (42.5%) y otros quími-
cos (40.6%). La situación descrita 
de las Pymes a nivel comercial y 
las nuevas demandas presentes 
a nivel internacional revelan las 
oportunidades de crecimiento 
que tienen los segmentos Pyme 
dentro de sectores como con-
fecciones, informática, textiles 
y marroquinería. Esto al tener 
la posibilidad de diversificar sus 
exportaciones hacia la UE.  
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¿Qué se quiere para las Pymes con el TLC con la UE?

Las Mipymes conforman el 
99% de los establecimientos 
comerciales y generan cerca 
del 60%-80% del empleo  en 
Colombia. Sin embargo, su 
baja productividad obedece, 
entre otros factores, a la pre-
caria infraestructura del país, 
las rigideces del mercado la-
boral y un régimen tributario 
complejo (ver Anif, 2012b). Es 
así como con la expansión del 
mercado que ofrecería el TLC 
con la UE se puede promover 
la competitividad de los pro-
ductos, el crecimiento en el 
tamaño y la productividad de 
las Pymes colombianas. 

Luego de aproximadamen-
te dos años, en mayo de 2010 
finalizó la negociación del TLC 
con la UE. Los objetivos prin-
cipales que se establecieron 
en este acuerdo para la activi-
dad de las Pymes fueron: i) in-
centivar, facilitar y promover 
la investigación, innovación, 
transferencia y actividades de 
desarrollo tecnológico para las 
Pymes; ii)proteger los derechos 
de los trabajadores aplicando la 
legislación laboral de cada par-
te de acuerdo con los Principios 
y Derechos Fundamentales del 
Trabajo de la OIT (en particular, 
los trabajadores pertenecien-

tes a las Pymes colombianas 
que viajen o migren a realizar 
sus actividades tendrán la mis-
ma protección legal que se les 
otorga a los trabajadores na-
cionales en materia de condi-
ciones laborales); iii) fortalecer 
las instituciones nacionales, la 
infraestructura, las capacida-
des técnicas y de equipamien-
to, así como las capacidades 
en el manejo de recursos hu-
manos y comunicaciones; 
y iv) promover el desarrollo 
e internacionalización de las 
Pymes con el fin de aumentar 
la formalización (laboral y em-
presarial) y reducir la pobreza.

Fuente:  cálculos Anif con base en Mercados Pyme 2011.

 Gráfico 3.  Importaciones por sector Pyme a la UE y EE.UU 
(% acumulado en doce meses a mayo de 2011) 
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Los aspectos generales del 
TLC con la UE que afectan a las 
Pymes se pueden definir en ma-
teria de: i) importaciones y su 
eliminación de aranceles; ii) pro-
gramas de asistencia técnica y 
garantías no discriminatorias so-
bre el establecimiento; y iii) ac-
ceso a los mercados europeos. 

Al entrar en vigencia el 
acuerdo, el 65% de las mercan-
cías que importan las Pymes 
desde la UE estará libre de aran-
celes. Al pasar cinco años, dicho 
porcentaje ascenderá al 84.5%, 
luego de siete años el 95% de 
las mercancías tendrá desgrava-
ción y en el décimo año de im-
plementación del TLC se tendrá 
una eliminación completa de 
aranceles. La importancia de es-
tos niveles de desgravación so-
bre las importaciones para las 
Pymes es la oportunidad de po-
der importar bienes de capital, 
insumos o bienes intermedios a 
menores precios.

Con el objetivo presente de 
cooperación, se está desarro-

llando en la actualidad el pro-
grama de Asistencia Técnica y 
Fortalecimiento de las Capa-
cidades Comerciales (ATFCC) 
con la UE, en donde se desti-
nan cerca de €5.4 millones (el 
18.5% los pone Colombia y el 
resto la UE). El programa bus-
ca fortalecer las instituciones 
que hacen parte del comercio 
exterior de las partes invo-
lucradas, la infraestructura, 
las capacidades técnicas, de 
equipamiento y de comuni-
caciones de las Pymes. De 
igual forma, las Pymes podrán 
obtener beneficios de las en-
señanzas internacionales en 
materia de procesos técnicos 
y de comunicación adecuada 
(como el manejo de una len-
gua no nativa), y el seguimien-
to de medidas sanitarias y fi-
tosanitarias adecuadas. 

Además, se constituye una 
garantía sobre el estableci-
miento y acceso al mercado 
para las inversiones y activi-
dades de servicios en la UE. 

Los beneficios se centran en 
asegurar el trato no discrimi-
natorio y no menos favora-
ble por ser establecimientos 
Pyme extranjeros. 

Esta transparencia en las 
reglas de juego y cooperación 
se pueden traducir en el au-
mento en el flujo de inversión 
de las Pymes colombianas y en  
el crecimiento de la demanda 
indirecta de sus bienes y ser-
vicios, asociada a las grandes 
empresas colombianas o a las 
empresas extranjeras. Lo ante-
rior permite mejorar la compe-
titividad de las Pymes en rela-
ción a las Pymes de México y 
Chile que ya tienen acuerdos 
vigentes con la UE (se especi-
fica en una sección posterior). 
A su vez, mantenerse en igual-
dad de condiciones de com-
petencia con otros países lati-
noamericanos (Perú, Panamá y 
Centroamérica), los cuales han 
firmado acuerdos comerciales 
con la misma región en los úl-
timos años.

Oportunidades del TLC: especificación por sectores Pyme

Es importante conocer los efectos sectoriales del acuerdo ya que permite que cada Pyme identifique 
cuáles son las oportunidades específicas que tiene de acuerdo con sus actividades. 

trodomésticos, metalmecánica 
y manufacturas de plástico. Lo 
mismo pasará con productos 
con valor agregado en rela-
ción al diseño y calidad como: 
textiles, confecciones, artes 

gráficas, muebles, cestería, ar-
tesanía, bisutería, cuero, calza-
do y marroquinería, etc. Esto 
se refleja en el aumento de la 
competitividad de las Pymes, 
ya que crecen las posibilidades 

Industria 

Se flexibilizó la cantidad de 
productos que son restringidos 
por el SGP PLUS. Las Pymes ob-
tendrán el acceso sin aranceles 
del 99% de sus bienes indus-
triales a la UE, como son: elec-
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de exportación e incorporación 
de factores productivos de ter-
ceros países.

Los sectores de productos 
de caucho y plásticos, sustan-
cias y productos químicos ten-
drán una norma más flexible 
que la vigente en el SGP PLUS 
para los productos plásticos y 
petroquímicos. En particular, 
se puede resaltar el pacto de 
un cupo de 15.000 toneladas al 
año para productos laminados 
de plásticos, el cual puede ser 

aumentado si se utiliza el 75% 
del monto.

Para los sectores de produc-
tos textiles, prendas de vestir, 
cuero, calzado y marroquine-
ría se plantea una nueva regla 
que permite la importación de 
fibras e hilados de terceros paí-
ses, pero la elaboración de los 
hilados y las telas debe ser en 
los países parte del acuerdo. 
Esto con el fin de no perder la 
característica de originalidad del 
producto, y con esto, los benefi-

cios de libres aranceles. También 
se implementan flexibilidades 
para la importación de hilados 
elastoméricos y entorchados de 
terceros países. Para los “tejidos 
a forma” se logró flexibilizar la 
exportación de algunos de los 
principales productos que pro-
ducen las Pymes de este sector: 
panties, medias, fajas, etc. El 
monto de estas exportaciones 
podrá ascender a 605 toneladas 
al año, 20 veces más de lo que se 
exportaba en 2010. 

Comercio

la característica de origen del 
bien se mantiene si el animal 
es nacido y criado en algún te-
rritorio de las partes en acuer-
do, y en cambio el sacrificio no 
concede al insumo la propie-
dad de origen.

Para los productos lácteos, 
se acordaron plazos de desgra-
vación gradual de hasta 15 años 

con la UE, como se hizo con el 
TLC con Estados Unidos, y adi-
cionalmente recursos por €30 
millones para asistencia técnica. 
Se tendrán a la vez unos con-
tingentes de libre acceso que 
representan una cantidad redu-
cida en relación a la producción 
nacional de leche. Así, para el 
caso de leche en polvo descre-

Servicios

namentales que quieren pro-
mover el sector de informática 
y las Pymes. De esta forma se 
aumentan las posibilidades para 
conseguir inversiones perma-
nentes nacionales o internacio-
nales para capacitar la fuerza 
laboral y fortalecer la infraes-
tructura de telecomunicaciones. 

De manera paralela se es-
tablecen facilidades para la 
exportación de servicios sin 
que una Pyme deba desplazar-
se o instalarse en el territorio 

de la UE. Los segmentos Pyme 
que más pueden aprovechar 
esta regulación son aquellos 
que cuentan con un capital 
de trabajo bajo y que prestan 
sus servicios por pedido. Con 
esto, las Pymes de servicios 
cuentan con un marco regula-
torio más sencillo que les per-
mite conocer directamente el 
mercado objetivo y ahorrar 
costos relacionados con el 
análisis de mercado, promo-
ción y ventas. 

 

El acuerdo establece los cri-
terios para garantizar que sólo 
los bienes originarios de las par-
tes en acuerdo reciban las pre-
ferencias arancelarias pactadas. 

Se puede especificar que al 
interior del sector de alimen-
tos y bebidas, para los produc-
tos cárnicos, se establecieron 
reglas transversales, en donde 

Se da la oportunidad de 
subcontratación de Pymes co-
lombianas por parte de grandes 
empresas de servicios de la UE 
en sectores como telecomu-
nicaciones, transporte, salud, 
entre otros. Los sectores Pyme 
beneficiados por la terceriza-
ción son: traducción, procesa-
miento de datos, servicios de 
informática, diseño y desarrollo 
de software.

También se establecen y 
consolidan las políticas guber-
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mada, el contingente dado por 
Colombia representa el 0.5% 
de la producción total de leche 
líquida. Los aranceles a los lác-
teos por fuera del contingente 
se desgravarán gradualmente 
desde el 96%, en comparación 
con el 33% pactado en el TLC 
con Estados Unidos. Un tema 

clave es la eliminación de los 
subsidios a la exportación de 
productos lácteos que benefi-
cia a las Pymes ya que tendrán 
unos precios internacionales 
más competitivos. 

El sector de bienes agrícolas 
obtuvo un acceso preferente 
para los productos derivados 

del azúcar, cacao y las varieda-
des de frutas y hortalizas. Es así 
como las Pymes de alimentos 
tienen una oportunidad para 
incrementar sus exportacio-
nes al ofrecer productos como 
verduras y frutas con un valor 
agregado, como es la caracte-
rística orgánica. 

Contratación pública

Se acuerdan procedimientos 
de contratación y cooperación 
rigurosos y no discriminatorios, 
los cuales permiten que las 
Pymes tengan un contacto di-
recto con el área de contratación 
pública europea que representa 
un mercado de €377 billones.

Las Pymes contarán con 
una reserva en las contrata-
ciones públicas por montos de 

US$200.000, la cual se amplió 
en un 60%, y su acceso a las 
compras públicas será mayor 
a cualquiera pactado en un 
acuerdo comercial con los paí-
ses de nuestra región. Tendrán 
acceso a las contrataciones en 
sectores como transporte y dis-
tribución de gas, electricidad, 
transporte urbano, agua pota-
ble, ferroviario y aeropuertos, 

en donde las Pymes pueden 
ser proveedoras de insumos o 
conseguir la tercerización.

Los procesos de contra-
tación y de cooperación, así 
como las condiciones de par-
ticipación, permiten obtener 
una igualdad de oportunida-
des con relación a las grandes 
empresas, estabilidad y una 
garantía de pago “fija”. 

¿Qué pueden esperar las Pymes  
luego de la implementación del acuerdo?

Según la Simulación de Eli-
minación de Tarifas Arancela-
rias Colombia-Unión Europea 
(UE), realizada por el Departa-
mento Nacional de Planeación 
(DNP) en 2009, la eliminación 
de los aranceles e impuestos al 
comercio entre Colombia y la 
UE representaría un crecimien-
to de la economía del 0.46%, 
un crecimiento de las expor-
taciones del 0.71% y de las im-
portaciones del 1.73%. 

¿Cómo se ven afectadas 
las Pymes colombianas con 
esta reducción total de aran-
celes? La aproximación a esta 
cuestión parte de conocer el 
comportamiento de sectores 
que son predominantemente 
Pyme. El gráfico 4 muestra las 
variaciones en el crecimiento 
de los componentes de la ba-
lanza comercial que tendrían 
sectores con presencia de pe-
queñas y medianas empresas. 

Se destaca un crecimiento en 
las exportaciones de productos 
cárnicos y ganado aproxima-
do al 20%, del sector de cuero 
del 1.05% y de confecciones 
del 0.89%. A su vez, se espera 
una caída porcentual entre un 
1.64% y un 1.22% en las ex-
portaciones de productos de 
madera, metálicos, maquinaria 
y equipos, y otros minerales. 
En materia de importaciones, 
se puede identificar un creci-
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miento de éstas para las con-
fecciones y vestidos del 9.93%; 
para productos de papel del 
5.57%, otras manufacturas del 
4.7%, productos de madera del 
4.53% y productos metálicos 
del 4.38%. Sólo cae la variación 
de las importaciones de pro-
ductos de ganado y otros me-
tales (en menos de un 1%).

El dinamismo a nivel secto-
rial y la complementariedad de 
productos y servicios en este 

acuerdo son abordados por Rei-
na y Oviedo (2011). Su análisis 
permite identificar cuáles son 
los productos que tienen una 
mayor complementariedad po-
tencial entre Colombia y la UE, 
en donde se identifican los sec-
tores con ventaja competitiva de 
cada parte del acuerdo y se com-
paran con aquellos sectores que 
tienen vocación importadora.  El 
cuadro 1 muestra los sectores 
Pyme en los que Colombia tiene 

ventaja competitiva y la UE tiene 
vocación importadora: produc-
tos cárnicos, productos de papel 
y cartón, productos de perfume-
ría y tocador, plásticos en formas 
no primarias, materias de cur-
tientes y colorantes. Por su par-
te, los principales sectores Pyme 
en los que la UE es competitiva 
y Colombia tiene una vocación 
importadora son: materias y 
productos químicos, farmacéuti-
cos y maquinaria y equipo. Así,  

Fuente: elaboración Anif con base en Reina y Oviedo (2011).

Sector Segmento específico

X
X
X

X
X
X
X
X
X X

X
X
X
X

Comercio-Industria
Comercio-Industria

Comercio  
Industria
Industria

Comercio-Industria
Industria
Industria
Industria
Comercio
Industria

Productos cárnicos
Productos de papel y cartón

Productos de perfumería y tocador
Plásticos en formas no primarias

Materias de curtientes y colorantes
Productos y preparados comestibles diversos

Materias y productos químicos
Productos químicos orgánicos

Maquinaria y equipo
Productos medicinales y farmacéuticos

Calzado X

Cuadro 1. Complementariedad entre Colombia y la UE de sus sectores Pyme o con alguna participación Pyme

UE tiene ventaja competitiva y
Colombia tiene capacidad importadora

Colombia tiene ventaja competitiva 
y la UE tiene capacidad importadora

Fuente: elaboración Anif con base en Reina y Oviedo (2011).
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se benefician los sectores Pyme 
de alimentos y de temas rela-
cionados con las confecciones 
y el calzado, lo cual va acorde 
con las normas y disposiciones 
establecidas en el  documento 
del acuerdo. Los consumidores 
colombianos se beneficiarán del 
aumento de la oferta de bienes 
y servicios Pyme de manufactu-
ras, productos de madera, metá-
licos y minerales. 

Se puede establecer un aná-
lisis alternativo con relación a 
los sectores que se verán fa-
vorecidos con este acuerdo. El 
gráfico 2 muestra que, en pro-
medio, los productos y servicios 
Pyme son más competitivos en 
Estados Unidos: el nivel de ex-
portaciones promedio de los 
sectores Pyme que van a Esta-
dos Unidos es del 15.36% en 
comparación con un 4.4% de 
exportaciones promedio que se 
dirigen a la UE. Esta situación se 
puede justificar, en parte, por-
que hacia Estados Unidos no se 
tienen tantas barreras arance-
larias y se tienen establecidas 
unas relaciones de comercio 
más directas y claras. En este 
sentido, se podría decir que los 
productos y servicios Pyme que 
están yendo en grandes canti-
dades hacia Estados Unidos en 
comparación con lo que se va 
al viejo continente, se volverán 
más competitivos (Reina y Ovie-
do, 2011) con el TLC con la UE, 
dada la disminución de arance-
les pactada en la negociación 
del tratado, sus objetivos de 
cooperación y la experiencia 
comercial que tienen las Pymes 
al relacionarse con un país de-
sarrollado, haciendo que las 
exportaciones Pyme hacia la UE 
aumenten su nivel.  

