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Gráfico 1. Créditos no aprobados tras la solicitud  
(% sobre el total de solicitudes) 
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EEditorial

¿Cómo van las Pymes con
la crisis económica internacional? 

La actual crisis internacional (2007-2012) se 
inició como una crisis financiera e hipotecaria 
(subprime) en Estados Unidos y luego migró 

hacia una crisis de deuda y sostenibilidad fiscal en 
Europa (ver Comentario Económico del Día 28 de ju-
nio de 2011). Ésta ha tenido un gran efecto a nivel 
de creación de empleos, financiación y crecimiento 
económico en el mundo desarrollado, y ha afectado 
al mundo emergente de forma parcial. Colombia ha 
salido bien librada en materia de crecimiento del sec-
tor real, aunque los mercados financieros han tenido 
alta volatilidad, (ver Informe Semanal No. 1126 de 
abril de 2012) y algunos indi-
cadores líderes ya muestran 
señales de agotamiento. 

En este contexto, es in-
teresante hacer una com-
paración de la situación de 
las Pymes colombianas y las 
pertenecientes a la Unión 
Europea (UE). Esto con el fin 
de conocer algunos de los 
efectos que ha tenido este 
choque externo en su activi-
dad diaria.

Una primera variable 
que se puede analizar es la 
aprobación de créditos a las 
Pymes. El gráfico 1 muestra 
que el porcentaje de créditos 
no aprobados sobre el total 
para las Pymes colombianas 
aumentó del 2.5% en 2007 al 
6% en 2010 (creció 2.4 veces). 
En contraste, para las Pymes 
de la UE el nivel de crédi-
tos no aprobados pasó del 
3.2% del total en 2007 hasta 

el 12.9% en 2010, cuadriplicándose en tres años. Se 
puede identificar que de los países representativos de 
la UE que se encuentran en el gráfico 1, sólo Suecia 
tuvo niveles menores de no aprobación de créditos en 
2010. Por el contrario, Irlanda, Bulgaria, Letonia, Rei-
no Unido y los Países Bajos tuvieron porcentajes de no 
aprobación de créditos entre el 1% y el 7% en 2007, y 
entre el 20% y el 26% en 2010. De manera más crítica, 
para las Pymes de los países europeos que han mos-
trado la mayor vulnerabilidad se tiene un aumento de 
los créditos reprobados superior a 4 veces entre 2007 
y 2010 (26.6 veces para Irlanda, 15.4 veces para Grecia 

y 4.4 veces para España). Así, 
en línea con un de sempeño 
económico bueno de Colom-
bia entre 2007 y 2012, la crisis 
internacional tuvo un efecto 
leve sobre el nivel de financia-
miento del segmento Pyme. 
En cambio, las Pymes euro-
peas sintieron con fuerza la 
crisis internacional. 

La segunda variable que 
es relevante para conocer 
el comportamiento de las 
Pymes en el contexto de cri-
sis internacional es el nivel de 
empleo. Para las Pymes co-
lombianas, el gráfico 2 mues-
tra el nivel neto de empleo 
(empresas que contratan tra-
bajadores menos empresas 
que despiden trabajadores). 
Se puede observar que para 
el período de crisis, sólo en el 
semestre posterior a la quie-
bra de Lehman Brothers (pri-
mer semestre de 2009) se 

Una comparación con Europa
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peo que en el colombiano. Esto va en línea con un des-
empeño europeo actualmente en recesión, mientras 
que Colombia conserva niveles de crecimiento cerca-
nos al 5% real anual. En el frente crediticio, el núme-
ro de créditos no aprobados a Pymes sólo creció 2.4 
veces en Colombia entre 2007 y 2010, mientras que 
en la UE se cuadriplicó en el mismo período. Por su 
parte, en el mercado laboral, Colombia sólo tuvo una 
afectación temporal en la contratación del segmento 
en los primeros meses de 2009. En Europa, los países 
del centro-norte tuvieron un desempeño similar al co-
lombiano, aunque la recuperación del empleo ha sido 
menos pronunciada. Por el contrario, las Pymes de los 
países de la periferia sufrieron altos niveles de despido 
en todos los años de la crisis y todavía no encuentran 
el camino despejado en este frente. 