Experiencias latinoamericanas

México: ya son once años 
desde la entrada en vigor de su 
acuerdo de libre comercio con 
la UE. El crecimiento de las Mi-
pymes de 1999 a 2009 fue del 
81%. En cuanto a los compo-
nentes de  balanza comercial 
de México con la UE, se puede 
ver que las exportaciones hacia 
la UE  desde 1999 (antes de la 
entrada en vigencia del acuer-
do) hasta 2011 han aumenta-
do en un 229% y las importa-
ciones desde la UE han crecido 
en un 125%. El 28.9% de las 

Los intereses para lograr 
una integración comercial y be-
neficios para las Pymes en ma-
teria de desarrollo e interna-
cionalización no son únicos de 
Colombia. A nivel latinoame-
ricano, la UE también cuenta 
con acuerdos comerciales. De 
acuerdo con las características 
de la economía colombiana, a 
continuación se referencian los 
resultados de los TLCs que han 
firmado México y Chile, econo-
mías que pueden ser compara-
bles a la colombiana. 

Fuente: cálculos Anif con base en Eurostat.
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Para mejorar la competitividad de Colombia 
y sus productos, es necesario modernizar la 
infraestructura y flexibilizar el mercado laboral para 
permitir la formalización de las Pymes.

exportaciones en 2008 fue de 
Mipymes. El gráfico 5 muestra 
el éxito en exportaciones que 
se ha tenido luego de la imple-
mentación del TLC con la UE. 

Chile: luego de ocho años 
de entrada en vigor de su TLC 
con la UE, la diversificación de 
bienes y servicios exportables 
se ha dado al aumentar en 
un 15.35% los bienes expor-
tables y llegar en 2008 a una 
cantidad de 2.270 productos. 
Al hablar de empresas expor-
tadoras, éstas han crecido en 
un 24.8% desde la entrada en 
vigencia del acuerdo hasta ubi-
carse en 2.238 empresas en el 
año 2008. Se resalta que para 
2008, aproximadamente el 50% 
de las empresas exportadoras 
a la UE eran Pymes. Por últi-
mo, sus exportaciones hacia la 
UE crecieron un 123%, al pasar 
de  €4.991 millones en 2002 a 
€10.958 millones en 2011, y 
para la misma fecha sus impor-
taciones crecieron un 141%. 

Es así como las exportacio-
nes de países como México y en 
especial Chile se han incremen-
tado y consolidado luego de la 
firma del TLC con la UE, a pesar 
de la actual crisis internacional 
que enfrenta el mundo. Algu-
nos de los factores clave de éxi-

to en las exportaciones y en el 
mantenimiento o disminución 
de las importaciones desde la 
UE (ver gráficos 5 y 6 respecti-
vamente) son: i)  oportunidades 
de creación de Pymes, y ii) la 
formalización laboral que traen 
consigo estos acuerdos. 

La otra vía del TLC

Anif viene mencionando 
que todo análisis de los tra-
tados de libre comercio debe 
contener los efectos positivos y 
los negativos. En este caso, las 
Pymes colombianas enfrentan 
cuatro retos a la hora de la im-
plementación del TLC con la UE.

Para mejorar la competitivi-
dad de Colombia y sus produc-
tos, es necesario modernizar la 
infraestructura y flexibilizar el 
mercado laboral para permitir 
la formalización de las Pymes 
(ver Anif, 2012a). Estos dos 

grandes costos de transporte 
y encuentran que el costo de 
oportunidad de formalizarse 
asociado a las  rigideces labo-
rales  es muy alto, optando por 
seguir en la informalidad.

retos que afectan a las Pymes 
deben estar como prioridad en 
la “Agenda Interna”, para que 
no se corra el riesgo de aper-
tura en un solo sentido, donde 
las Pymes se enfrentan a unos 

Fuente: cálculos Anif con base en Eurostat.
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El gobierno y las Pymes de-
ben encaminar sus acciones 
hacia la mejora de la producti-
vidad de estas empresas, para 
aprovechar las grandes opor-
tunidades que ofrece el TLC. 
Por ejemplo, poder abastecer 
los nuevos mercados con los 
requerimientos de calidad es-
tablecidos. La productividad 
de las Pymes mejora si el go-

bierno atiende los temas de: 
una precaria infraestructu-
ra del país, las rigideces del 
mercado laboral y un régimen 
tributario complejo. Pero adi-
cionalmente, las Pymes desde 
adentro deben atacar algunas 
de las razones para no exportar 
(ver gráfico 7). Al conocer los 
procedimientos de exporta-
ción específicos de este acuer-

do, las Pymes deben buscar 
alternativas para que su bien 
se vuelva exportable y enfocar 
sus acciones de mejoramiento 
(ver gráficos 8 y 9) en: i) cer-
tificaciones de calidad y am-
bientales que cumplan con los 
estándares establecidos en el 
acuerdo; ii) capacitar a los tra-
bajadores de todos los nive-
les en el comercio exterior; y 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2011-II
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iii) diversificar mercados fuera 
de Colombia. 

La alta dependencia de las 
exportaciones asociada al auge 
minero-energético muestra una 
política comercial dirigida al de-
sarrollo de este sector y donde 
los recursos de capital se han 
focalizado en él. Sin embargo, 
en el contexto de los TLCs  es 
importante incentivar la llega-
da de capitales al sector Pyme 
como se realizó exitosamente 
en Chile. En este sentido, las ac-
tividades Pyme pueden conver-
tirse en un motor de desarrollo 
de la economía en el largo plazo 
al poder tener productos y ser-
vicios exportables, diversifica-
dos y con ventaja competitiva .

Por último, las Pymes de-
ben tener en cuenta las carac-
terísticas y los estándares de 
calidad de sus productos de 
exportación e importación en 
el día a día, con el fin de es-
tablecer relaciones comercia-
les de largo plazo. Lo anterior 
para evitar que ocurran hechos 

como la pérdida de maquina-
ria y equipos importados des-
de la UE porque se realizó un 
pedido que no está adecuado 
a las condiciones del entorno 
colombiano: clima, estándares 

en las unidades métricas, etc. 
De esta forma, cada parte invo-
lucrada en el tratado debe bus-
car transar bienes con caracte-
rísticas y calidad adecuadas a 
cada entorno.

Conclusiones

Las pequeñas y medianas 
empresas son uno de los ob-
jetivos clave del TLC con la UE. 
Se busca promover su activi-
dad e impulsar el desarrollo 
económico sostenible para 
Colombia al fortalecerlas, ya 
que son la gran mayoría de 
empresas colombianas. A su 
vez, al fomentar la moderni-

zación tecnológica, la trans-
ferencia tecnológica, la inno-
vación y la competitividad, se 
generan nuevas oportunida-
des de comercio e inversión 
para las Pymes, lo cual es una 
herramienta para disminuir 
la inequidad empresarial, au-
mentar la competitividad de 
sus productos y mejorar la 

formalización laboral de estas 
empresas. 

Los estudios con elimina-
ción de tarifas y “complemen-
tariedad potencial” muestran 
efectos positivos en el creci-
miento de las exportaciones 
e importaciones de los secto-
res de calzado,  manufacturas, 
productos cárnicos, productos 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2011-II.
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de papel y cartón, productos 
de perfumería y tocador, plás-
ticos en formas no primarias, 
materias de curtientes y co-
lorantes. Los productos y ser-
vicios Pyme que están yendo 
en grandes cantidades hacia 
Estados Unidos se pueden 
volver más competitivos al ir 
también a la UE.

La experiencia internacio-
nal de países como México y 
en especial Chile refleja un in-
cremento y consolidación del 
comercio exterior luego de la 
firma del TLC con la UE.  Sin 
embargo, para que las Pymes 
puedan obtener los beneficios 
descritos con la implemen-
tación del acuerdo, se debe 
hacer frente a cuatro retos 
principales que las amenazan: 
competitividad, productividad, 

diversificación, y calidad y es-
tándares “adecuados”.

El pasado 16 de marzo, los 
países europeos dieron el aval a 
este acuerdo multipartito. Aho-
ra se  espera para este año la 
aprobación temporal del acuer-
do por parte del Parlamento 
Europeo en sesión plenaria, ya 
que la aprobación en los parla-
mentos nacionales puede to-
mar años. En últimas, el marco 
legal está establecido. El Estado 
debe acompañar a las Pymes 
en estos “nuevos” procesos de 
apertura económica al moderni-
zar la infraestructura, flexibilizar 
el mercado laboral y promover 
los productos Pyme con ventaja 
competitiva. Paralelamente, es 
deber de las Pymes aprovechar 
desde “adentro” las oportunida-
des que abre el TLC con la UE. 

Se debe hacer 
frente a cuatro 
retos principales  
que las amenazan: 
competitividad,  
productividad,  
diversificación, y 
calidad y estándares 
adecuados.
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El TLC con EE.UU: 
retos y oportunidades para Pymes

Las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) son 
uno de los sectores más 

inquietos por la entrada en vi-
gor del TLC con Estados Uni-
dos el pasado 15 de mayo. Esta 
preocupación se debe, en gran 
medida, al hecho indiscutible 
que deberán enfrentarse a un 
escenario económico mucho 
más exigente en el cual la com-
petitividad va a jugar un rol fun-
damental. Por esta razón, surge 
como una pregunta inevitable 
el posible resultado que va a 
traer para las Pymes la entrada 
en vigor de este tratado. Por 
una parte ¿va a ser positivo el 
TLC para las Pymes y permitirá 

  <José Francisco Mafla*
José Alejandro Quintero** >

que el sector crezca y mejore 
sus condiciones, o, por el con-
trario, va a generar un escena-
rio de competencia tan agresivo 
que las impacte negativamente 
con posibles consecuencias ca-
tastróficas?

La importancia de las 
Pymes es incuestionable: al 
analizar los datos económicos 
disponibles sobre las Pymes, 
se observa que, de acuerdo 
con el censo del año 2005, el 
31% del empleo del país fue 
generado por aquellas empre-
sas comprendidas en un rango 
de 10 y 200 trabajadores. Por 
otro lado, la información esta-
dística sobre las Pymes tam-

bién deja ver que, en medio 
de la crisis del año 2009, más 
de 600 Pymes experimentaban 
un crecimiento positivo en sus 
ventas, lo cual es prueba de 
la solidez e importancia que 
tienen estas empresas para el 
desarrollo económico del país. 

Si bien el TLC con Estados Uni-
dos trae retos para las Pymes, 
tales como la reducción inme-
diata de aranceles y el aumento 

*Asociado Brigard & Urrutia. 
E-mail: jmafla@bu.com.co
**Asociado Brigard & Urrutia 
E-mail: jquintero@bu.com.co



42 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

de la competencia de productos 
de origen estadounidense, tam-
bién trae oportunidades reales 
para estas empresas. De acuer-
do con el Ministerio de Industria 
y Comercio, cerca del 80% de la 
oferta exportable colombiana 
se encuentra comprendida den-
tro de los bienes que a partir del 
15 de mayo pueden entrar con 
un arancel del 0% al mercado 
estadounidense. Entre estos 

bienes se encuentran textiles, 
cosméticos, algunos tipos de 
calzado y algunas preparaciones 
químicas, los cuales son de gran 
importancia para el negocio de 
las Pymes. 

Lo anterior sin contar las 
grandes oportunidades que tie-
nen las Pymes a raíz del TLC en 
otros sectores no tradicionales 
como el de compras públicas o 
del Estado en Estados Unidos, 

lo cual abre las puertas para 
que las Pymes puedan com-
petir en pie de igualdad con la 
industria estadounidense en 
calidad de proveedores de las 
entidades gubernamentales de 
este país.

A continuación destacamos 
cada una de las oportunidades 
que actualmente existen para 
las Pymes en cada uno de los 
sectores mencionados:

Oportunidades para las Pymes 
en el acceso a mercados y en el comercio de bienes

Para el año 2011, el 38% de 
las exportaciones totales co-
lombianas tuvo como destino a 
Estados Unidos. Esta cifra equi-
vale, según cálculos del Minis-
terio de Comercio, a la suma 
de US$21.700 millones, lo cual 
evidencia la importancia relati-
va que tiene el mercado esta-
dounidense para el comercio 
exterior de las empresas co-
lombianas. Con la entrada en 
vigor del TLC se espera que este 

comercio se dinamice, creando 
con ello 380.000 nuevos pues-
tos de trabajo según las cifras 
del gobierno colombiano.

Sin embargo, para que las 
Pymes puedan beneficiarse 
de las nuevas ventajas que 
trae el TLC para la conquista 
del mercado estadounidense 
de bienes, es necesario que 
conozcan las condiciones bajo 
las cuales se negoció el acce-
so al mercado estadouniden-

se de los bienes colombianos, 
las cuales se pueden resumir 
así: 1) condiciones del crono-
grama de desgravación para 
el tipo de bien que se preten-
de exportar; 2) conocimiento 
de las reglas de origen apli-
cables, y 3) conocimiento de 
los reglamentos técnicos y/o 
medidas sanitarias y fitosa-
nitarias aplicables al tipo de 
bien. A continuación se expli-
can cada una de ellas.

a. Conocimiento del cronograma de desgravación

El TLC, como la gran mayoría 
de acuerdos comerciales sus-
critos por Colombia, contempla 
un cronograma de desgravación 
en el cual se relaciona el tipo 
de bien cubierto por el tratado 
y la manera como se efectua-
rá la eliminación gradual de los 
aranceles para ese tipo de bien. 
El TLC suscrito entre Colombia 
y Estados Unidos contempla 17 
categorías de desgravación den-

tro de las cuales se ubica cada 
uno de los bienes para los cuales 
se negociaron las preferencias 
arancelarias, estando la mayoría 
de éstos comprendidos dentro 
de la categoría “A” o de desgra-
vación inmediata y dentro de 
la cual se cuentan bienes como 
textiles y confecciones, cosméti-
cos y productos químicos. 

Estos bienes categoría “A” 
pueden ingresar al territorio 

de Estados Unidos a partir del 
15 de mayo con una tarifa del 
0% de aranceles, siempre y 
cuando las Pymes sean cons-
cientes de los dos requisitos 
restantes que seguidamente 
se mencionan.

Para otro tipo de bienes 
pertenecientes a otras cate-
gorías de desgravación, es im-
portante tener en cuenta que 
el desmonte de los aranceles 

1.
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se hará de manera gradual y 
conforme a las reglas estable-
cidas en el tratado. Por ejem-
plo, en el caso de algunos tipos 
de calzado pertenecientes a la 
categoría de desgravación “C”, 
como el calzado deportivo, se 
acordó una desgravación a 10 
años a partir de la entrada en 

vigencia del TLC y tomando 
como base de partida el aran-
cel aplicable en Estados Unidos 
al momento de la negociación, 
el cual era del 20% para este 
tipo de bien.

Un ejemplo ayudará mejor 
a ilustrar cómo se deben ma-
nejar los productos compren-

didos bajo esta categoría de 
desgravación (como se observa 
en el cuadro 1).

Lo anterior significa que un 
exportador colombiano no po-
drá esperar a importar dicho 
bien con el 0% de aranceles 
sino hasta el año 10 después de 
la entrada en vigencia del TLC.

 
b. Conocimiento de las reglas de origen aplicables

El estudio especializado de 
las reglas de origen de los tra-
tados comerciales en Colom-
bia es una disciplina relativa-
mente nueva. Aun cuando su 
aplicación en los tratados de 
integración comercial ha sido 
necesaria para evitar fenóme-
nos de triangulación comer-
cial por parte de países que 
no son parte del tratado, no 
es sino hasta tiempos recien-
tes que los empresarios han 
empezado a tomar conciencia 
de su importancia, en especial 
teniendo en cuenta el auge de 
tratados de libre comercio que 
está viviendo el país. 

Las reglas de origen son el 
conjunto de criterios, condicio-
nes, requisitos o procedimientos 
que deben cumplir los bienes 
exportados/importados para ser 
considerados originarios de uno 
de los países parte de un tratado 

de libre comercio y así acceder 
a las preferencias arancelarias 
contempladas en el acuerdo.

El TLC Colombia–Estados 
Unidos, a diferencia de otros 
tratados de libre comercio cele-

brados por Estados Unidos con 
otros países (tal como el NAF-
TA), contempla reglas de origen 
bastante provechosas para las 
Pymes colombianas en cuanto 
al porcentaje de componente 
originario que se debe incor-
porar a las mercancías para ser 
consideradas como de “origen 
colombiano”. Entre las normas 
de origen que contempla el TLC 
se encuentran desde algunas 
que exigen la obligación de in-
corporar un mínimo de conte-
nido regional para ciertos pro-
ductos (por ejemplo: del 35% 
al 45% en algunos casos), hasta 
aquellas que exigen un cambio 
de clasificación arancelaria en 
el bien final procesado en cual-
quiera de los estados parte y 
que se obtiene a partir de ma-
teriales no originarios.

A manera de ejemplo, en el 
caso de cierto tipo de calzado se 

Fuente: Brigard & Urrutia Abogados.

Cuadro 1. Cómo  manejar los productos comprendidos bajo la categoría de desgravación (Categoría “C”)

Tipo de bien  
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contempla reglas de 
origen bastante prove-
chosas para las Pymes 

colombianas.
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requiere que el procesamiento 
de las materias primas para su 
elaboración involucre un cam-
bio de partida dentro del aran-
cel de aduanas, además de un 
mínimo de contenido regional 
del 20% para ser considerado 
como de “origen colombiano”. 
En caso dado que dicho calzado 
no cumpla con ambas condicio-
nes, no podrá gozar de las pre-
ferencias arancelarias del TLC.

La obligatoriedad de co-
nocer las reglas de origen 
para cada tipo de producto 
cobijado por el TLC supone 
un reto para las Pymes en lo 
que respecta a los cambios e 
innovaciones de procesos que 
deberán llevar a cabo para ga-
rantizar que sus productos se 
encuentren amparados por 
las preferencias de origen del 
TLC. Sin embargo, una vez se 

logre acreditar el origen de los 
productos producidos por las 
Pymes ante las autoridades 
de Estados Unidos en el mo-
mento de ingreso de la mer-
cancía, será posible acceder a 
las preferencias arancelarias 
establecidas para dicho tipo 
de producto, satisfaciendo 
así la creciente demanda de 
productos colombianos en el 
mercado estadounidense.  

c. Conocimiento de los reglamentos técnicos y/o de las 
medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables al producto

Estados Unidos, al igual 
que Colombia, regula las ca-
racterísticas técnicas y sani-
tarias/fitosanitarias que debe 
cumplir cualquier producto 
que quiera ser comercializado 
dentro de su territorio. Estas 
reglamentaciones van des-
de la información que debe 
contener el etiquetado de 
algunos de los productos que 
ingresen al país (por ejemplo, 
textiles y confecciones) hasta 
el contenido que deben tener 
determinados bienes para ser 
considerados aptos para el 
consumo humano (por ejem-
plo, Ley del Plomo para deter-
minados productos).

En Estados Unidos existen 
diversas agencias federales 
encargadas de expedir las dis-
tintas regulaciones técnicas y 
sanitarias/fitosanitarias que re-
gulan el acceso a mercado de 
los productos provenientes del 
resto del mundo. Entre estas 
agencias se encuentran la Food 
and Drug Administration o FDA 
(www.fda.gov), el Animal and 

Plant Health Inspection Servi-
ce o APHIS (www.aphis.usda.
gov), ambas encargadas de los 
controles sanitarios/fitosani-
tarios que deben cumplir los 
productos, y la Federal Trade 
Commission o FTC (www.ftc.
gov), encargada de expedir la 
normatividad sobre etiquetado 
para algunos productos, entre 
otras. Además, a estas agencias 
se suma el U.S. Customs Ser-
vice o servicio de aduanas es-

tadounidense (www.cbp.gov), 
encargado de verificar que la 
mercancía que ingrese al terri-
torio norteamericano cumpla 
con todos los requisitos que la 
ley estadounidense ordena.

Las Pymes deben tener en 
cuenta en el momento de apro-
vechar los beneficios que ofre-
ce el TLC que todo producto 
que quieran vender a Estados 
Unidos debe cumplir con toda 
la reglamentación técnica y sa-
nitaria que se le exige a los pro-
ductos locales, ya que de lo con-
trario sus productos no podrán 
ser vendidos en el mercado de 
Estados Unidos. 

Es importante resaltar que, 
de acuerdo con las cifras ma-
nejadas por las empresas es-
tadounidenses, cerca del 22% 
de todas las aprehensiones de 
mercancías importadas que se 
hacen en los puertos de Esta-
dos Unidos se encuentra rela-
cionado con el incumplimien-
to de reglamentos técnicos 
que tienen que ver con etique-
tado, cuya violación da lugar a 
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otro número de sanciones, tal 
y como se evidencia en el cua-
dro 2, cuya información puede 
ser consultada en el sitio web 
de la FTC (www.ftc.gov).

En este sentido, es impor-
tante para la competitividad 
de las Pymes que quieran 
aprovechar los beneficios del 
TLC asegurarse a qué tipo de 
reglamentos técnicos y/o sani-
tarios/fitosanitarios está suje-
to el producto que se preten-
de exportar.

Una de las grandes venta-
jas del TLC para las Pymes es 
el nuevo tratamiento preferen-
cial que establece el capítulo 
de Compras Públicas (Capítulo 
9) para las empresas colom-
bianas. Si bien los capítulos 
de compras públicas han sido 
usuales en algunos TLCs suscri-
tos por Colombia, tales como el 
TLC Colombia-Chile, Colombia-
México y Colombia-Canadá, el 
tamaño que tiene el mercado 
de compras públicas en Esta-
dos Unidos y la calidad de los 
bienes que éste demanda lo 
hacen especialmente atractivo 
para las Pymes colombianas.

El capítulo de Compras Pú-
blicas regula lo relativo a las 
compras que realizan las agen-
cias y entidades del Gobierno 
Federal de Estados Unidos y al-
gunos estados de la Unión para 
llevar a cabo sus labores admi-
nistrativas diarias. De acuerdo 
con las cifras manejadas por 

las autoridades estadouniden-
ses, el mercado de compras 
públicas asciende alrededor de 
US$500.000 millones al año, 
aproximadamente el doble del 
PIB colombiano, lo cual lo con-
vierte en uno de los mercados 
más grandes del mundo. Con 
el capítulo de Compras Públi-
cas se abre un nuevo mercado 
de grandes dimensiones para 
venderles productos (y tam-
bién servicios y proyectos de 
construcción) a las agencias y 
entidades del Gobierno Fede-
ral que requieren bienes típica-
mente producidos por Pymes, 
tales como las manufacturas y 
semi-manufacturas. 

El principal cambio que in-
troduce el capítulo de Compras 
Públicas para las empresas co-
lombianas es la adopción del 
principio de Trato Nacional (TN) 
en materia de compras del Es-
tado, lo cual significa que las 
Pymes y demás empresas co-

lombianas pueden participar 
en condiciones de igualdad 
con las empresas norteameri-
canas en los procesos licitato-
rios que adelanten las agencias 
estadounidenses para llevar a 
cabo la adquisición de bienes y 
servicios, siempre y cuando se 
cumplan las disposiciones que 
establece el TLC y las normas 
aplicables. Es importante recor-
dar que la regulación norteame-
ricana aplicable sobre la materia 
(Buy American Act, entre otras) 
apoya la producción nacional de 
bienes finales dentro de un lími-
te de precio establecido del 6% 
por encima del precio del bien o 
servicio ofrecido por un oferente 
extranjero, lo cual en la práctica 
se traduce que por debajo de di-
cho límite no puedan participar 
proveedores extranjeros.

Con la introducción del prin-
cipio de TN en materia de con-
tratación pública norteame-
ricana (Public Procurement) 

2. Oportunidades para las Pymes en 
el mercado de compras públicas de Estados Unidos

Fuente: http://www.ftc.gov/os/statutes/textile/textcases.shtm. Traducción libre.

Cuadro 2. 

 

Empresa
 

Violación
 

Sanción
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Wal-Mart 
Stores, Inc.

Cabot 
Hosiery 

Mills, Inc.

K Mart 
Corporation

Diamond 
Rug & 

Carpet Mills, 
Inc. 

No reveló el país de origen en su 
catálogo en internet.

No registró el contenido de las fibras 
en la etiqueta de medias.

Etiqueta engañosa de camisas para 
hombre importadas en lo que 
respecta al contenido de fibra.

Etiquetó de manera falsa algunas 
alfombras como si tuvieran algún 

contenido de fibra.

Orden judicial de revelar el 
país de origen.

US$10.000 de multa. 

US$130.000 de multa.

Encontrado culpable penalmente y 
pago de una multa de US$100.000. 
Orden judicial de revelar correcta-

mente la información. 
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entre otras, permitirán que 
las Pymes se encuentren en 
capacidad de obtener gran-
des utilidades sin tener que 
incurrir en costos elevados. 

Así pues, la entrada en vi-
gor del TLC con Estados Uni-
dos sin duda trae retos, pero 
también iguales o mayores 
oportunidades, para lo cual 
es necesario adoptar medi-
das y planes concretos y cla-
ros que permitan a las Pymes 
acceder a estos nuevos mer-
cados de manera preferente 
y estable, y competir de ma-
nera efectiva ante el nuevo 
orden comercial. 

para las empresas colombia-
nas, la diferencia entre ofertas 
colombianas y estadouniden-
ses hechas por las entidades 
del nivel federal y algunos es-
tados en sus procesos de con-
tratación pública desaparece, 
siempre y cuando se cumplan 
los requisitos que establece el 
TLC, los cuales son, entre otros:

a) Los valores de la contra-
tación que realicen tanto las 
agencias federales norteame-
ricanas como los estados que 
adhirieron al tratado deben en-
contrarse cubiertos por las dis-
posiciones del TLC, cuyos valo-
res deben superar los umbrales 
establecidos en el capítulo de 
Compras Públicas del TLC. Por 
ejemplo, en el caso de contra-
taciones que efectúen las agen-
cias federales, los umbrales son 
los siguientes para el año 2012:

• En el caso de la contra-
tación de bienes y servicios el 
umbral es de US$77.494.

• En el caso de servicios de 
construcción el umbral es de 
US$7.777.000.

Los anteriores umbrales 
se ajustan periódicamente de 
acuerdo con las fórmulas que 
contempla el TLC, estando el va-
lor de toda contratación que se 
encuentre por debajo de éstos 
no cubierta por el tratado.

b) La agencia federal o el 
estado que realice la contrata-
ción debe ser uno de aquellos 
que se encuentran contempla-
dos o que adhirieron al TLC:

El TLC establece dentro de 
los anexos aplicables al capítulo 
de Compras Públicas una lista 
de 78 entidades del Gobierno 
Federal y 8 estados federados 
que se encuentran obligados 
a aplicar el TLC en materia de 

compras públicas. Entre las pri-
meras se encuentran el Depar-
tamento de Defensa, la NASA 
y el Departamento de Energía, 
entre otros. Los segundos com-
prenden los estados de Arkan-
sas, Colorado, Florida, Illinois, 
Mississippi, Nueva York, Texas 
y Utah, además de Puerto Rico, 
estando cualquier contratación 
que haga una agencia o territo-
rio distinto a los mencionados, 
no cubierta por el TLC.

La oportunidad que abre 
el capítulo de Compras Públi-
cas para las Pymes exige que 
se establezcan unos planes de 
trabajo y de estrategia claros 
y eficientes a través de los 

cuales estas empresas conoz-
can en detalle el régimen de 
compras públicas en Estados 
Unidos, identifiquen sus de-
bilidades y fortalezas y bus-
quen crear alianzas en Colom-
bia y en Estados Unidos para 
enfrentar los retos que se 
avecinan y que permitan me-
jorar la competitividad. Adi-
cionalmente, las Pymes deben 
propender por la creación de 
redes de integración y coo-
peración entre los diferentes 
gremios, con el fin de obtener 
una disminución en el precio 
de las materias primas y por 
ende se aumente su capaci-
dad productiva.

El TLC ofrece la oportu-
nidad de, previo el cumpli-
miento de ciertos requisitos 
y supuestos, participar en 
igualdad de condiciones en 
los procesos licitatorios y 
de acceso a mercado para 
las Pymes. Una oportunidad 
así, de acceder a un mercado 
de tales proporciones, no se 
puede desaprovechar. Esto 
implicará, por ejemplo, la 
necesidad de adquirir nue-
vos equipos o de renovar 
los equipos existentes, así 
como la instalación de me-
jores sistemas de comunica-
ción. Este tipo de medidas, 

 Conclusiones

La oportunidad que abre el capítulo de Compras 
Públicas para las Pymes exige que se establezcan 
unos planes de trabajo y de estrategia claros.
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para el acceso a los mercados 
internacionales

El interés que ha generado 
en el país la entrada en 
vigencia del Tratado de Li-

bre Comercio (TLC) con Estados 
Unidos genera varias reflexiones 
importantes. En primera instan-
cia, la suscripción del acuerdo 
es una muestra inequívoca de la 
creciente inserción de Colombia 
en los mercados internaciona-
les: contamos con una política 
comercial activa, enfocada en 
un proceso de diversificación 

de los destinos de exportación 
colombianos. En segundo lugar, 
la materialización del acuerdo 
debe conducir a una reflexión 
por parte de las micro, peque-
ñas y medianas empresas na-
cionales: la globalización no es 
un paradigma, es una realidad. 
Es hora ya de mirar este proce-
so más que como una amenaza, 
como un escenario lógico y na-
tural de los negocios y, en ese 
sentido, aprovechar al máximo 

las oportunidades que ofrece. 
En tercer lugar, debe motivar a 
que consideremos que Colom-
bia es un país rezagado frente a 
otros de referencia (tales como 
México, Chile y Perú) en lo que a 
apertura comercial y número de 
acuerdos comerciales se refiere. 

  <Juan Felipe Mejía Mejía* >

*Ph.D. Decano, Escuela de Economía y 
Finanzas, Universidad EAFIT.
E-mail: jfmejia@eafit.edu.co 

Los seis retos de las 
Pymes colombianas 

A
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Mientras que los dos primeros 
países en cuestión hacen parte 
de 17 acuerdos de libre comer-
cio, Perú ha suscrito 10 y Colom-
bia sólo 8, tal y como puede ob-
servarse en el cuadro 1.

Reconociendo la larga espe-
ra y ansiedad generadas por el 
proceso de negociación, sus-
cripción y ratificación del trata-
do con Estados Unidos, resulta 
entonces interesante toda la 
atención que ha acaparado 
un solo acuerdo comercial.  El 
país requiere no sólo éste, sino 
muchos otros TLCs. La razón 
fundamental es que debemos 
lograr que un mayor número 
de mercados internacionales 
garantice una estabilidad a los 
exportadores colombianos en 
las reglas del juego asociadas 
al comercio y las inversiones. 
Es claro que si el país no cuenta 
con estos acuerdos, estará en 
desventaja frente a otras eco-
nomías que sí los poseen. 

Según cifras de la Comisión 
Económica para América Latina 
(Cepal), el 90% de las empresas 
en cuatro países de América La-

tina y el Caribe son Mipymes. En 
el estudio en mención, el análi-
sis se realizó tomando como re-
ferencia cuatro economías: Ar-
gentina, Brasil, Chile y México. 
Aunque se evidencia que son 
muy importantes generadoras 
de empleo (el 61% del total), 
su participación en el PIB es de 
aproximadamente el 28% y en 
las exportaciones, de únicamen-
te el 8%. Lo anterior, de acuerdo 
con el análisis de la Cepal, refleja 
bajos niveles de productividad y 
una muy baja participación en 

los mercados internacionales. 
Se requieren entonces esfuer-
zos muy importantes para que 
las Mipymes logren beneficiarse 
de la globalización y la apertura 
comercial. El cuadro 2 permite 
apreciar las cifras anteriormen-
te señaladas.

Asumiendo entonces la glo-
balización como un fait accom-
pli, pasemos ahora a revisar los 
seis principales retos que afron-
tan las Pymes colombianas en 
el proceso de inserción en los 
mercados internacionales. 

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, Organización de los Estados Americanos, 2012

Cuadro 1. Acuerdos comerciales suscritos por 
Chile, Colombia, México y Perú

Chile  

México

Perú

Colombia  

1

1

1

1

Acuerdos 
multilaterales 

17

17

10

8

Acuerdos de 
libre comercio 

0

0

1

1

Uniones 
aduaneras

7

7

6

7

Acuerdos de 
alcance parcial

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Cuadro 2.  Participación de los distintos tipos de empresas en el empleo, 
el PIB y las exportaciones. Países seleccionados: 

Argentina, Brasil, Chile y México

     

Empleo
  

PIB  

Microempresas

30.4

7.3

Medianas 
empresas

14.2

11.4

Grandes
empresas 

38.7

71.7

 

16.7

9.8

Pequeñas
 empresas

Exportaciones 0.2 6.4 91.61.8

$El 90% de 
las empresas 

en cuatro países 
de América Latina 

y el Caribe son 
Mipymes. 
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Reto número uno: desarrollar una mentalidad global

Distintos estudios sugie-
ren que los administradores 
de empresas y cuadros direc-
tivos que logran desarrollar 
una orientación internacional 
son menos temerosos frente 
a los mercados internaciona-
les y están más dispuestos a 
tener experiencias internacio-
nales e, incluso, a interactuar 
con otras culturas y aprender 
otros idiomas (Wild, Wild y 
Han, 2010). Se requiere en-

Vemos además en la prác-
tica nuevas organizaciones 
que, desde su nacimiento, 
buscan alcanzar una ventaja 
competitiva significativa en 
distintos países: las llamadas 
Born-Global Companies. Se 
trata muchas veces de  com-
pañías jóvenes y pequeñas 
que buscan internacionali-
zarse desde su más tempra-
na edad (Wild, Wild y Han, 
2010). 

tonces que no solamente los 
directivos, sino toda la orga-
nización, se permee de esta 
mentalidad global. Entender 
que la globalización no sólo 
genera riesgos, sino también 
inmensas oportunidades que 
otros países y empresas están 
aprovechando. Y que la tarea 
entonces se asocia con enten-
der cómo integrarse, de for-
ma práctica y efectiva, con los 
mercados internacionales.

Reto número dos: mejorar los niveles de competitividad
Existen diversas aproxima-

ciones y un interesante debate 
teórico en torno al tema de la 
competitividad. Paul Krugman, 
Premio Nobel de Economía 2008, 
hace énfasis en que la competiti-
vidad es un asunto asociado a la 
productividad nacional. Michael 
Porter, por su parte, hace alusión 
a la capacidad de las firmas de un 
país de utilizar los recursos de los 
que disponen de una forma que 
les permita ser competitivas en 
los mercados internacionales. El 

Foro Económico Mundial, en su 
Reporte Global de Competiti-
vidad, define la competitividad 
como el conjunto de institucio-
nes, políticas y factores que de-
terminan el nivel de productivi-
dad de un país.