Así, mientras esperamos que Europa tome deci-
siones en materia de rescates financieros, regulación 
de la banca y acuerdos de austeridad fiscal para evi-
tar situaciones más críticas, las Pymes colombianas, 
el gobierno y el sistema financiero tienen amplios 
temas para trabajar. Por ejemplo, para enfrentar un 
posible coletazo de la actual incertidumbre financie-
ra internacional y aprovechar las oportunidades de 
crecimiento económico, como los TLCs, es necesario 
que se mantenga un control adecuado del crecimien-
to del crédito, se modernice la infraestructura y se 
flexibilice el mercado laboral (ver Informe Semanal 
No. 1124 de mayo de 2012). Las Pymes, adicional-
mente, deben tomar medidas de acción en materia 
de planeación recordando que siempre existe la posi-
bilidad de choques externos a la economía local. 

dieron mayores niveles de despido que de contrata-
ción. Con posterioridad se puede identificar una ten-
dencia creciente para contratar empleados, mostran-
do que en el segmento Pyme el efecto del estallido de 
la crisis fue sólo temporal, al igual que para el resto de 
la economía. No obstante, el crecimiento de las contra-
taciones se fue estabilizando a principios del año 2011. 
Esto fue consecuencia de un menor ritmo de contrata-
ción en el sector industrial.

El gráfico 3 muestra los resultados de empleo para 
las Pymes de la UE. En Europa, las contrataciones la-
borales habían crecido un 1.3% en el año 2008. Con 
la incorporación de los efectos de crisis, se presentan 
niveles de decrecimiento en el empleo del -2.7% en 
2009 y del -0.9% en 2010. Sin embargo, los comporta-
mientos difieren entre países. En efecto, las Pymes de 
la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, España 
y Letonia), que se clasifican en el grupo generador de 
la crisis, presentaron caídas persistentes en sus niveles 
de ocupación en 2008-2010. En cambio, las Pymes de 
los países que han tenido menores implicaciones en la 
actual crisis (Alemania, Francia, Suecia, Austria, Bélgi-
ca, Luxemburgo) tuvieron un desempeño parecido al 
de Colombia. De esta forma, después de un año 2008 
bueno (crecimiento del 2.7% en el nivel de empleo), 
estas últimas tuvieron una fuerte contracción de em-
pleos en 2009 (-2.4%), pero luego se recuperaron en el 
año 2010. Así, estos países que tienen menos proble-
mas estructurales que los de la periferia han logrado 
sortear de manera menos traumática el choque de la 
crisis sobre sus mercados laborales. 

En síntesis, la crisis internacional (2007-2012) ha 
tenido efectos más fuertes en el segmento Pyme euro-

Gráfico 2. Empleo de Pymes
(Balance de respuestas, contrataciones menos despidos) 
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Gráfico 3. Empleo de las Mipymes de la UE por grupos
(Variación %) 

Fuente: construcción Anif con base en Anual Report on EU Small and Medium sizes 
Enterprises 2010-2011. *Países europeos generadores directos de la crisis: Irlanda, 
Grecia, España, Portugal y Letonia.  **Países europeos con menores, pocas o nulas 
implicaciones en la crisis: el resto de países europeos. 
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rior de las mismas. Si bien las 
Pymes suelen agruparse den-
tro de un mismo segmento, la 
realidad es que existen dife-
rencias fundamentales entre 
pequeñas y medianas empre-
sas, que determinan tanto el 
desempeño general de las em-
presas como sus condiciones 

-
ron los resultados de la Gran En-
cuesta Pyme (GEP), liderada por 
Anif con el respaldo del Banco 
de la República, el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y Ban-
cóldex. En su decimotercera 

la Encuesta se ha incluido 

diferencias en su desempeño general, 
perspectivas y #nanciamiento

E
n Colombia no existe un 
consenso sobre el núme-
ro y el tamaño de las em-

presas en el sector real, mu-
cho menos sobre su aporte en 
materia de empleo y Producto 
Interno Bruto (PIB). Las cifras 
más recientes con las que se 
cuenta pertenecen al año 2005 
e indican que sólo un 0.1% del 
total de las empresas corres-
pondía a empresas grandes, 
un 0.5% eran medianas, un 3% 
pequeñas y un 96.4% micro. 

Pese a que las Pymes única-
mente representaron un 3.5% 

que éstas generaban el 30.5% 
del empleo del país. En dicho 
porcentaje las empresas peque-
ñas aportaban un 17.6% del em-
pleo y las medianas un 12.9%. 
En cuanto a su contribución 
al PIB, algunos estudios seña-
lan que ésta llegaba a ser 
cercana al 38.7%. No 

-
maciones están basa-
das en cifras de hace 
más de una década (Ay-
yagari et al., 2005). 

De ahí la importancia de 

-
cias que pueden surgir al inte-

 <Sandra Zamora*>

Pequeñas
y medianas empresas: 

Actualidad PymeAAAAAAAAAAAAAA

separación entre las pequeñas y 
las medianas empresas. 

en el detalle de las diferen-
cias exhibidas por tamaño de 

resultados de la Encuesta se 

económica que enfrentó cada 
una de estas empresas en el 
segundo semestre de 2011, sus 

semestre de 2012, y posibles 
diferenciales en las condiciones 
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Situación económica 
general y perspectivas

Los resultados de la GEP 
muestran una mejoría genera-

-
ca de las Pymes. Un 51% de las 
empresas encuestadas en indus-
tria, un 48% en comercio y un 

que su situación económica fue 
mejor en 2011-II con respecto al 
primer semestre de ese mismo 
año. Cabe mencionar que tales 

Sin embargo, por tamaños se 

semestre de 2011 las empresas 
medianas reportaron un mejor 
desempeño económico que 
las empresas pequeñas en los 

por la Encuesta. Asimismo, los 

de las empresas pequeñas estu-
-

tados por sus pares medianas. 
En consecuencia, las empresas 

-
tras que las pequeñas fueron 

empresas medianas fue supe-
rior al de las pequeñas en cerca 

En todo caso, estos resul-
-

tran el buen momento que 

en 2011. En efecto, según el 
Dane, el PIB industrial creció al 

En el sector industrial, el 
porcentaje de empresas pe-
queñas que manifestaron que 
su situación mejoró en el se-
gundo semestre de 2012 fue 
de un 48%, mientras que en las 
medianas dicho porcentaje al-

y pedidos, donde el porcentaje 

Gráfico 1. Situación económica general por tamaño de empresa en 
el segundo semestre de 2011

(%)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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3.9% real durante 2011 frente 
al 2.9% reportado en 2010. A 

factores, incluyendo: i) bajas 
tasas de interés reales que 

producción de bienes de ca-
pital industrial (creciendo un 

-
mica de las exportaciones in-
dustriales (creciendo al 29.3% 
anual en dólares); y iii) un 
buen de sempeño del sector 
de la construcción, el cual im-
pulsaba la demanda por bie-
nes industriales (Anif, 2012).

De cara a 2012, las Pymes 
del sector industrial mantenían 

relación a su desempeño ge-
neral, un 45% de las empresas 
pequeñas y un 52% de las me-
dianas pensaban que éste sería 

un 8% de las pequeñas y un 4% 
de las medianas esperaban lo 

No obstante, dichas expec-

semestre de 2012 la economía 
colombiana sólo se expandió al 
4.7%, frente a un rango espe-
rado del 5%-5.5%, y para el se-
gundo semestre el crecimiento 
fue del 4.9%. Precisamente, la 
industria fue uno de los secto-
res más afectados por esta de-
saceleración, cayendo a un 0.6% 
cuando había reportado un 3.9% 
al cierre de 2011. Asimismo, de 
acuerdo con la Muestra Mensual 
Manufacturera, la producción 

mes de mayo presentó una dis-
minución del -0.2% anual. Aun-
que para julio de 2012 llegó a un 

Gráfico 2.  Ventas por tamaño de empresa en el segundo semestre de 2011

(%)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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Gráfico 3. Pedidos por tamaño de empresa en el segundo semestre de 2011

(%)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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Gráfico 4. Expectativas de desempeño general por tamaño de empresa 
en el segundo semestre de 2011

(%)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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Comercio

En el sector comercial, el por-
centaje de empresas pequeñas 
que manifestaron que su situa-
ción económica fue mejor en el 
segundo semestre de 2011, con 
respecto al primer semestre del 
mismo año, fue del 46%, me-
nor en 10 puntos porcentuales 
al reportado por las medianas 

las empresas pequeñas y me-
dianas del sector fue aún más 

2, el porcentaje de las empresas 
pequeñas que manifestaron que 

-

de pedidos, donde la brecha fue 
cercana a los 10 puntos porcen-

las Pymes comerciales se man-

43% esperaba que el desempe-
ño general de su empresa fuese 

-
tre de 2012 frente a un 8% que 
esperaba lo contrario. Al igual 
que en los demás indicadores, 
las empresas medianas fueron 

40% reportado por las empre-

Esto pese a que, para el año 

una tendencia decreciente. En 
el sector, en general, al corte de 

-
-

bles) crecieron un 3.2% anual en 
el año corrido, lo que representa 
un descenso de 12 puntos por-