Es claro que la economía co-
lombiana se encuentra rezagada 
en términos de infraestructura 
física, capital humano e innova-
ción, sólo por mencionar algu-
nos pilares de la competitividad. 
Sin embargo, mientras se to-

man los correctivos del caso, las 
Pymes colombianas están llama-
das a realizar una tarea muy im-
portante en términos de elevar 
su productividad y, por ende, su 
competitividad. ¿Cómo se mejo-
ra la productividad? Utilizando 
de forma más eficiente la mano 
de obra, el capital físico y el ca-
pital humano disponibles (Lora 
y Pagés, 2010, pág.4). Además, 
la productividad se fundamenta 
en el progreso tecnológico y en 
la innovación. 

Reto número tres: promover la integración productiva

La asociatividad, entendi-
da como la cooperación en-
tre las Pymes, es de la mayor 
importancia para aprovechar 
de forma efectiva los benefi-

cios derivados de los acuer-
dos de libre comercio y de la 
creciente internacionalización 
de la economía colombiana. 
De acuerdo con diversos es-

tudios realizados, las estrate-
gias de integración productiva 
pueden materializarse en el 
marco de redes (acciones co-
lectivas entre empresas), clús-

1

2

3
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ters y programas de desarrollo 
territorial (Dini, Ferraro y Ga-
saly, 2007). Se ha demostrado 
además que la cooperación 
horizontal entre pequeñas y 
medianas empresas contribu-
ye a lo que Albert Berry, profe-
sor emérito en Economía de la 
Universidad de Toronto, deno-
mina eficiencia colectiva. Las 
ventajas de la asociatividad 
están vinculadas al aprovecha-
miento de economías de esca-
la, en materia de compras y 
ventas; así como a la difusión 
de información sobre tecnolo-
gía, mercados y la división del 
trabajo (Berry, 1997, pág.8). 
Trae consigo además ventajas 
importantes en materia de 
procesos de innovación, así 

como el fortalecimiento de las 
capacidades de negociación.

Experiencias emblemáticas 
como la de los clústers en Ita-
lia, así como el caso de diversas 
formas de integración en países 
latinoamericanos, demuestran 

la importancia de la asociativi-
dad. En Colombia, el Programa 
de Desarrollo Empresarial (Pro-
des), liderado por la Asociación 
Colombiana de las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas 
(Acopi), cumple una muy impor-
tante labor en este sentido. A ni-
vel regional, una buena práctica 
que amerita ser destacada es la 
del programa Medellín Ciudad 
Clúster, en el marco del cual las 
empresas intervenidas han lo-
grado significativos incrementos 
de sus índices de productividad. 

Finalmente, debe señalarse 
cómo la interacción entre las 
Pymes y las grandes empresas 
es de igual forma muy importan-
te, por ejemplo, a través de me-
canismos de subcontratación.

Reto número cuatro: agregar valor a los productos, 
a través de la innovación

La innovación no puede ni 
debe ser un proceso exclusivo 
de las grandes empresas. Es-
tudios realizados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Fundación Fundes en 
más de 400 Pymes de Argenti-
na, Chile, Colombia y Costa Rica  
demuestran que son precisa-
mente las Pymes que incorpo-
ran actividades de investigación 
y desarrollo las más exitosas 
en materia exportadora (Milesi 
y Aggio, 2008). La innovación 
debe entenderse como la gene-
ración de nuevo conocimiento, 
nuevos productos y nuevas for-
mas de producción. 

En su acertado diagnóstico, 
el Consejo Privado de Competi-
tividad (CPC) hace énfasis en el 
gran rezago de la economía co-
lombiana en materia de cien-
cia, tecnología e innovación. 
De forma paralela al análisis 
del CPC, cifras y estadísticas 
analizadas en reconocidos in-
formes, tales como el Reporte 
Global de Competitividad o el 
Anuario Mundial de Compe-
titividad, señalan que el país 
evidencia enormes limitacio-
nes no sólo en términos de los 
recursos que se dedican a in-
vestigación y desarrollo como 
porcentaje del PIB, sino ade-

más en indicadores clave para 
la innovación. 

Las estadísticas son muy 
preocupantes en materia del nú-
mero de investigadores por mi-
llón de habitantes, la producción 
y publicación de artículos cientí-
ficos de primer nivel, y el registro 
de patentes, sólo por mencionar 
algunos aspectos (CPC, 2011). 
Otro factor que han revelado los 
estudios realizados es que las 
empresas colombianas identifi-
can con frecuencia la innovación 
con la compra de maquinaria y 
equipo, mas no con la creación 
de nuevos productos y procesos. 
Lo anterior debe ser motivo de 

4

Las ventajas de la 
asociatividad están 

vinculadas al aprove-
chamiento de econo-
mías de escala, en 

materia de compras 
y ventas; así como 

a la difusión de
 información. 
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reflexión, teniendo en cuenta 
la creciente concentración de 
nuestras exportaciones en pro-
ductos tradicionales y la urgen-
te necesidad de diversificar la 
oferta exportadora del país. La 
tan anhelada transformación 
productiva y el cambio estruc-
tural de la economía no pueden 
llevarse a cabo sin un capital hu-
mano calificado y sin una apues-
ta decisiva, por la innovación y la 
generación de productos y ser-
vicios con valor agregado, tan-
to por parte del sector público 
como del privado.

El estudio anteriormente 
referenciado del BID y Fundes 
señala que las limitaciones de 
las políticas científicas y tec-
nológicas, las dificultades para 
el acceso a financiamiento, la 
facilidad de que las invencio-
nes sean imitadas y la escasez 

de talento humano calificado 
son algunos de los más impor-
tantes obstáculos que limitan 
el potencial innovador de las 
Pymes en los cuatro países de 
referencia, incluyendo Colom-
bia. Un aspecto alentador, tal 
y como lo señala el Informe 
Nacional de Competitividad 
2011-2012, es el marco insti-
tucional desarrollado durante 
los últimos años y que busca 
promocionar las actividades de 
ciencia, tecnología e innova-
ción. De igual forma, se espera 
que la decisión de canalizar un 
10% de los recursos originados 
en las regalías a potencializar 
estas actividades tenga un im-
pacto positivo sobre la base 
empresarial colombiana, la 
generación de productos con 
valor agregado y la competiti-
vidad exportadora.

Reto número cinco: diversificar productos y mercados 
de exportación

La teoría económica hace 
alusión a distintos problemas 
que se derivan para una econo-
mía caracterizada por una es-
tructura exportadora concen-
trada: vulnerabilidad a declives 
agudos en los términos de in-
tercambio, riesgos asociados 
a la volatilidad de los ingresos 
por divisas y el hecho de que la 
concentración de exportacio-
nes puede perjudicar el creci-
miento económico de un país. 
Diversificar las exportaciones 
no significa dejar de exportar 
materias primas: se trata de 

un mecanismo de política que 
puede contribuir a estabilizar 
los ingresos de exportación. 
Lo anterior es especialmente 
requerido en aquellos países 
donde la participación de las 
materias primas en la oferta 
exportadora es particularmen-
te pronunciada. Esta descrip-
ción refleja de forma muy acer-
tada la situación del comercio 
exterior colombiano: para el 
año 2011, el 80% del valor de 
las exportaciones colombianas 
estuvo representado por las 
ventas de productos primarios. 

La diversificación de pro-
ductos de exportación pue-
de ser de carácter vertical 
u horizontal. La primera ca-
tegoría se relaciona con un 
movimiento entre diferentes 
categorías de productos: pa-
sar, por ejemplo, de exportar 
una materia prima a una ma-
nufactura, agregando valor al 
producto. La segunda implica 
una ampliación de la oferta 
exportadora, esta vez dentro 
de la misma categoría de bie-
nes (Agosin, 2007). Adicional-
mente, se pueden diversificar 

5

Para el año 
2011, el 80% del 
valor de las exporta-
ciones colombianas 
estuvo representado 
por las ventas de pro-
ductos primarios. 
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las exportaciones ajustando la 
participación de los distintos 
productos en la oferta expor-
tadora, o agregando nuevos 
productos. De forma paralela 
a la diversificación de produc-
tos, el tema de diversificación 
de mercados también es de 
gran importancia, en la medi-
da en que permite a las em-

presas diversificar su riesgo. 
Experiencias como la dramá-
tica caída del comercio bilate-
ral con Venezuela durante los 
últimos años y su impacto ne-
gativo para muchas empresas 
colombianas, debido a la gran 
dependencia con respecto a 
este destino de exportación, 
son prueba de lo anterior.

Reto número seis: realizar estudios de inteligencia de 
mercados

Para lograr una inserción 
exitosa en los mercados in-
ternacionales, es de vital im-
portancia estudiar cuidado-
samente el mercado que se 
desea penetrar, antes de to-
mar una decisión en materia 
de exportación o cualquier 
otra estrategia de internacio-
nalización. Los aspectos más 
importantes que deben te-
nerse en cuenta al momento 
de evaluar un destino de ex-
portación están relacionados 
con el tamaño y estructura del 
mercado, la demanda poten-
cial del producto, las condicio-
nes de acceso y los canales de 
comercialización. Los estudios 
de mercado suelen contener 
además información de gran 
utilidad relacionada con los 
patrones de consumo, la men-
talidad y las tendencias del 
producto en cuestión.

Llevar a cabo esta evalua-
ción del entorno de negocios 
en el país (legislación aplicable 
al producto, instituciones regu-

ladoras), el costo de transporte, 
el tamaño y tasa de crecimiento 
del mercado, así como la recep-
tividad que tendrá el producto 
es de inmensa ayuda para cual-
quier empresa al momento de 
realizar negocios internaciona-
les (Wild, Wild y Han, 2010). Lo 
importante entonces es que los 

cuadros directivos de las Pymes 
colombianas sean conscientes 
de que una decisión de expor-
tación o internacionalización 
debe basarse en un análisis ri-
guroso previo, con base en el 
cual se debe proceder a formu-
lar una estrategia para aproxi-
marse a ese mercado. 

6

El tema de diver-
sificación de mercados 

también es de gran 
importancia, en la me-
dida en que permite a 
las empresas diversifi-
car su riesgo. 
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importancia entonces aprove-
char todos los mecanismos y 
herramientas que ofrecen las 
entidades promotoras del co-
mercio exterior, tanto colom-
bianas como internacionales.

Lograr una inserción exito-
sa de las Pymes colombianas 
en el mercado global es de la 
mayor trascendencia para la 
economía nacional. Su peso 
en materia de generación de 
empleo así como su partici-
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PROMOCIÓN DE TURISMO, INVERSIÓN Y EXPORTACIONES.

pación en el PIB son indica-
dores que demuestran esta 
importancia. A nivel nacional, 

contamos con una estructu-
ra institucional muy im-

portante y una serie de 
programas al servicio 
de las Pymes que pue-

den y deben ayudar en 
este propósito: instancias 

gubernamentales como el 
Ministerio de Comercio; In-
dustria y Turismo; Proexport; 
Bancoldex; el Fondo Nacional 
de Garantías; las cámaras de 
comercio y Acopi, por men-
cionar algunos. Por su parte, 
la tarea de las Pymes colom-
bianas debe enfocarse en im-
plementar un proceso deci-
dido de mejoramiento de su 
productividad, a través de la 
incorporación de tecnología 
e innovación, con el objetivo 
de mejorar su competitividad 
exportadora. 

En Colombia, distintas ins-
tituciones apoyan de forma 
muy importante a las em-
presas en la tarea de evaluar 
posibilidades para sus pro-
ductos en los mercados 
internacionales: además 
de los estudios de merca-
do realizados por Proex-
port, las cámaras de 
comercio binacionales 
y las oficinas de informa-
ción comercial adscritas a las 
embajadas suelen suministrar 
información de mucha utili-
dad. De igual forma, institu-
ciones internacionales como 
el Centre for the Promotion 
of Imports from Developing 
Countries (CBI), adscrita al 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Holanda, ofrecen 
con frecuencia estudios de 
mercado y manuales de for-
ma gratuita, disponibles en 
sus páginas web. Es de gran 
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Pyme en Colombia
Evolución del financiamiento

En cuanto a inclusión 
financiera, al tercer tri-
mestre de 2011, sólo 
el 63.1% de la pobla-

ción adulta en Colombia tenía al 
menos un producto financiero. 
Dicho indicador en economías 
desarrolladas llega al 93%. En 
ese mismo período, el número 
de empresas con al menos un 
producto financiero ascendió 
a 504.000 (creciendo sólo al 
6.2% frente al mismo período 
de 2010), de las cuales 148.000 
contaban con un crédito comer-
cial y 8.000 con un microcrédito. 

Sobre los bajos niveles de 
bancarización en Colombia han 
jugado un papel importante el 
cobro del Impuesto a las Tran-
sacciones Financieras (vigente 
hasta 2018 por cuenta de la Ley 
1430 de 2010), el impuesto pa-
trimonial (afectando la tenen-

cia de activos financieros), el 
control sobre las tasas de inte-
rés (incluyendo la tasa usura) y 
ahora el control a las tarifas de 
los servicios financieros (Decre-
to 4809 de diciembre de 2011). 
Estos elementos inciden nega-
tivamente en la bancarización 
y terminan por generar una re-
tracción bancaria (ver Comen-

Tradicionalmente se ha 
hablado de los bajos 
niveles de profundidad 
financiera del país. En 
particular, la relación 
cartera/PIB registró un 
37% al cierre de 2011, 
mientras que en países 
como Chile este indica-
dor supera el 90%. 

tario Económico del Día 31 de 
enero de 2012).

En este contexto resulta útil 
analizar qué ocurre en el seg-
mento Pyme. En materia de 
acceso al crédito bancario, los 
resultados de la Gran Encues-
ta Pyme (GEP) indican que, en 
el primer semestre de 2011, el 
46% de las Pymes en el sector 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2011.
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Gráfico 1. ¿Solicitó crédito al sistema financiero?
(% de respuestas afirmativas)

<Corresponde al Comentario Económico del Día 26 de marzo de 2012>

PROGRAMA ACADÉMICO

 BOGOTÁ

Centro Recreativo y Empresarial El Cubo Colsubsidio  • Miércoles 29 de agosto  2012 

 pyme

 INSCRIPCIONES

Bogotá - Anif:  Tel. (571) 310.1500 Ext. 105 o 114 
(051) 543 3055 / Fax: 2355947. Línea gratis fuera de Bogotá: 018000 119907  

mail: eventos@anif.org – amateus@anif.com.co

PATROCINIOS
Bogotá, Cali, B/manga, Eje Cafetero  y Costa Atlántica:
PUBLIMARCH - María Inés Vanegas. Gerente General. 

Cel. 310 561 7197.Tel: (051) 3124503  
mivanegas@anif.com.co / mivanegas@publimarch.com.co 

Angela Mendoza. Directora de Cuenta. Cel. 310 561 48 80. 
Tel. (051) 3101500 Ext. 134  amendoza@anif.com.co
Medellín:  Juan Camilo García. Director de Cuenta:

jgarcia@anif.com.co  Cel. 3105442385.

LA AGENDA COMERCIAL DE COLOMBIA
Nuevas oportunidades para las

Objetivo: Exponer el alcance de la agenda comercial de Colombia 
sobre las pequeñas y medianas empresas del país. Para ello, se 
tratarán temas prácticos en materia legal, logística, transporte, 
innovación, entre otros. 
Dicha agenda estaría expresada a través de la firma de 
TLCs con diversas regiones como:

     Estados Unidos 
       La zona Euro
     Canadá 
     Triángulo Norte de Centroamérica

       Salón de Tecnología
     Salón Comercial
   Salón Financiero
 Salón de Gestión Humana

    INVITADOS POR SECTORES 
    A SER EXPOSITORES

10:30 a.m.  Primera sesión de talleres

11:30 a.m.  Segunda sesión de talleres

12:30 p.m.  Almuerzo

2:00 p.m. Café y visita a la muestra comercial

2:30 p.m. Compras Gubernamentales en TLCs y oportunidades 
 para las Pymes
 Carlos Umaña, Socio de Brigard & Urrutia Abogados

3:00 p.m. Panel: retos y oportunidades de las Pymes 
 de cara a los TLCs Super
 Moderador: Alejandro Vera, Vicepresidente de Anif
 • María Isabel Agudelo, Vicepresidenta de la Cámara 
  de Comercio de Bogotá
 • Fernando Puello, Director ejecutivo de Acopi Bogotá
 • Iván Ruíz, Vicepresidente comercial del Fondo 
  Nacional de Garantías

7:00 a.m.  Inscripciones

8:00 a.m.  Acceso de las Pymes al mercado internacional:
                         ¿A donde estamos llegando y hasta donde 
 podemos llegar? 
 Camilo Montes, Director de Mipymes, 
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

8:45 a.m.  Política comercial y evolución reciente del segmento Pyme
 Sergio Clavijo, Presidente de Anif

9:15 a.m.  Panel: Competitividad de las Pymes y TLCs: 
 Acceso a Crédito y Garantías Mobiliarias
 Moderador: Sergio Clavijo, Presidente de Anif
 •  Kristtian Rada, Coordinador de Clima de Inversión del IFC
 •  Luis Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades

10:00 a.m.  Café y visita a la muestra Comercial
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industrial solicitó crédito al siste-
ma financiero, el 45% en el sec-
tor de servicios y el 43% en el co-
mercial, ver gráfico 1. Al mismo 
tiempo, las tasas de aprobación 
de dichos créditos se mantuvie-
ron por encima del 93%. Estos 
resultados van en línea con el 
crecimiento de la cartera comer-
cial y de consumo, que fue del 
14.8% y el 20.6% real anual en 
2011, respectivamente. 