Servicios

Los resultados de la GEP de-

semestre de 2011 el sector de 
-

peño dentro de los tres macro-
sectores, tanto en su situación 
económica general como a 

brecha entre las empresas pe-
queñas y medianas es cercana a 
los 10 puntos porcentuales (con 

para las medianas), ambos in-
-

de las Pymes del sector. Así, un 
51% de las empresas pequeñas 
manifestó que éstas se expan-
dieron, muy por encima de lo 
reportado por sus pares en el 
sector de comercio (42%). Dicha 

en las empresas medianas don-

Los resultados son consis-
tentes con el dinamismo que se 

-
cios durante el año 2011. Según 
el Dane, los ingresos operacio-

incrementaron en un 9.5% no-
minal en el cuarto trimestre de 
ese año, lo que representó un 
incremento de 2.3 puntos por-
centuales con respecto al mis-
mo trimestre de 2010. 

En consecuencia, las expec-
-

de las empresas pequeñas y el 
59% de las medianas considera-
ban que su desempeño en 2012-

las pequeñas y un 9% en las me-
dianas opinaban lo contrario. 

personales que al segundo tri-
mestre de 2012 se expandió al 
3.9% anual, similar a lo repor-
tado al cierre de 2011 (3.3%). Al 

-

y al segundo trimestre de 2012 
creció en un 5.1% anual. 

el 51% de las empresas peque-
ñas reportó que su situación en 
2011-II mejoró con respecto 
al primer semestre del mismo 
año, ubicándose por encima de 
lo reportado por otras empre-
sas pequeñas de los sectores 
de industria (48%) y comercio 
(46%). Asimismo, en las empre-

63% manifestó que su situación 
fue mejor, mayor al 59% de la 
industria y el 56% del comercio 

-
crementaron para más del 50% 
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Gráfico 5. ¿Solicitó crédito con el sistema financiero? 
(% de respuestas afirmativas por tamaño de empresa 

en el segundo semestre de 2011)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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ro es que no lo necesitan, tam-

-
yen en un impedimento para 
el acceso a crédito por parte 
de las empresas más peque-
ñas. De hecho, en industria un 
18% de las empresas peque-
ñas manifestó que ésta es una 

cuando en las empresas me-
dianas dicho porcentaje fue 

menor en 8 puntos porcentua-
les. Tal diferencia es menor en 
el sector de comercio con un 
16% de empresas pequeñas 
que no solicitó crédito por los 

-

Financiamiento

de empresas pequeñas que 
solicitaron crédito al sistema 
financiero fue menor que el 
de las medianas en los tres 

en el gráfico 5, en industria 
un 58% de las empresas me-
dianas solicitó crédito frente 
a un 50% en las pequeñas. En 
comercio la diferencia fue de 
10 puntos porcentuales con 

un 54% de solicitudes en las 
pequeñas y un 44% en las me-

más marcada, un 50% en las 
medianas frente a un 39% de 
las pequeñas.

por la cual las Pymes no solici-
-

Para que las pequeñas y 
medianas empresas puedan 
fortalecerse y crecer, el acceso 

-
cial. El crédito no sólo fomenta 
el crecimiento, también pro-

de las empresas por medio de 
la adquisición de bienes de ca-
pital, a los que de otra forma 
no podrían acceder. 

Bajo este contexto, la poca 

preocupación. El indicador de 

relaciona la cartera total como 
porcentaje del PIB, muestra 
que en 2012 Colombia apenas 

en otros países de América La-

es de un 90.2% y de un 57% en 
Brasil. En contraste, en países 
de Asia Oriental, tales como 
Hong Kong, Singapur, Malasia 
y Tailandia, este porcentaje su-
pera el 77%.

En efecto, en Colombia al-
gunos estudios han encontra-
do que las empresas más pe-
queñas enfrentan restricciones 

que el costo de la deuda puede 
llegar a ser una limitación a la 

et al., 2010). 
Por lo cual es interesante anali-

la GEP, las diferencias que hay 
-

ciamiento entre las empresas 
pequeñas y las medianas.

Para el segundo semes-
tre de 2011, el porcentaje 
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Gráfico 6. No solicitó crédito al sistema financiero porque: 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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obstáculo frente a un 
6% de las medianas 

interés también parece 
-

sis de que las peque-
ñas empresas enfren-
tan mayores costos 

comparación con las 
medianas. Esto es con-
sistente con el mayor 
riesgo asociado a las 
empresas más peque-
ñas, pues a diferencia 
de las medianas, éstas poseen 

como colateral y generalmen-
te no cuentan con una historia 

En el sector industrial, aun-
que el rango de tasa más co-
mún para las Pymes fue hasta 
DTF +4, un mayor porcentaje de 
empresas pequeñas (8%) obtu-

DTF +8 en comparación con las 
medianas (5%). En el sector de 
comercio, mientras que el por-
centaje de empresas pequeñas 

de un 7%, en las media-

similar, un 12% de las 
empresas pequeñas a 
las que les fue aproba-

a una tasa mayor a DTF 
+8, cuando tal porcen-
taje en las medianas fue 

Cabe señalar que, 
pese a las diferencias 
en tasas que se obser-

pequeñas y medianas, éstas se 
-

años se ha dado una reducción 
en las tasas de interés de los 
créditos comerciales otorgados 

-
miento de la cartera comercial 
que en 2010 se expandió en un 
15.5% real anual y en 2011 lo 

-
secuencia, los resultados de la 
GEP muestran que para 2011-

A nivel de 

tasa de interés 

también parece 

hipótesis de que 

las pequeñas 

empresas enfrentan 

mayores costos de 

comparación con las 

medianas. 
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-
presas que no solicitaron crédito al sistema 

-

las empresas medianas las que acuden con 
-

leasing y fac-
toring

las empresas medianas el uso del mercado 
extrabancario es casi nulo dentro de los tres 
macrosectores, en las empresas pequeñas 

Gráfico 7. Evolución rangos de tasa de interés de los créditos aprobados

 (% por tamaño de empresa)
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.

Gráfico 8. Tasas de interés y de usura: comercial
(%)

Fuente: cálculos Anif con base en Superfinanciera.
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Gráfico 9. ¿Accedió a otra fuente para satisfacer sus requerimientos de financiación?
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Conclusiones

porcentaje que manifestó que 
el desempeño de su empresa 

-

porcentuales por debajo de las 
empresas medianas. 

-

porcentaje de empresas pe-
queñas solicitó crédito ban-
cario en 2011-II, en compara-
ción con empresas medianas. 
Si bien las tasas de interés 
de los créditos otorgados se 

-
bles, a una mayor proporción 
de empresas pequeñas les es 
otorgado crédito a tasas más 
altas, es decir, mayores a DTF 
+8. Finalmente, dentro de 

las respuesta más recurrente 
en las empresas pequeñas 
(en promedio 15%), en com-
paración con las medianas 
(en promedio 9%). 

En efecto, el porcentaje 
de empresas medianas que 
reportaron que su desempe-
ño económico en 2011-II fue 
mejor superó en promedio en 
10 puntos porcentuales el re-
portado por sus pares peque-
ñas. Las empresas medianas 
también reportaron mayores 

en comparación con las peque-
ñas. De ahí que las empresas 
pequeñas fueron más mode-

Las Pymes en Colombia 
aportan cerca del 30.5% del 
empleo del país y contribu-
yen con un 38.7% del PIB. 
Sin embargo, pese a la im-
portancia de este segmen-
to, poco o nada se sabe de 
las diferencias que existen 
entre pequeñas y medianas 
empresas. Precisamente en 
la más reciente lectura de la 
GEP se incluye por primera 

-
ño de empresa.

Los resultados indican que 
durante el segundo semestre 
de 2011 las Pymes de los tres 

-
rable, superior al registrado 
un año atrás, el cual se explica, 
entre otras cosas, por el buen 

-
mía durante 2011 expandién-
dose a una tasa del 5.9% real 
anual. No obstante, también 

-
-

dianas empresas. 

Referencias

Ayyagari B., Small and Medium Enterprises across the Globe, marzo de 2005. 

Anif (2012), “Señales de ALI para abril de 2012. Informe especial: dinámica de la producción  

 industrial”, mayo de 2012. 

En efecto, el por-

centaje de empresas 

medianas que reporta-

ron que su desempeño 

económico en 2011-II 

fue mejor superó en 

promedio en 10 puntos 

porcentuales el repor-

tado por sus pares 

pequeñas. 
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L
a Gran Encuesta PYME 
(GEP)1 -
ción importante del seg-

-
ña y mediana empresa, en los 
sectores de industria, comer-

-
tectar señales sobre su desem-

el futuro cercano.
Una de las preguntas que 

surgen de los resultados de la 
-

-
lares que la hacen diferente de 
las grandes empresas. Adicio-

situación actual y la misma per-
cepción respecto al desempeño 
futuro que las demás empresas 

-
quietudes, se comparan los re-
sultados de la GEP para el primer 
semestre de 2012 con las cifras 

-
mente de PIB, Muestra Men-

La Gran Encuesta Pyme: 
elemento clave para 
comprender la 

*Subgerente de Estudios Económicos.
Banco de la República. 