Cabe destacar que las tasas 
de interés de los créditos a las 
Pymes mantienen una tenden-
cia a la baja. Sólo el 5% de los 
créditos otorgados en el sector 
comercio se aprobó a tasas su-
periores a DTF+8 puntos, el 7% 
en industria y el 11% en servi-
cios. El rango de aprobación 
más común sigue siendo hasta 
DTF+4 puntos. 

La GEP revela que entre el 
50% y el 55% de los empresa-
rios no solicitó crédito banca-
rio. Ahora bien, no está claro 
si ello ocurre de forma volun-
taria o si existe “racionamiento 
crediticio” para las Pymes más 
pequeñas. Un estudio reciente 
(Árbeláez et al., 2010) encuen-
tra evidencia de racionamiento 
de crédito para empresas pe-
queñas en el país. Dicho estudio 
muestra que la financiación a 
través de recursos internos cre-
ció de manera acelerada duran-
te 1996-2008, lo cual es tomado 
como evidencia de restricción al 
financiamiento. Las empresas 
de menor tamaño, a diferencia 
de las grandes, financian más su 
actividad con recursos propios y 
con proveedores que con crédi-
to financiero. Sin embargo, esto 
podría ser una decisión autóno-
ma de las pequeñas firmas y no 

necesariamente evidencia de 
“restricción crediticia”.

Algo similar ocurre en el res-
to de América Latina. Según la 
CAF (2011), sólo entre el 13% y 
19% de las empresas pequeñas 
de la región usa crédito banca-
rio para financiarse. Estas em-
presas financian el 65% de su 
inversión y capital de trabajo 
con recursos propios. 

La propia GEP revela que, 
según los empresarios Pyme 
colombianos, la principal razón 
para no solicitar crédito es que 
no lo necesitan (entre el 69% y 
el 73% del total), ver gráfico 2. 
En la misma línea, cifras de la 
Enterprise Survey 2010 mues-
tran que en ese año el 65.2% 
de las pequeñas empresas y el 
53% de las medianas no solici-
taron crédito. De hecho, entre 
el 64.2% y el 67.6% manifes-
tó que no lo hizo porque no 
lo necesitaba (ver Comentario 
Económico del Día 10 de octu-
bre de 2011). Así, estas cifras 

también dan a entender que 
las empresas Pyme terminan 
financiando su actividad princi-
palmente con recursos propios 
o a través de otras fuentes con 
menores requisitos-trámites 
(como los proveedores), dis-
minuyendo su demanda y ne-
cesidad por crédito bancario 
de más difícil consecución.  

En síntesis,
pese a la expansión del crédito 
comercial en los últimos años, 
Colombia aún presenta niveles 
bajos de profundización finan-
ciera y bancarización. Como 
vimos, se requiere profundizar 
sobre las razones por las cua-
les sólo cerca de un 50% de las 
Pymes en Colombia solicita cré-
dito. Según la GEP, ello es así por 
“voluntad” y no necesariamente 
por “restricción crediticia”, lo 
cual bien puede sustentarse en 
la importante holgura que se ha 
abierto respecto de la tasa de 
usura durante 2010-2012.

 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2011.

Gráfico 2. No solicitó crédito al sistema financiero porque:
(% de respuestas)
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Fuente: Banco de la República.

Gráfico 1. Relación de términos de intercambio de 
Colombia
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Al igual que ocurrió con los descubrimientos petrole-
ros de Caño Limón (1982) o los de Cusiana-Cupiagua 
(1991), Colombia está tratando de idear mecanismos 
de ahorro-inversión que permitan “sembrar” la actual 
bonanza minero-energética hacia el mediano plazo. 

Ojalá que en esta oca-
sión los resultados sí 
resulten diferentes, 
pues de lo contrario 

nuestro país seguirá bastante re-
zagado respecto del crecimiento 
verdaderamente dinámico que 
muestra el mundo emergente, 
como en el caso de Asia.

Ya no se trata de admonicio-
nes de simples “criollos” sino de 
voces autorizadas a nivel mun-
dial como la de Jeffrey Sachs, 
quien visitó el país con 
ocasión del Congreso 
Colombiano de Infraes-
tructura celebrado en 
Cartagena a finales de 
2011. Si bien América 
Latina, en general, y 
Colombia, en particular, 
han logrado una especie 
de semiseparación en 
materia de crecimiento 
respecto a lo ocurrido 
en el mundo desarro-
llado durante esta Gran 
Recesión (2007-2012), 
ello ha ocurrido con 
base en términos de 
intercambio anormal-

mente favorables, lo cual es-
conde cambios estructurales en 
la composición del crecimiento 
que no jugarán a favor de la re-
gión de forma duradera.

Mencionaba Sachs que el 
mundo experimenta crecimien-
tos “a tres velocidades”. Los 
países desarrollados muestran 
agotamientos estructurales 
y cambios poblacionales que 
afectan negativamente sus ga-
nancias en productividad. En 

segundo lugar aparece un grupo 
de países en desarrollo que han 
logrado importantes avances en 
su ingreso per cápita, lo cual im-
plica multiplicadores de consu-
mo al interior de sus mercados, 
como los de China, India, Mala-
sia o Indonesia. Estos países, a 
su vez, han impulsado mercados 
exportadores de commodities, 
los cuales tienen “su cuarto de 
hora”, la mayoría de ellos situa-
dos en América Latina (Chile, 

Perú, Brasil y Colombia). 
Por último, figuran una 
serie de países pobres 
y excluidos de este ciclo 
de globalización, foca-
lizados en África, espe-
cialmente en la zona del 
Subsahara.

Colombia se destaca 
dentro de ese segundo 
grupo, con buenas posi-
bilidades de “sembrar” 
su actual bonanza (ver 
gráfico 1). Sin embargo, 
su “ventana de oportu-
nidades” tendrá corta 
duración (2012-2016). 
Esto debido a que la 

Auge minero-energético: 
admoniciones para Colombia

<Corresponde al Comentario Económico del Día 26 de abril de 2012>
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presión poblacional y los daños 
ecológicos están generando una 
tensión que pronto alterará el 
relativo equilibrio que existía 
entre las fuentes de energía y la 
estructura productiva (lo que se 
denomina la era del “antropoce-
no”). Así, estos temas del calen-
tamiento global ya no son retóri-
ca de “hippies” y ONGs, sino que 
estos fenómenos se están ma-
nifestando a través del impacto 
sobre grandes porciones de la 
población afectadas por inunda-
ciones o sequías prolongadas.

Así, Colombia estará enfren-
tando tres grandes desafíos en 
su posicionamiento mundial 
durante el período 2012-2016. 
El primer desafío tiene que ver 
con realizar ganancias en com-
petitividad que permitan acele-
rar nuestro crecimiento de for-
ma sostenida a niveles del 6% 
anual (por quinquenios), aun en 
coyunturas de afectación de los 
términos de intercambio. Según 
el Foro Económico Global, Co-
lombia todavía ocupa el puesto 
68 entre 142 países, resultado 
de grandes atrasos en dotación 
de infraestructura y de deficien-
te calidad educativa.  

Para superar el atraso en in-
fraestructura, Colombia requie-
re invertir el equivalente al 6% 
del PIB por año, al menos duran-
te una década de forma conti-
nua. Esto, a su vez, exige asignar 
recursos extraordinarios a tal fin, 
donde el 10% de Ecopetrol sería 
un buen “case” inicial (ver Infor-
me Semanal No. 1119 de abril 
de 2012). Para superar la defi-
ciente calidad educativa, donde 
Colombia fue 58 entre 65 países 
en las pruebas PISA, se requiere 
presupuesto adicional y replan-
teamiento de la orientación en 
la educación, especialmente en 
ciencia y tecnología.

El segundo desafío tie-
ne que ver con lograr mayor 
equidad social y de oportuni-
dades. Un estudio reciente del 
Banco Mundial muestra a Co-
lombia como uno de los países 
más inequitativos del mundo 
(Möller, 2012-ver gráfico 2). 
Superar este problema exige 
trabajo en muchos frentes, 
iniciando por la redistribución 
de la tierra productiva (en lo 
cual viene acertando la Admi-
nistración Santos) y siguiendo 
por impulsar una reformar tri-

butaria que promueva el em-
pleo frente al capital.

El tercer desafío es de ca-
rácter global, pues se refiere 
a cómo enfrentar los choques 
climáticos. El narcotráfico, la 
minería ilegal, la deforestación 
abierta atentan contra el equili-
brio climático de forma aguda. 
Los años 2010-2011 revelaron 
los daños que todo ello puede 
causarle a los hogares y a la in-
fraestructura del país, luego ha 
llegado la hora de tomar en se-
rio estas admoniciones. 

Colombia debe “sembrar” su 
actual bonanza minero-energé-
tica bajo la forma de dotación 
de infraestructura, pues des-
pués se cerrará esa oportunidad 
y arriesgamos con quedarnos 
con una estructura desindus-
trializada y donde la exporta-
ción de commodities ya no será 
una opción de aceleración del 
crecimiento. Esto mismo, dicho 
por “criollos”, no parece tener 
mayor validez, luego aproveche-
mos que estas admoniciones 
provienen de la Universidad de 
Columbia, en cabeza de Jeffrey 
Sachs, para hacerles caso de 
una vez por todas.

Fuente: Banco Mundial. 

Gráfico 2. Índice Gini para América Latina
(%, 2010)
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Bancarización, 
tasa de usura y 

De otra parte, Santos 
anunció que, a pesar 
de las dificultades que 
implica desmontar la 

Ley de Usura, estaría compro-
metido a abrirle espacio a los 
créditos más riesgosos a través 
de buscar una mayor holgura en 
la fijación de dichas tasas. Todo 
esto con el fin de lograr, simul-
táneamente, un mayor acceso a 
servicios financieros de la pobla-
ción más vulnerable y combatir 
la pobreza extrema.

Efectivamente, la Adminis-
tración Santos en lo corrido 
de su gobierno ha cumplido lo 
prometido en cuanto a tasas de 
usura (ver gráfico 1). Después Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

50.2

36.3

Tasa promedio 
microcrédito

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Gráfico 1.  Tasas de interés y de usura: microcrédito 
(%)

Tasa de usura

En 2010, el presidente Santos anunció dos importantes políticas tendientes a 
profundizar la bancarización en Colombia. Por una parte, se comprometió a desmontar
el 4x1.000, medida que infortunadamente llegará de manera tardía en 2018.

<Corresponde al Comentario Económico del Día 22 de marzo de 2012>

mercado extrabancario
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de un período de tres años de 
congelamiento (2007-2010) 
en el que la tasa de usura de 
los microcréditos permaneció 
constante en un 33.9%, ésta se 
elevó progresivamente hasta 
llegar, en octubre de 2011, al 
50.18% con una vigencia hasta 
septiembre de 2012. En el caso 
del tope a la tasa de interés co-
brada en los créditos de consu-
mo y comercial, éste pasó del 
21.32% en diciembre de 2011 
al 29.88% para el período ene-
ro-marzo de 2012.

Durante 2011, las tasas de 
mercado del microcrédito per-
manecieron en niveles del 34%-
36% anual, alejándose del techo 
de usura en cerca de 14 puntos 
porcentuales. Los beneficios de 
dicha holgura en tasas de inte-
rés son evidentes: el número de 
microempresarios que han ac-
cedido a crédito por primera vez 
fue de 603.750 para 2011, con 
un acumulado de 2.8 millones 
para el período 2006-2011. Tam-
bién se ha observado un incre-
mento en el volumen prestado. 
Por ejemplo, al corte de enero 
de 2012, se observaban incre-
mentos en la cartera microcre-
diticia del 38.8% anual (34% real 
anual). Asimismo, el comporta-
miento de la calidad de la carte-
ra de esta modalidad crediticia 
se redujo del 4.6% al 4.1% en el 
último año al corte de enero de 
2012.  Sin embargo, el Banco de 
la República (BR) ha hecho bien 
en elevar sus tasas de referencia 
y la Superintendencia Financiera 
sus políticas macroprudenciales 
para enfriar una posible sobre-
expansión crediticia.

En el caso del crédito de con-
sumo, la tasa de interés había 
descendido unos 310 pbs du-

rante 2010, a niveles del 16.6%. 
Sin embargo, ésta presentó in-
crementos sostenidos duran-
te 2011 y para enero de 2012 
alcanzaba niveles del 20.4%. 
Pero, aun así, dicha tasa repre-
sentaba una holgura de 951pbs 
frente a la tasa de usura (ver 
gráfico 2). Probablemente di-
cha holgura ha jugado un papel 
importante a la hora de explicar 
volúmenes crediticios que cre-
cen de forma sostenida a tasas, 
algo preocupantes, del 20.5% 
real anual a enero de 2012. En 
este frente es útil estar en guar-
dia contra el conocido fenóme-
no del “ever-green”, donde se 
refinancian automáticamente 
los créditos para evitar que és-
tos caigan en vencimiento.

¿Qué implicaciones ha teni-
do todo esto sobre el mercado 
extrabancario? 

Asobancaria señala que un 
63.1% de la población adulta 
estaba bancarizada a septiem-
bre de 2011, pero ello sólo im-

plicaría ganancias de 1 punto 
porcentual en el último año. Sin 
embargo, la relación crédito/
PIB saltó del 33% al 37% duran-
te 2011, con penetraciones es-
peciales en microcrédito y con-
sumo (ahora del 11% del PIB) 

El problema es que desco-
nocemos cifras recientes de los 
préstamos realizados por redes 
de amigos, las casas de empeño 
o el gota a gota. Según Econo-
metría (2007), los hogares pa-
gaban tasas de interés del 16% 
a los bancos, del 20.7% a las 
ONGs; del 22.8% a las coopera-
tivas, del 68.3% a los amigos, del 
80.2% a la empresa empleadora, 
del 213.8% a las casas de empe-
ño y del 280% a los agiotistas. 
Sería bien importante actualizar 
estas mediciones para poder ex-
traer conclusiones más robustas 
sobre el papel que ha jugado 
la ampliación de la holgura en 
lo referente a la tasa de usura, 
donde la Administración Santos 
ha honrado su palabra.

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera.
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Por ramas comercia-
les, muebles y equi-
po para oficina fue 
el sector con mayor 

crecimiento (31.5% anual). Le 
siguieron vehículos (23.1%), 
calzado y artículos de cuero 
(19.8%) y artículos de ferrete-
ría (18.5%) (ver gráfico 1). Los 
grandes almacenes e hiper-
mercados también exhibieron 
una buena dinámica al corte 
del cuarto trimestre de 2011. 
En este caso, bienes como 
calzado y artículos de cuero 
(29.2%), productos textiles y 
prendas de vestir (17.8%) y 
muebles y electrodomésticos 
(14.1%) fueron los protagonis-
tas. Por el contrario, los sec-

El balance del sector de comercio al por 
menor fue muy positivo al cierre del año 

2011. Según el Dane, dicho sector cre-
ció al 10.3% anual el año anterior, cifra 

cercana al 13.6% con que finalizó 2010. 
En particular, el impulso provino de una 
robusta demanda por bienes durables y 

un fortalecimiento de la confianza 
de los consumidores. 

tores de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, productos far-
macéuticos y libros, papelería 
y revistas registraron los des-
empeños más bajos en ambos 
canales de comercialización. 
A nivel de demanda, el con-
sumo de los hogares creció al 
6.5% real anual durante 2011, 
cuando un año atrás lo hacia 
al 5.0%.

Por el lado de la confianza 
de los consumidores, de acuer-
do con la Encuesta de Opinión 
del Consumidor (EOC) de Fede-
sarrollo a diciembre de 2011, 
la percepción de los hogares 
sobre su situación económica, 
la situación económica del país 
y la disponibilidad para adqui-

rir bienes durables fue favora-
ble. El Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC) cerró el año 
2011 en un nivel de 29.8, cifra 
que se compara positivamente 
con el 16.7 registrado al final 
de 2010. Cabe destacar que 
el ICC inició el año 2012 con 
un balance aún más positivo 
(32.7), con lo que se completa-
ron tres meses de incremento 
en la confianza. 

El empleo y la dinámica del 
crédito de consumo también 
fueron importantes para el 
buen desempeño del sector. 
Por el lado del empleo, el co-
mercio fue una de las activi-
dades  económicas  que más 
generó  puestos de trabajo du-

<Corresponde al Comentario Económico del Día 3 de mayo de 2012>

cierre de 2011  y perspectivas
Comercio al por menor: 

para 2012
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rante el año 2011. En efecto, 
durante todo el año contribuyó 
con un poco más del 25% del 
total de ocupados a nivel na-
cional. En el plano crediticio, el 
crédito de consumo se expan-
dió a tasas reales del 21% al 
finalizar el año 2011, mientras 
que el indicador de calidad tra-
dicional (cartera vencida/car-
tera bruta) se estabilizó en ni-
veles del 4.2%. Así, los hogares 
tuvieron facilidad de apalanca-

miento para comprar bienes a 
los comerciantes.