Departamento Técnico y de Información 
Económica. Banco de la República.

1La Gran Encuesta Pyme 2011-II y 2012-I,
Anif.

Comparación de los resultados de la Gran Encuesta 
Pyme con otras encuestas de actividad económica

sual Manufacturera (MMM) y 
la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) del Dane. Ade-

de los resultados de la Encuesta 
con los correspondientes a otras 

coyuntura 
económica 
nacional

 <Jorge Toro*

Eliana González**>
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2

-
dad económica en otros secto-

-
-

co de la República y la Encuesta 
de Opinión Empresarial (EOE) de 
Fedesarrollo2.

 Lo primero que puede ob-

de la GEP están en línea con los 
demás sectores de la econo-
mía y con el comportamiento 
de las grandes empresas en 
muchos aspectos. Por ejemplo, 
al comparar la medida de la 
GEP sobre la situación econó-
mica actual con el crecimiento 

-

los sectores de industria y co-
mercio ambas encuestas mos-
traban una mejoría importante 

2011 frente a los registros ob-
tenidos en 2009 y 2010. Esta 
coincidencia es menos clara en 

De manera similar, el Indi-
-

lúa el clima de negocios, coin-
cide de manera precisa con el 

-

consolidó en 2011. La misma 
coincidencia sobre la recupera-
ción del clima de negocios en 
el segundo semestre de 2011 

con la EOE para los sectores de 
-

Gráfico 1a. Industria
Situación económica actual 

(II semestre)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif y Dane. 
*Variación semestral.
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Gráfico 1b. Comercio
Situación económica actual 

(II semestre)  
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif y Dane. 
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Gráfico 1c. Servicios
Situación económica actual 

(II semestre)  
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Gráfico 2. IPA vs. Clima de los negocios 
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Gráfico 3a. Industria
Situación económica actual 

(II semestre)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif y EOE de 
Fedesarrollo. *Variación semestral.
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resultados de la GEP sobre el 

del sector comercio que mues-
tran una desaceleración del rit-

-
fras que arroja la MMM, la cual 
registra un menor crecimiento 

-
mercio total en el segundo se-

Comportamiento del crédito en las Pymes

En la medición del segundo 
semestre de 2011 de la GEP, se 

-
les sobre el crédito, que preten-

-
miento del mismo, en este sec-
tor de la economía. Adicional-

la comparación de acceso al 
crédito por tamaño de empre-
sa, lo cual permite determinar 
si hay o no mayores restriccio-
nes para las empresas peque-
ñas al momento de acceder al 

En primer término, se pre-
-

ciación bancaria de este grupo 
de empresas. Los resultados 
agregados de las recientes en-
cuestas muestran lo siguiente. 

disminuyó la solicitud de crédi-

comercio, y en menor medida 

mayoría de los encues-
tados manifestó que no 
solicitaron crédito por-
que no lo requerían. No 
obstante, una fracción 
menor de los mismos re-
portó no solicitar crédi-

-
ne menor peso en el pri-
mer semestre de 2012 
frente a lo que se registró 
en el segundo semestre 

Gráfico 4. Comercio
Situación económica actual de las ventas

(II semestre)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif y Dane. *Variación semestral.

Dic-05 Dic-07 Dic-09 Dic-06 Dic-08 Dic-10 Dic-11 

Pyme

10% 

15% 

20% 

25% 

-10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 
Índice de ventas del comercio-Dane*

Gráfico 5. ¿Solicitó crédito al sistema 
financiero?  
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.

Gráfico 6. No solicitó crédito al sistema financiero porque: 
(I-2012)  
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de 2011. Por otra parte, se 
-

y tasas de los créditos obteni-
dos. Sin embargo, se destaca la 

asignado en los sectores de co-

sector industrial con las tasas 
de interés.

En segundo lugar, se plan-
teó la posibilidad de desarrollar 
un índice de “prima de riesgo” 

el costo del endeudamiento re-

margen sobre la DTF). Al res-

créditos otorgados a tasas de 

disminución en los créditos a 
tasas mayores a DTF+8 puntos 

en principio podría asociarse 
con una menor prima de riesgo. 
Adicionalmente, no se obser-

los resultados reportados para 
mediana y pequeña empresa, 
sugiriendo que el tamaño de la 

-
mero de empleados) no es una 
limitante para acceder al crédi-
to bancario. 

exigidas para otorgar créditos, 
-
-
-

sa que las empresas medianas 
como respaldo a sus solicitu-

7b y 7c). Este resultado llama 
la atención, puesto que pone 

instrumento de apoyo para la 
pequeña empresa.

La Pyme y la 
generación de 
empleo

Otra tema sobre el cual se 

para indagar con mayor de-
talle es el papel de las Pymes 
en la generación de empleo. 
Así, se ha preguntado sobre el 

los empleados en las Pymes y 
sobre los factores importantes 
en las decisiones de contrata-
ción y nómina de este grupo 
de empresas.

La GEP del primer semestre 
de 2012 arrojó información in-
teresante sobre estos temas. En 

que en las Pymes de industria y 
comercio se registró un aumen-
to en el número de empleados 
respecto a un año atrás, mien-
tras que en las del sector de 

reducción. Al comparar estos 

Gráfico 7a. Industria. Garantías exigidas para acceder al crédito  
(%)
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Gráfico 7b. Comercio. Garantías exigidas para acceder al crédito  
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-
nuara reduciéndose durante el 
primer trimestre del año, de tal 

-

en un 11.6% frente al 12.4% 
del mismo período de 2011, y 
para las trece principales ciu-
dades la correspondiente com-
paración fue del 12.2% frente 
al 13.4%. La tendencia de caída 

segundo trimestre al registrarse 
una tasa de desempleo nacio-

abril-junio) frente al 11.1% en 
el mismo período de 2011. Este 
buen resultado posiblemente 

predominando la buena diná-
mica de generación de empleo 
en las Pymes, la cual contribuye 

-
pleo total. 

-
te que arroja la Encuesta es en 
cuanto a la composición del 
empleo. La mayoría de emplea-
dos en las Pymes cuenta con un 

en menor proporción con con-
-

se registra en las Pymes de los 

y 9c). Adicionalmente, se com-
prueba que no hay diferencias 

de empresas. Éste es un resul-
tado interesante, porque mues-
tra que las Pymes no sólo están 

la generación de empleo, sino 
también a la mejora en su ca-
lidad. Al respecto, durante el 
primer trimestre de 2012 no 

-
ciales de empleo del Dane, se 

-

número de ocupados en el 
-

mercio; sin embargo, para el 
-

tamiento de las Pymes pare-

El comportamiento posi-

se produjo en un contexto de 
-

dad económica, en el cual el 
crecimiento del PIB fue del 
4.7% en el primer trimestre 
de 2012 frente a una tasa del 
5.9% en 2011. La desacelera-
ción fue más marcada en el 
caso de la industria manufac-
turera, cuyo crecimiento en 
el primer trimestre fue del 
0.6% frente al 4.1% en 2011. 
Este resultado -hasta cier-
to punto paradójico- parece 

empírica para economías de 

el de Colombia, donde el PIB 
es generado por las grandes 
empresas, pero el grueso del 

Pymes. A este respecto, cabe 
anotar que la desaceleración 
industrial en el primer trimes-
tre afectó principalmente el 

-
leo -por mantenimiento de la 

-
cultades en el suministro de 
gas propano. Como se trata 

-
-

to en la pérdida de empleo 

Gráfico 8a. Industria
Generación de empleo

(II semestre)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif y Dane. 
*Variación semestral.
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif y Dane. 
*Variación semestral.
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*Variación semestral.

Dic-05 Dic-07 Dic-09 Dic-11 

Pyme GEIH-Ocupados*

-4% 

-2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

0% 

4% 

8% 

12% 

16% 

20% 

24% 

28% 

32% 



22 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

sólo se produjo una disminu-
ción de la tasa de desempleo, 
según se anotó, sino también 
una mejora en las condiciones 
laborales, puesto que la crea-
ción de empleo se enfocó ha-
cia trabajos formales como los 
que predominan en las Pymes. 

del Dane, en el período enero-
junio de 2012 el número de 
ocupados formales aumentó 

comportamientos de este importante sector de 

coyuntura económica colombiana.

un 5.2% en términos anuales 
(241.000 personas), en tanto 
que los trabajadores informa-
les aumentaron a una tasa del 
3.3% (160.000 personas) duran-
te el mismo período.3

tratar de determinar con más 
precisión la contribución que 

-

corrido de 2012.