Las perspectivas para el 
año 2012 indican que el co-
mercio al por menor desacele-
rará su ritmo de crecimiento, 
en línea con unas menores 
ventas de bienes durables (ver 
gráfico 2). En efecto, Anif esti-
ma que el comercio minorista 
crecerá al 9.1% anual al final 
del año 2012. Esto sería con-
secuencia de una moderación 

en la demanda y la confianza 
de los hogares en respuesta al 
apretón monetario del Banco 
de la República (BR), que ha 
elevado su tasa de interés de 
referencia del 3% al 5.25% en 
el último año, y a las difíciles 
condiciones externas (ver In-
forme Semanal No. 1105 de 
enero de 2012). Así, el com-
portamiento del comercio iría 
en línea con el del PIB total, 
que pasaría de crecer al 5.9% 
en 2011 a un estimado del 5% 
al cierre de 2012. 

Los sectores líderes en las 
ventas de comercio en el año 
2012 serían: muebles y equi-
pos para oficina (33.7%), calza-
do y artículos de cuero (13.4%) 
y muebles y electrodomésticos 
(11.8%). Por su parte, los sec-
tores que seguirían con un rit-
mo de crecimiento más lento 
serían: alimentos y bebidas no 
alcohólicas (2.1%), productos 
farmacéuticos (2.5%) y produc-
tos de aseo del hogar (5.7%). 

En síntesis,
el año 2011 fue uno de los me-
jores años para el comercio al 
por menor al crecer a tasas del 
10.3% anual. Para el año 2012 
esperamos una leve desacelera-
ción en su ritmo de crecimiento, 
a tasas todavía saludables del 
9.1%. Eso sería consistente con el 
comportamiento del PIB del co-
mercio que creció al 5.9% anual 
en 2011, y se expandiría al 5.4% 
en el año 2012. Los factores que 
impulsaron el sector en el año 
2011 deberían moderarse en 
2012, reduciendo la confianza de 
los consumidores y la demanda. 
Aquí jugarían un rol importante 
las medidas del BR y el complica-
do panorama externo.

Fuente: cálculos Anif con base en Dane-MMCM.

Gráfico 1. Ventas reales minoristas por grupo de mercancias
(Var. % acumulado en doce meses a diciembre de 2011)
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 Gráfico 2. Ventas minoristas por tipo de bienes 
(Var. % acumulado en doce meses a diciembre de 2011)
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La grave crisis de la periferia europea tiene en sus raíces la pérdida de competiti-
vidad de su aparato productivo, tal vez con la notable excepción de Alemania y de 
las grandes firmas de tecnología de Francia. El grueso de dichas firmas europeas 
es de tamaño mediano y pequeño, lo cual les ha impedido explotar los beneficios 

de las “economías de escala-alcance”.

En el caso de Grecia, 
por ejemplo, un tercio 
de las empresas ma-
nufactureras son mi-

croempresas con menos de 10 
trabajadores. En Portugal sólo 
el 19% de las firmas tienen 
más de 250 trabajadores. Es-
paña carece de grandes firmas 
manufactureras y en Italia pri-
man las empresas familiares, 
con ventajas de “creatividad”, 
pero con imposibilidad de con-
quistar los grandes mercados. 
Así, no sorprende saber que 
las firmas europeas con menos 

bajo potencial de crecimiento 
respecto de Asia (5% vs. 8%) y 
sus bajas ganancias en produc-
tividad. El BID reporta a Chile 
como el único país de la región 
que aumentó su productividad 
respecto a la de Estados Uni-
dos durante 1960-2005. En el 
caso de Colombia se abrió una 
brecha de productividad de un 
-17% durante ese mismo perío-
do (ver gráfico adjunto).

En América Latina también 
ocurre que las grandes empre-
sas tienden a ser más producti-
vas que las Pymes, luego resulta 

lecciones de 
Europa para 

América Latina

Tamaño, formalización
y productividad de las 

Pymes: 

de 20 trabajadores reportan 
productividades inferiores en 
un 50% a las obtenidas por fir-
mas europeas con más de 250 
trabajadores. Con frecuencia 
ocurre que las estrictas regu-
laciones del mercado laboral 
y del comercio internacional 
explican dichas diferencias en 
productividad (ver The Econo-
mist, marzo 3 de 2012). 

¿Qué ocurre en este frente 
en América Latina? Si bien la 
región ha sido exitosa en evitar 
el “contagio” de la actual cri-
sis internacional, preocupa su 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 16 de mayo de 2012>
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interesante indagar las razones 
de ello. En primer lugar apare-
ce la capacitación del personal, 
la innovación productiva y el 
papel de las certificaciones de 
calidad, donde el tamaño juega 
a favor. En segundo término fi-
gura el acceso al crédito y, en el 
caso de las firmas más grandes, 
el acceso al mercado de capita-
les (emisión de bonos y/o ac-
ciones), lo cual permite abara-
tar el “costo de uso del capital”, 
tal como viene ocurriendo en 
Colombia (ver Comentario Eco-
nómico del Día 6 de marzo de 
2012). Ahora bien, en Colom-
bia ocurren factores negativos 
que afectan transversalmente 
a todas las firmas, tales como 
los topes en la tasa de usura y 
el gravamen a los movimientos 
financieros. Sin embargo, el gra-
vamen a los activos (impuesto 
patrimonial) afecta más seria-
mente a las firmas grandes.

Céspedes et al. (2011) han 
encontrado que la elevada in-
formalidad en Colombia frena 
el crecimiento de la productivi-
dad, precisamente por inhibir 
los factores arriba menciona-
dos (capacitación, innovación, 
calidad, crédito, etc.). De he-
cho, las micro y pequeñas 
empresas informales reportan 
productividades que son un 
quinto de las observadas en 
firmas formales.

Dado que las Pymes generan 
entre un 60%-80% del empleo 
total en Colombia, pues resulta 
fundamental trabajar en políti-
cas pro-crecimiento-formaliza-
ción. Aquí cabe recordar que la 
experiencia de Europa nos dice 
que la sobre-regulación afecta 
más que proporcionalmente a 

las Pymes, luego se debe evitar 
que las firmas quieran seguir 
siendo pequeñas para “arbi-
trar” el marco regulatorio a su 
favor (Garicano et al. 2012).

Anif ha venido señalando 
que la baja productividad de 
nuestras firmas obedece a pro-
blemas de carácter estructural, 
incluyendo: i) la precaria in-
fraestructura del país; ii) las rigi-
deces del mercado laboral que 
se evidencian en los altos costos 
de despido, el salario mínimo y 
los sobrecostos no salariales del 
orden del 60%; y iii) un régimen 
tributario complejo que destru-
ye el flujo de caja de las Pymes 

por cuenta del sistema de re-
tenciones. Así, para no repetir 
el error de Europa en materia 
de rezago y pequeñez de las fir-
mas, es crucial avanzar en estos 
frentes para promover la for-
malización y crecimiento en el 
tamaño de las firmas, pues de 
lo contrario ellas tampoco po-
drán aprovechar la expansión 
del mercado que supuestamen-
te ofrecerán los nuevos TLCs 
con Estados Unidos y Europa. 
En palabras del Premio Nobel 
de Economía del año 2008, Paul 
Krugman: “La productividad no 
es todo, pero en el largo plazo 
es casi todo”.

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2010.
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La Cámara de Comercio de Facatati-
vá y la Universidad EAN, a través de 
su grupo de investigación Entorno 
Económico, realizaron una investi-
gación de factibilidad exportado-
ra  para los pequeños productores 
de las regiones de Gualivá (vía Alto 
del Vino – Villeta) y Magdalena Cen-
tro (vía Facatativá – San Juan de Río 
Seco) en Cundinamarca.

Andrés Felipe Ortiz, estudiante de 
primer semestre de la Especializa-
ción en Gestión de Portafolios en 
Inversión y Valoración de Empresas 
de la Universidad EAN, ganó el pri-
mer lugar en el Concurso la Bolsa 
Millonaria, organizado por la Bolsa 
de Valores de Colombia. Luego de 
un mes de competencia, el porta-
folio constituido por el estudiante, 
con una alta concentración en las 
acciones de Ecopetrol, Isagen y Va-
lorem, obtuvo una rentabilidad del 
23.68%, la más alta en el concurso. 

Universidad Ean 

ganó la bolsa millonaria
El premio son $10 millones para ser 
invertidos en la Bolsa de Valores de 
Colombia -BVC- y una beca para to-
mar cursos en la BVC.
Para el profesor de la Universidad 
EAN, Édgar Jiménez, los buenos re-
sultados de los estudiantes eanis-
tas que participan en el concurso 
la Bolsa Millonaria obedecen, ade-
más de una excelente formación 
técnica financiera, al trabajo en el 
laboratorio financiero, que cuenta 
con las últimas tecnologías para el 
análisis de los mercados y acceso 

directo a la información a través de  
Bloomberg.
Por otra parte, para Adriana Cárde-
nas, directora de Educación de la 
Bolsa de Valores de Colombia, esta 
experiencia es un acercamiento 
entre la academia y el sector em-
presarial para generar crecimiento 
y una experiencia real entre los es-
tudiantes. En su opinión, el primer 
puesto que nuevamente ocupa la 
Universidad EAN es una participa-
ción destacada dado el acompaña-
miento de los docentes.

Universidad Ean desarrolla investigación 
sobre las Pymes cundinamarquesas

El estudio dio como resultado que 
los principales problemas que 
afrontan los pequeños producto-
res, empresarios y Pymes del depar-
tamento de Cundinamarca están 
principalmente ligados a la carencia 
de estructuras financieras sólidas, 
al bajo grado de tecnificación en sus 
procesos de producción y a la baja 
generación de valor agregado.

Los resulta-
dos obteni-
dos por el estudio 
se constituyen en un insu-
mo de gran importancia para el di-
seño de estrategias necesarias para 
afrontar los retos de las nuevas 
condiciones comerciales genera-
das a partir de la firma de tratados 
de libre comercio. 

“El primer lugar de la Univer-
sidad EAN es el resultado de la 
formación en administración 
que tiene un proceso que busca 
alto desempeño en el mundo 
del mercado de valores”

Foto: Universidad Ean. 
Andrés Felipe Ortiz, ganador del Concurso la 
Bolsa Millonaria.

Pymes
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La dinámica del sector me-
talmecánico se ha mante-
nido de forma creciente 

en los últimos tiempos. Luego 
de años negativos como 2008,  
la tendencia ha cambiado y la 
esperanza de tratados de libre 
comercio con Chile- 2009, Ca-
nadá-2011 y ahora Estados Uni-
dos-2012 abren la posibilidad de 
crecimiento a las Pymes de este 
sector, principalmente para las 
que tienen que ver con la fabri-
cación de productos interme-
dios y partes para otros sectores.

A principios de 2011, el sec-
tor había importado US$885 

millones, lo que significó un 
crecimiento del 45.2% respecto 
al mismo período del año ante-
rior; y las exportaciones de la 
industria alcanzaron US$930.5 
millones, lo que representó una 
variación de aproximadamente 
el 33%. Esto indica una balanza 
positiva, donde las Pymes son 
las que mejor pueden apro-
vechar este crecimiento. 
Según un estudio rea-
lizado a finales de 
2010, por Busi-
ness Monitor La-
tin America en 
siete países la-

tinoamericanos, las Pymes más 
optimistas son las colombianas, 
ya que un 81% consideraba que 
la situación mejoraría en los 
siguientes doce meses, frente 
a un 79% que fue el promedio 
regional (Carrillo, 2011).

Pymes transformadoras 
Promesa del 
sector metalmecánico

 



1Reporte Sectorial – Metalmecánico BPRBenchmarck, 2012
2La Andi reveló en un documento alusivo a Expometálica 2005, que la cadena para ese año estaba compuesta por cerca de 1.600 empresas 
que aportan el 12% del PIB.
3Para 1998, estudios económicos revelaron que la composición de la cadena por tamaño de empresa estaba distribuida así: 79.4% de los 
establecimientos eran pequeñas empresas, 17.1% medianas y 3.4% grandes compañías. Análisis de Cadenas Productivas. Cadena Metalme-
cánica. DNP 2004.

A pesar de que el país no tie-
ne recursos naturales propios 
para cubrir la demanda interna 
y que importa más del 70% de 
la materia prima destinada a 
la metalmecánica, esta cadena 
productiva representa el 12% 
del Producto Interno Bruto (PIB) 
industrial de Colombia, convir-
tiéndose en uno de los dos sec-
tores más importantes del país 
junto con el de alimentos.

Como se puede observar en 
el gráfico 1, entre los años 2003 
a 2005 el crecimiento del sector 
metalmecánico fue superior al 
del PIB total. Ese mismo com-
portamiento empezó a eviden-
ciarse nuevamente a partir del 
año 2009 y se espera que esta 
tendencia se mantenga.

Según el Departamento Na-
cional de Estadísticas – Dane2, 
en el país existen registradas 
alrededor de 635 empresas 
transformadoras dedicadas a la 
actividad metalmecánica, dis-
tribuidas principalmente en los 
centros productivos del país: 
Bogotá, Medellín, Cali y, en me-
nor proporción, en la costa At-
lántica, Santander y Norte de 
Santander.3 En el gráfico 2 se ob-
serva que desde el año 2002 las 
empresas dedicadas a la fabri-
cación de productos elaborados 
de metal D28 han crecido signi-
ficativamente frente a las otras 
dos actividades: fabricación de 

de ocupación laboral y núme-
ro de empresas dedicadas a la 
actividad, mientras que los ar-
tículos para oficina, maquina-
ria para construcción, para el 
comercio y para minería tienen 
los niveles más bajos. 

Colombia es hoy importa-
dor de productos semiprocesa-
dos del sector metalmecánico 

productos metalúrgicos básicos 
(D27) y fabricación de maquina-
ria y equipo (D29). 

El segmento de productos 
de herramientas y artículos 
para el hogar y ferretería es el 
que reporta los índices más al-
tos de producción en la cade-
na, concentrando también los 
mayores registros en materia 

El sector metalmecánico en Colombia

Gráfico 1. Tasa de crecimiento del PIB productos 
metalúrgicos básicos y el PIB total

Fuente:  Benchmarck, 2012
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D27-Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 

D29-Fabricación de maquinaria y
equipo n.c.p. 

Gráfico 2. Número de establecimientos por actividad económica
(subsectores repesentativos; 1993 -2010) 

D28-Fabricación de productos 
elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 

Polinómica (D28-Fabricación de 
productos elaborados de metal,
excepto maquinaria y equipo) 



y exportador de materiales fe-
rrosos y no ferrosos. Las impor-
taciones de metales han tenido 
un aumento considerable, y las 
exportaciones una reducción. 
Sin embargo, la balanza sigue 
siendo positiva, como se men-
cionó anteriormente. Es de su-
poner que las importaciones 
están fuertemente relaciona-

das con el impulso que ha ge-
nerado la inversión directa en 
el país. Sectores como el pe-
trolero y la minería local han 
hecho que las materias primas 
sean transformadas y utiliza-
das en el mercado interno. 

Como se puede evidenciar 
en el gráfico 3, las empresas de-
dicadas a los materiales no ferro-

sos han tenido un crecimiento 
sostenido, mientras que las em-
presas de elaborados de metal y 
las dedicadas al hierro y el ace-
ro no evidencian una dirección 
clara. Pero lo más inquietante 
es la tendencia de maquinaria y 
equipo, que año a año está más 
distante del equilibrio, ya que el 
país no ha entrado en la diná-
mica de desarrollar tecnologías 
propias en esta línea y se ha cen-
trado en la manufactura de pie-
zas y partes semielaboradas. Por 
ello es en esta actividad donde 
se espera, de alguna forma, evi-
denciar el grado de innovación y 
desarrollo de la ingeniería en las 
empresas colombianas.

En el gráfico 4 se observa el 
crecimiento sostenido de todas 
las empresas, independiente de 
su tamaño. Sin embargo, son 
las medianas industrias (MI) las 
que más generan producción 
industrial con una tendencia 
creciente. En ellas se concen-
tra para 2009 el 43.3% del to-
tal de la producción, seguidas 
de la gran industria (GI), con el 
35.5%, y el 21.1% de la pequeña 
(PI). Esto significa que es prin-
cipalmente sobre este tipo de 
empresa que se deben generar 
estrategias sostenidas de creci-
miento, caracterizar sus proce-
sos y fortalecer sus necesidades 
de desarrollo desde el área sec-
torial, académica o estatal.

Fuente:  Benchmarck, 2012

Gráfico 3. Balanza comercial de algunas actividades económicas 
Sector metalmecánico exportador
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En Colombia casi todo el acero comercial lo 
produce Acerías Paz de Río, por lo tanto, uno de los 
mayores esfuerzos del sector apunta hoy a concen-
trar y dirigir mayores inversiones para aumentar la 
producción  nacional.

Cadena productiva

La cadena del sector metal-
mecánico inicia con los proce-
sos de extracción, refinamien-
to y fundición de los minerales, 
que dependen mucho de los 
recursos naturales de una re-
gión y cuyo fin es obtener me-
tales libres de impurezas. Este 
primer paso requiere de tec-
nología y recursos, por ello 
muchas de las materias primas 
especializadas provienen de las 
importaciones de países con 
más experiencia en este pro-
ceso. La segunda fase es lograr 
por medio de procesos de ma-
nufactura como el mecanizado, 
la fundición, el trefilado, la la-
minación o la forja, productos 
procesados para otros sectores 
con un gran componente de 
valor agregado. Esta parte de 
la cadena tiene gran impor-
tancia desde el punto de vista 
innovador, de gestión tecnoló-
gica y estratégica, y es allí don-
de estas pequeñas y medianas 
empresas pueden marcar un 
factor decisivo.

El principal producto de 
importación de la lista de de-
manda es el laminado en ca-
liente (Hot Rolled HR) que se 
transforma para obtener pro-
ductos de laminado en frío 
(Cold Rolled CR). En Colombia 
casi todo el acero comercial 
lo produce Acerías Paz de Río, 
por lo tanto, uno de los mayo-
res esfuerzos del sector apun-
ta hoy a concentrar y dirigir 
mayores inversiones para au-
mentar la producción nacional 
de laminado en frío, para al 
menos en este sentido susti-
tuir las importaciones.

extracción
refinamiento
fundición1 mecanizado

trefilado
laminación
forja

2
METALMECÁNICO

Para las Pymes los procesos 
de manufactura tradicionales 
de desprendimiento de metal, 
conformación y unión utilizan 
tecnologías convencionales y 
con bajo o muy poco desarrollo 
científico. Otros procesos como 
las aplicaciones del láser en cor-
te, medición, calibración y corte 
con agua o mecanizado de alta 
velocidad que requieren el uso 
de tecnologías avanzadas y que 
ya son utilizados en empresas de 
talla mundial, están muy lejos de 
ser implementados en las Pymes 
colombianas, lo que genera otro 
reto importante para el sector.



Establecer la forma como la empresa desea competir o ser reconocida 
en el mercado

Oportunidades del sector

Según la Andi, “el crecimien-
to de la industria se debe en 
parte a la inversión para moder-
nizarse y al crecimiento de otros 
sectores como la construcción y 
las obras públicas, que está en 
expansión” (Andi, 2012). Otro 
elemento fundamental es el 
anuncio del presidente Santos 
de destinar el 10% del Sistema 
General de Regalías en el país, 
con el fin de garantizar recursos 
para los empresarios interesa-

dos en desarrollar sus negocios 
y darle un impulso a estos a tra-
vés de la innovación tecnológi-
ca constante que garantice para 
las Pymes colombianas compe-
titividad en los mercados a nivel 
mundial. (Latinpymes, 2011)

Estos esfuerzos muestran un 
panorama muy alentador para 
los negocios en el sector. Sin 
embargo, las empresas deben 
modernizar su aparato produc-
tivo y prepararse para enfren-

tarse mercados cada vez más 
competitivos. Aspectos como 
los procesos de transferencia 
de tecnología, la automatiza-
ción de procesos y el uso de 
software para los procesos de 
gestión empresarial y de pro-
ducción se convierten en vitales 
para el desarrollo del sector.

Desde esta perspectiva es 
importante que las empresas 
se concentren en los siguientes 
aspectos:

De acuerdo con esto la em-
presa podría utilizar alguna de 
las siguientes prioridades: dife-
renciación, costo, flexibilidad o 
tiempo. Las características de la 
empresa, pero también las accio-
nes que debe seguir en el futuro, 
dependen del tipo de prioridad 
seleccionada. En este sentido 
una empresa puede tener más 
de un tipo de prioridad, lo que la 
lleva a enfocar sus esfuerzos en 
varias direcciones, genera ma-
yor desgaste y adicionalmente 
puede  confundir al mercado. A 
continuación se explica cada una 
de las prioridades que puede se-
guir la empresa. Diferenciación: 
hace referencia a la entrega de 
un producto de alta calidad, en 
donde se destacan diseños in-
novadores, altos niveles de ser-
vicio y exclusividad en el tipo de 
producto, se tiende a fabricar en 

bajos volúmenes y el cliente está 
dispuesto a pagar por la singula-
ridad que le permite el producto 
(Porter, 2001). Con este tipo de 
estrategia se espera un alto mar-
gen por cada producto ya que 
no se proyectan grandes volú-
menes de venta. Costos: se bus-
ca entregar productos con bajo 
precio de venta, lo que implica 
bajos costos de producción, 
para un mercado masivo. En 
esta dimensión lo que diferencia 
al producto de su competencia 
es el bajo costo, usualmente no 
hay ninguna otra diferenciación 
competitiva. Se espera un bajo 
margen de utilidad por cada 
producto, pero se compensa con 
altos niveles de demanda (Ave-
lla, 1999). Flexibilidad: hace refe-
rencia a la capacidad que tiene 
la empresa para adaptarse a una 
serie de condiciones específicas 

establecidas por el cliente. Estas 
condiciones pueden ser de tres 
tipos: la cantidad, es decir la 
capacidad de adaptarse rápida-
mente para aumentar o dismi-
nuir el volumen de producción, 
en los requerimientos de diseño, 
o la capacidad de adaptarse a  
las condiciones específicas que 
requiere el cliente del producto 
y en la variedad de referencias 
(Hill, 2000). Tiempo: hace refe-
rencia a la velocidad y en este 
sentido se consideran tres as-
pectos: el tiempo de entrega, es 
decir hacer promesas con tiem-
pos inferiores a los de la compe-
tencia; el cumplimiento en las 
promesas de entrega y la velo-
cidad en el desarrollo de nuevos 
productos, o sea la capacidad de 
innovación que presente la em-
presa frente a sus competidores 
(Miller J. G.; Roth).



Establecer el nivel de 
capacidad tecnológica 
de la empresa

 En este sentido se busca 
definir en qué nivel se en-
cuentra la empresa en lo que 
se refiere a diseño y manufac-
tura y de este modo definir si 
se encuentra en el nivel nece-
sario para enfrentar la priori-
dad competitiva que haya se-
leccionado. Una vez medida 
esa capacidad, se concentrará 
en mejorar aquellos aspectos 
necesarios para alinearse con 
la prioridad y de esta forma 
llegar a los niveles de compe-
titividad que requiere para en-
frentar el mercado.

Conclusión
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Noti-EAN

El pasado 16 de mayo de 2012 la Universidad EAN 
firmó un Acuerdo de Cooperación Académica con 
la Universitá degli Studi di Genova, con el objeto de 
establecer relaciones de cooperación y de asisten-
cia recíproca de carácter académico, fomentar la 
movilidad docente, estudiantil y de personal técni-
co-administrativo, y potenciar la cooperación en el 
campo de la investigación científica.

El pasado 18 de mayo de 2012 la Universidad EAN 
firmó un anexo al Acuerdo de Cooperación Aca-
démica con el Instituto Superior de Gestión de Pa-
rís, ISG, con el fin de otorgar a los estudiantes de 
Maestría de la Universidad EAN, la posibilidad de 
obtener la doble titulación de sus programas con 
el MBA Internacional del ISG en París, Francia.

Convenios internacionales

II Conferencia Internacional de la Unesco en Suiza

El pasado mes de mayo 2012, la Universidad EAN 
participó en la II Conferencia de la Unesco en Lau-
sana-Suiza sobre la temática: “Technologies for 
Sustainable Development: A Way to Reduce Pover-
ty”. La doctora Elizabeth León Velásquez presentó 
el trabajo de investigación sobre “Trends of Envi-
ronmental Practices toward Corporate Sustainabi-
lity in Colombia”. 

Universitá degli Studi di Genova.

Conferencia Anual de la Air And Waste 
Management Association (AWMA) 
en Estados Unidos

Del 19 al 22 de junio de 2012, el doctor Juan Felipe 
Franco, profesor asociado y director del Progra-
ma Ingeniería Ambiental de la Facultad de Inge-
niería, estará representando a la Universidad EAN 
en la Conferencia Anual de la Air and Waste Ma-
nagement Association (AWMA) en San Antonio 
(Estados Unidos), un evento de talla mundial que 
este año se realiza en su versión número 105. El 
trabajo a presentar se titula “Urban Air Pollution 
in Bogota, Colombia: An Environmental Justice 
Perspective” y hace parte de una de las investiga-
ciones que adelanta el Grupo de Gestión Ambien-
tal de la Universidad EAN.

Participación en eventos internacionales
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Medición del costo de

<Martha Lucía Pachón Palacios*>

los recursos propios (Ke) 
Un reto para las empresas colombianas

El cálculo del costo de los 
recursos propios (también 
llamado rentabilidad exigi-

da a las acciones) permite esta-
blecer cuánto valen los fondos 
utilizados para desarrollar un 
proyecto, inversión o empresa, 
teniendo en cuenta que los fon-
dos provienen del inversionista 
y/o accionista. 

Introducción

El costo de los recursos pro-
pios (Ke) es la rentabilidad que 
un inversionista exige a las ac-
ciones (empresa), proyecto o 
inversión por encima de la ren-
ta fija sin riesgo. Estos fondos 
entregados por el inversionista 
a la empresa son un costo para 
ella porque con el desarro-
llo de su operación deben ser 

multiplicados para generar un 
beneficio al inversionista.

Establecer el valor del costo 
de los recursos propios ha sido 
un tema importante en las fi-
nanzas. Autores como Gordon 
y Shapiro (1956); Modigliani y 
Miller (1958); Sharpe (1964); 
Ross (1976); Cotner y Fletcher 
(2002); y Fernández y Carabias 
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(2006), recopilados en la in-
vestigación “Modelo alternati-
vo para calcular el costo de los 
recursos propios” (en proceso 
de publicación 2012 Universi-
dad EAN), han formulado teo-
rías y realizado pruebas empí-
ricas para tratar de expresar 
en modelos, metodologías y 
fórmulas matemáticas diferen-
tes formas de llegar al cálculo 
de estos recursos. 

La importancia se debe a 
que el cálculo equivocado del 
costo de los recursos propios 
puede originar la exigencia in-
adecuada, por parte de los in-
versionistas, de rentabilidades 
en empresas y proyectos en 
donde no son posibles los ni-
veles de rentabilidad exigidos, 
es decir que el inadecuado 
cálculo de los recursos propios 
puede ocasionar que el inver-
sionista exija rentabilidades 
por encima o por debajo de las 
que puede cumplir un deter-
minado proyecto o empresa, 
ocasionando el desperdicio de 
recursos o sobrecostos.

Si para calcular la viabi-
lidad de un proyecto o in-
versión las empresas miden 
equivocadamente el costo de 
los recursos propios, sea por 
encima de su valor real o por 
de bajo, pueden descartar 
proyectos que en definitiva 
eran viables, proyectos que 
pueden contribuir a la gene-
ración de rentabilidades den-
tro de la organización y a su 
vez al crecimiento del país. 

Una característica funda-
mental que tienen en común 
los diferentes autores y estu-
dios que han tratado de calcu-
lar el costo de los recursos pro-
pios es que el factor primordial 
para llegar a un verdadero 
valor es el riesgo. “Las organi-
zaciones de todos los tipos y 
tamaños enfrentan factores in-
ternos y externos e influencias 

a la medición del costo de los 
recursos propios (rentabilidad 
exigida por el inversionista), 
sino que permite que la empre-
sa plantee las estrategias nece-
sarias para establecer medidas 
que le permitan minimizar y 
controlar sus riesgos.

En un mundo de alta com-
petencia, en donde los cam-
bios son constantes, las empre-
sas deben estar cada día mejor 
preparadas para asumir retos y 
una de las formas para lograrlo 
es conociendo cómo sus ries-
gos influyen al momento de 
tomar decisiones.

En el año 2011 se aplicó una 
metodología a 30 empresas de 
Colombia para calcular el costo 
de los recursos propios y para 
establecer los factores de ries-
go que tienen en cuenta al mo-
mento de tomar sus decisiones. 
La investigación “Modelo alter-
nativo para calcular el costo de 
los recursos propios” (en pro-
ceso de publicación 2012 Uni-
versidad EAN) desarrolla una 
encuesta dirigida a las organiza-
ciones y aplicada directamente 
a personas del nivel directivo 
de las áreas Financiera, de Pro-
yectos y de Estrategia, quienes 
son considerados como las per-
sonas dentro de la organización 
que toman decisiones principal-
mente de inversión y financia-
ción, y establece con estos cri-
terios cuál es la cuantificación 
de los riesgos y la importancia 
de cada uno de ellos dentro de 
la organización.

que hacen incierto el cuándo y 
si sí van a alcanzar sus objeti-
vos. El efecto que dicha incer-
tidumbre tiene en los objetivos 
de la organización es el riesgo”, 
ISO 31000 (2009).

Identificar los riesgos tanto 
internos (dentro de la empre-
sa) como externos que afec-
tan a una empresa, inversión 
o proyecto no sólo contribuye 

En un mundo de 
alta competencia, en 

donde los cambios son 
constantes, las empre-
sas deben estar cada 
día mejor preparadas 
para asumir retos y 

una de las formas para 
lograrlo es conociendo 

cómo sus riesgos in-
fluyen al momento de 
tomar decisiones.



Con este estudio se concluye que las categorías de riesgos que 
influyen en las decisiones de las empresas encuestadas son:

1Riesgo financiero: El riesgo de pérdidas por la 
insuficiencia de recursos para el volumen de 
operaciones. Incertidumbre en las operaciones 

financieras.

2Riesgo tecnológico: El riesgo de pérdidas resul-
tantes de una falta de adecuación o falla en los 
procesos o sistemas internos. Riesgo vinculado 

a fallas en seguridad y continuidad operativa de los 
procesos y sistemas informáticos. Problemas en la 
calidad de la información. 

3Riesgo estructura organizacional: El riesgo de 
obtener pérdidas porque la cultura organizacio-
nal influye en la agilidad de los procesos y en la 

toma de decisiones. Por la inadecuada capacitación 
del personal. Errores humanos. 

4Riesgo político-social: El riesgo de pérdidas por 
los hechos políticos o sociales exógenos a la em-
presa que afectan su actividad. Las fallas en los 

servicios públicos, la ocurrencia de desastres naturales, 
atentados y actos delictivos. Las fallas en servicios críti-
cos provistos por terceros.

5Riesgo de competencia: Riesgo de pérdidas de-
rivadas de la presencia en el mercado de empre-
sas que prestan servicios o vendan productos 

afines a los de la empresa. Mayores ventajas tienen 
las otras empresas del sector.

6Riesgo económico: Es el riesgo de obtener pérdi-
das producto de factores inherentes a la econo-
mía, como son la inflación, tratados internaciona-

les, aranceles, globalización, entre otros.

Análisis de los datos
La metodología fue aplicada 

a 30 empresas colombianas to-
madas del listado de las 3.000 
empresas más grandes de Co-
lombia, en términos del total de 
activos, según la base de datos 
de la Superintendencia de Socie-
dades del año 2009. 

La influencia de las categorías 
de riesgo en cada una de las em-
presas a las que se les aplicó el mo-
delo se encuentra en el cuadro 1.

La prima de riesgo y el costo 
de los recursos propios de cada 
una de las 30 empresas junto con 
el sector al cual pertenecen, en 
orden de la más riesgosa a la me-
nos riesgosa, se encuentra en el 
cuadro 2.

En el cuadro 2 se evidencia que 
la empresa que tiene un mayor 
riesgo es la empresa O con una pri-
ma de riesgo equivalente al 9.04%, 
que se encuentra ubicada en el 
sector de Fabricación de automó-
viles, seguida de la empresa L con 
una prima de riesgo del 5.06%, del 
sector de Radio y televisión. 

Las empresas de menor ries-
go son B y W, con una prima de 
riesgo del 2.50% y el 2.53% res-
pectivamente; la primera es del 
sector Fabricación de cemento, 
hormigón, yeso y cal, y la segunda 
al sector Fabricación de cartón, 
papel y productos derivados. 

Entre mayor riesgo tiene la 
empresa, mayor exigibilidad en 
rentabilidad, es decir que el costo 
de los recursos propios debe ser 
superior. En el cuadro 2 se obser-
va que la empresa X tiene una 
prima de riesgo del 4.28% supe-
rior a la empresa S del 3.76%, por 
lo tanto el costo de los recursos 
propios de X es superior al de S, 
12.5% y 12% respectivamente. 

Con los resultados de la encuesta y mediante una meto-
dología multicriterio, Analytical Hierarchical Process (AHP), 
se integran los elementos que constituyen la medición del 
riesgo privado, se establece la prima de riesgo y se calcula 
del costo de los recursos propios. 



Categoría de riesgos

  Riesgo Riesgo  Riesgo Riesgo Riesgo de Riesgo Prima
 Empresas financiero	 tecnológico	 estructura	 político-	 competencia	 económico de riesgo
	 	 	 	 organizacional	 social	 	 	 ponderación

Cuadro 1. Ponderación de la categoria de riesgos por empresa

Fuente: elaboración propia, basado en Saaty (2001).

 A 3.03% 1.6% 1.29% 3.78% 3.07% 2.69% 2.58%

 B 2.27% 1.6% 2.97% 1.89% 3.07% 3.23% 2.5%

 C 4.55% 1.6% 1.48% 3.78% 4.09% 1.29% 2.8%

 D 2.27% 3.2% 2.97% 1.89% 6.14% 1.08% 2.92%

 E 1.14% 3.2% 1.48% 7.56% 3.07% 6.45% 3.82%

 F 4.55% 1.6% 5.93% 2.52% 2.05% 1.61% 3.04%

 G 2.84% 5.34% 2.47% 3.15% 2.27% 1.19% 2.88%

 H 4.55% 3.2% 2.97% 3.78% 1.23% 3.23% 3.16%

 I 1.82% 1.6% 1.98% 3.78% 4.09% 2.15% 2.57%

 J 2.27% 6.41% 5.93% 1.89% 2.05% 1.61% 3.36%

 K 1.52% 1.6% 2.97% 3.78% 3.07% 3.23% 2.69%

 L 9.09% 6.41% 5.93% 0.95% 1.53% 6.45% 5.06%

 M 1.52% 1.6% 2.97% 3.78% 6.14% 1.61% 2.94%

 N 4.55% 6.41% 5.93% 1.26% 3.07% 1.08% 3.71%

 Ñ 4.55% 1.28% 2.97% 1.89% 3.07% 2.15% 2.65%

 O 15.16% 1.88% 1.85% 1.4% 1.7% 32.25% 9.04%

 P 2.27% 6.41% 5.93% 1.89% 2.05% 1.61% 3.36%

 Q 1.82% 1.6% 1.48% 7.56% 3.07% 3.23% 3.13%

 R 1.14% 6.41% 5.93% 7.56% 3.07% 1.29% 4.23%

 S 1.52% 6.41% 2.97% 7.56% 3.07% 1.08% 3.76%

 T 2.27% 3.2% 3.71% 3.15% 2.05% 1.61% 2.67%

 U 4.55% 3.2% 2.97% 1.89% 3.07% 1.08% 2.79%

 V 2.27% 1.6% 2.97% 3.78% 3.07% 1.61% 2.55%

 W 2.27% 3.2% 1.48% 2.52% 2.45% 3.23% 2.53%

 X 3.03% 2.14% 5.93% 1.26% 12.27% 1.08% 4.28%

 Y 1.82% 3.2% 5.93% 2.52% 2.45% 1.61% 2.92%

 Z 6.06% 1.28% 1.98% 1.89% 2.45% 4.3% 2.99%

 AA 1.52% 3.2% 2.97% 3.78% 3.07% 1.61% 2.69%

 AB 1.52% 3.2% 2.97% 3.78% 2.05% 3.23% 2.79%

 AC 227% 6.41% 0.74% 3.78% 6.14% 2.15% 3.58%
       
       Promedio 3.33%



  Sector	al	cual	 Empresas Prima de TES KE  pertenece	la	empresa  riesgo	ponderación

Cuadro 2. Prima de riesgo, costo de los recursos propios y sector por empresa, 
de la más riesgosa a la menos riesgosa 

Fuente: elaboración propia, basado en Saaty (2001).

Fabricación de vehículos automotores y sus partes O 9.04% 8.21% 17.3%

Radio y televisión  L 5.06% 8.21% 13.3%

Fabricación de telas y actividades relacionadas X 4.28% 8.21% 12.5%

Compañía de financiamiento comercial R 4.23% 8.21% 12.4%

Fabricación de telas y actividades relacionadas E 3.82% 8.21% 12,00%

Construcción   S 3.76% 8.21% 12,00%

Productora de alimentos (lácteos) N 3.71% 8.21% 11.9%

Geología, análisis de perforación de pozos petroleros AC 3.58% 8.21% 11.8%

Fabricación de productos químicos (fibras químicas) J 3.36% 8.21% 11.6%

Fabricación de productos químicos (aseo) P 3.36% 8.21% 11.6%

Fabricación de maquinaria y equipo (electrodomésticos) H 3.16% 8.21% 11.4%

Educación (universidad)  Q 3.13% 8.21% 11.3%

Fabricación de cartón, papel y derivados F 3.04% 8.21% 11.3%

Comercio al por menor (hipermercados) Z 2.99% 8.21% 11.2%

Comisionista de bolsa  M 2.94% 8.21% 11.1%

Fabricación de productos químicos (belleza) D 2.92% 8.21% 11.1%

Industria metalmecánica y sus derivados (acero) Y 2.92% 8.21% 11.1%

Fabricación de productos de cemento, hormigón, yeso y cal G 2.88% 8.21% 11.1%

Telefonía y redes (celulares)  C 2.8% 8.21% 11,00%

Construcción  U 2.79% 8.21% 11,00%

Productora de alimentos (chocolate y otros) AB 2.79% 8.21% 11,00%

Fabricación de maquinaria y equipo (maquinaria pesada, amarilla) K 2.69% 8.21% 10.9%

Productora de alimentos (grasas) AA 2.69% 8.21% 10.9%

Salud (hospital)  T 2.67% 8.21% 10.9%

Fabricación de vehículos automotores y sus partes Ñ 2.65% 8.21% 10.9%

Comercio al por menor (hipermercados) A 2.58% 8.21% 10.8%

Preparación de madera y fabricación de productos de madera I 2.57% 8.21% 10.8%

Actividades diversas de inversión y servicios financieros V 2.55% 8.21% 10.8%

Fabricación de productos de cemento, hormigón, yeso y cal W 2.53% 8.21% 10.7%

Fabricación de cartón, papel y derivados B 2.5% 8.21% 10.7%

      

 

     

 



Si se calcula el costo de los 
recursos propios teniendo en 
cuenta los riesgos internos y 
externos, por medio de la iden-
tificación de las principales ca-
tegorías de riesgos inherentes 
a las empresas, capturando la 
información directamente de 
las empresas, es de esperar que 
la toma de decisiones para la 
viabilidad o no de proyectos y 
empresas sea más acertada que 
simplemente aplicando mode-
los que basan su estimación en 
el comportamiento de las ren-
tabilidades de las empresas con 
respecto a la rentabilidad del 
mercado y no con relación a los 
riesgos de la organización.

Para las empresas es tan 
importante conocer y contro-
lar sus riesgos que el 30% de 
las 30 empresas participó acti-
vamente contando la experien-
cia que han tenido dentro de la 
organización para estructurar 
la Gestión Integral de Riesgos. 
Adicionalmente, el 100% de 
los participantes mostró inte-
rés por el tema de riesgos y por 
la alternativa de medir la ren-
tabilidad de los accionistas con 
base en los riesgos inherentes 
a la empresa y no por los mo-
vimientos de los precios de las 
acciones en la Bolsa. 

Las 30 empresas participan-
tes han iniciado procesos para 
la medición, control y segui-
miento de los riesgos, la mitad 
de la muestra de una manera 
avanzada y el resto inició su 
proceso en el transcurso de los 
últimos dos años.

Los sectores que se destacan 
como los más riesgosos dentro 
de las 30 empresas a las cuales 
se les aplicó la metodología, y 
por consiguiente los recursos 
aportados por los inversionistas 
son más costosos, o en otras 
palabras la exigencia de mayo-
res rentabilidades por parte de 
los socios, son: el Automotriz, 
Radio y Televisión, y el Textilero. 

De las 30 empresas la que 
presenta los niveles más bajos 
de riesgo es una perteneciente a 
la Fabricación de cemento, hor-
migón, yeso y cal, y en segundo 
lugar la empresa que pertenece 
al sector de Fabricación de car-
tón, papel y productos deriva-
dos. Para estas dos empresas 
el riesgo más significativo es el 
riesgo político-social.

El riesgo que menos preocu-
pa a los gerentes financieros, 
de proyectos y/o riesgos, según 
las 30 empresas estudiadas, y 
que para ellos tiene la menor 
influencia en el momento de 
toma decisiones en la organi-
zación es el catalogado como 
riesgo de estructura organiza-
cional, con una participación 
del 12% del total de las seis ca-
tegorías de riesgos. 

La categoría de riesgos que 
más afecta a las 30 empresas y 
que es una constante preocupa-
ción dentro de la organización es 
la de los riesgos agrupados en 
Riesgo de competencia con un 
23% de participación sobre el 
total de las categorías, en donde 
el factor más significativo dentro 
de ella es el aumento de los pre-

cios de la materia prima (23%) 
siendo acorde con la encuesta 
de los TOP 10 más importantes 
riesgos a nivel mundial (Corpo-
rate Executive Board 2010), se-
guido de la disminución de los 
precios de venta (15%), la entra-
da de nuevas empresas (13%) y 
la disminución de los volúmenes 
de ventas (11%).

La segunda categoría de 
mayor influencia dentro de las 
30 empresas es la de Riesgos 
financieros, con un 20% sobre 
el total. Los riesgos más signi-
ficativos dentro de la categoría 
son rentabilidad (35%), la lenta 
recuperación de cartera (21%) y 
la liquidez (19%).

Las demás categorías para 
las 30 empresas se comportan 
así: 17% riesgo económico, en 
donde se destaca como princi-
pal factor de riesgo la inflación 
(24%), seguido de la devalua-
ción (21%) y disminución del 
PIB (14%); los tratados de libre 
comercio son el 12% junto con 
la globalización (11%); 15% 
riesgo político–social, siendo el 
factor más importante la falta 
de vías aptas para el transpor-
te terrestre (23%) y las tarifas 
impositivas (15%); 13% riesgo 
tecnológico, siendo el factor 
más influyente la falta de efi-
ciencia en los procesos (19%) y 
12% riesgo de estructura orga-
nizacional, influyendo la falta 
de recurso humano altamente 
calificado (14%), la alta rotación 
de personal (13%) y la falta de 
planes de sucesión para el rele-
vo generacional (11%). 

Conclusiones



Con los datos actuales, 
que permiten evidenciar la 
gran preocupación de los em-
presarios por los factores de 
riesgo que generan la com-
petencia, se puede afirmar 
que es importante revisar las 
condiciones de los tratados 
de libre comercio con otros 
países para no causar trauma-
tismos en estas 30 empresas 
colombianas estudiadas, ya 
que son sensibles al aumento 
de los precios de las materias 
primas y la entrada de nuevos 
competidores.

Por otro lado, teniendo en 
cuenta que la segunda cate-
goría de riesgos que preocupa 
a las empresas es el riesgo fi-
nanciero, es importante que 
la economía continúe con la 
liquidez actual para facilitar la 
obtención de recursos para el 
desarrollo de las operaciones 
de las organizaciones. No obs-
tante, con anuncios que hace 
el Banco de la República, como 
el de subir las tasas de interés 
en los próximos meses, el men-

saje que reciben las empresas 
es que el dinero se pone más 
costoso, afectando la rentabi-
lidad de las empresas, uno de 
los principales riesgos de la ca-
tegoría financiera.

Adicionalmente, aunque los 
riesgos clasificados en la cate-
goría de riesgo político–social 
tienen una menor influencia 
que los anteriores (15% sobre 
el total de las categorías), no 
deja de ser preocupante para 
las 30 empresas los estragos 
ocasionados por las lluvias, que 
han contribuido al desborda-
miento de los ríos, el derrumbe 
de carreteras y caos en las vías 
colombianas, que unidos a su 
denuncia de la falta de vías ap-
tas para el transporte terrestre, 
originan una alerta por lo que 
pueda pasar en los próximos 
meses si sigue lloviendo.

Lo preocupante de esta si-
tuación es que se generan ma-
yores costos de transporte que 
se ven reflejados en los precios 
ofrecidos a sus clientes y, sino, 
en bajas rentabilidades.

Un factor que cada vez es 
menos preocupante para las 30 
empresas es el riesgo que gene-
ran los secuestros y los grupos 
armados fuera de la ley. Las po-
líticas de seguridad del gobier-
no pasado y la continuidad de 
esta medida durante el nuevo 
gobierno, a pesar de que la de-
lincuencia continúa, han permi-
tido que los empresarios ya no 
vean este riesgo como uno de lo 
más importantes. 

Las principales divisiones de 
categorías de riesgos realizadas 
por las 30 empresas estudiadas 
son los riesgos inherentes a la 
estrategia, operación, talento 
humano y en un solo grupo so-
cial–político-económico.

Se recomienda para futuras 
investigaciones concentrar la 
muestra en un solo sector, di-
señar la encuesta de tal forma 
que agrupe los riesgos en las 
categorías exclusivas para el 
sector escogido y de acuerdo 
con los sistemas integrales de 
riesgos existentes y más utiliza-
dos en Colombia.
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Notas PrácticasN
Convocatorias abiertas a las Pymes para promover
el desarrollo tecnológico y los encadenamientos 
productivos

La unidad de desarrollo e innovación empre-
sarial Innpulsa abre dos convocatorias para des-
tinar recursos no reembolsables, que promuevan 
las actividades Pyme a nivel tecnológico y de  en-
cadenamiento productivo. En el primer caso, se 
cuenta con un presupuesto de $28.000 millones 
que serán asignados al desarrollo de aplicacio-
nes basadas en Internet en dos líneas temáticas: 
i) desarrollo de proveedores/distribuidores con 
miras a atender las necesidades puntuales de 
fortalecimiento empresarial, promover la conec-
tividad y apoyar el uso de las TICs en Mipymes; 

La Superintendencia de Sociedades presentó un 
proyecto de reforma sobre las garantías para 
los créditos Pyme

y ii) encadenamientos productivos, en este caso 
los proponentes pueden ser gremios, cámaras de 
comercio, confederaciones de empresarios u or-
ganismos representantes del clúster. 

La segunda convocatoria busca apoyar los 
encadenamientos productivos de las Mipymes a 
nivel nacional. El programa cuenta con un pre-
supuesto de $12.196 millones. Estos recursos de 
cofinanciación serán asignados a proyectos que 
procuren la innovación, el fomento y la promo-
ción, mediante el mejoramiento de la calidad y 
productividad de las Mipymes

www.innpulsacolombia.com 

Luis Guillermo Vélez, superintendente de 
Sociedades, presentó al Congreso un proyec-
to de reforma de garantías para los créditos a 
las Pymes. Dada la dificultad para obtener la 
aprobación de un crédito, que en ocasiones en-
cuentran estas empresas, el proyecto plantea 
que las pequeñas y medianas empresas puedan 
usar como garantía las cuentas por cobrar, los 
productos futuros y el inventario. Adicional-
mente se quiere mejorar los procesos de cobro 
a los acreedores. 

www.supersociedades.gov.co  
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Notas prácticas

Servicios de arbitraje 
gratuito para las 
Pymes en la Cámara de 
Comercio de Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y su 
Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC) estable-
cieron un servicio gratuito de arbitraje para las 
Mipymes que quieran resolver algún pleito jurí-
dico con proveedores, empresas grandes, otras 
Mipymes o personas naturales, cuando el valor 
de éste no exceda los $50 millones. 

El CAC cuenta con árbitros especializados en 
diferentes áreas del derecho que se relacionan 
con la actividad Pyme: civil, comercial, propie-
dad intelectual, telecomunicaciones, económi-
co y financiero, entre otros. Para acceder a este 
servicio permanente, se debe llenar un formu-
lario de solicitud que cualquier Pyme puede 
conseguir en los centros comunitarios de la 
CCB. La próxima fecha límite que tiene el CAC 
para recibir los casos es el 26 de septiembre 
de 2012.

www.caccb.org.co   

El gobierno anuncia 
$32.000 millones 
en tecnología para 
las Pymes

En el marco del evento Mipyme digital realizado 
en Bogotá el 24 y 25 de mayo, se anunció la entre-
ga de recursos por valor de $32.000 millones que se 
invertirán en infraestructura tecnológica con el fin 
de promover el desarrollo de las Mipymes. Este pro-
grama, respaldado por Bancoldex, surge por la debi-
lidad percibida en tecnología dentro del segmento. 
Se estima que del total de Mipymes existentes (97% 
de 1.6 millones de empresas totales en el país), sólo 
el 7% tiene una conexión permanente a Internet en 
sus actividades productivas. 

De esta forma, se espera avanzar en el bajo ni-
vel tecnológico de las Pymes en su cadena produc-
tiva y en el desarrollo de tecnología que mejore la 
cadena de suministros, el contacto con los clientes, 
sus ventas, entre otros aspectos. Los recursos se 
entregarán a grupos Pyme y agremiaciones con el 
fin de crear programas y aplicaciones tecnológicas 
que impulsen económicamente a estas empresas. 

www.bancoldex.com  

Las Pymes podrán contar de nuevo con 
beneficios tributarios al leasing 

La Ley de Libranzas (Ley 1527 de 2012) san-
cionada por el presidente Santos permite que las 
Pymes puedan acceder nuevamente a los benefi-
cios tributarios y contables en contratos de leasing. 
Tales beneficios habían expirado el 31 de diciembre 

de 2011. De esta forma, cuando una empresa acuda 
a este tipo de financiamiento para el desarrollo de 
sus proyectos y/o actividades, el valor pagado por 
cuota de capital y costos de financiamiento podrá 
ser deducido en su totalidad para efectos fiscales. 

http://www.fenalco.com.co/contenido/2753

 