Finalmente, la GEP del pri-
mer semestre de 2012 encontró 
que en cuanto a los determinan-
tes en la decisión de las Pymes 
para reducir la planta de perso-

-
dad de las empresas como prin-

mínimo, para el comercio; y los 
-

3

1%
6%

5%

31%

57%

Gráfico 9a. Industria
Tipo de vinculación laboral

Gráfico 9b. Comercio
Tipo de vinculación laboral

Gráfico 9c. Servicio
Tipo de vinculación laboral

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012. Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012. Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2012.
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif I-2011.
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sobre el desempeño y acceso al
crédito de sus bene#ciarios: una reseña

-

-

para incrementar la oferta total 
de recursos disponibles cuando 

L
-

cidas como un obstáculo para que los empresarios puedan aprovechar sus 

ideas, sus talentos y las oportunidades de negocios que se les presentan. 

<Marcela Eslava*
Juan Sebastián Galán**
Marcela Meléndez***>

El impacto del crédito de
Bancóldex 

*** Socio Director-Econ Estudio. 

Las asimetrías de infor-

monitoreo que enfrentan las 
-

ro impiden que muchos poten-

-

proyectos prometedores. 
-

ras cobran intereses más altos 
o les restringen el crédito a las 

fácilmente. Con frecuencia, es-

tas empresas son las más pe-

aunque promisorias, no poseen 
-
-

-
tos de estas fallas de mercado. 
Como respuesta a ello, en mu-
chos países, tanto desarrolla-
dos como en desarrollo, se han 

bancos públicos de desarrollo.
Los bancos de desarrollo 

-
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interés son los bancos de segun-

-
nistran los recursos a otros inter-

los recursos a los empresarios. 
Los bancos de segundo piso no 
solamente expanden la ofer-
ta de crédito sino que también 
pueden ofrecer recursos a cos-
tos más bajos y con condiciones 

-

pueden trasladar a los recepto-

pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes) que enfrentan mayo-

El crédito ofrecido por los 

parte del gobierno. Por un 

-
dadosamente el riesgo de in-
cumplimiento de pago de sus 

-
des públicas que con frecuen-

Adicionalmente, las conside-

funcionarios públicos también 

asignación del crédito público 
cuando éste es directamente 
asignado por un banco públi-
co. En efecto, algunos estudios 

-
recta de crédito por parte del 

gobierno no necesariamente 
mejora el desempeño global 

créditos de acuerdo con consi-

factor podría estar detrás de 
su pobre desempeño en térmi-
nos de impulsar el desarrollo 

et al., 1999; 

et al., 2002; Dinc, 2005; Cole, 

-
cas de los bancos de segundo 

-
ro son indudables, en la prác-

-

de gran interés conocer los im-

tener tanto sobre el desempe-

condiciones de crédito en los 

palabras, si por un lado los ban-
cos de segundo piso realmente 

Jobs o Bill Gates puedan desa-
rrollar su potencial empresarial 
y si, por el otro, ayudan a rela-

del mercado, sea porque mejo-
ran las condiciones de présta-
mo (ej: menor tasa de interés, 

son objeto de estudio de dos 
-

neras que hicimos junto con 

créditos de Bancóldex (Banco 
de Comercio Exterior), el ban-
co de segundo piso de Colom-
bia, sobre a) el desempeño de 

-
miento a las que acceden es-

trabajos ofrecemos la primera 
-

camente recolectada que se 

En el primero de estos estudios 

de las líneas de crédito respal-
-

riables de desempeño de las 
empresas, tales como la pro-

-
gundo (2012), comparamos el 
efecto de los créditos con y sin 
apoyo de Bancóldex sobre ca-

-
to de los préstamos, y explora-
mos los impactos de Bancóldex 

-

de los dos estudios.

Los bancos 

de segundo piso

 no solamente 

expanden la oferta 

de crédito sino que

 también pueden 

ofrecer recursos a 

costos más bajos 

y con condiciones 
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Breve historia y evolución 
de las actividades de Bancóldex

-
ciones en 1992 con el propósito 
inicial de fomentar las exporta-
ciones. En el año 2003, Bancól-

de Fomento Industrial (IFI), 
una agencia gubernamental 

-

el país. Hoy en día, entre otras 

Bancóldex incluyen las propias 
de los bancos de segundo piso, 
que son el objeto de los estu-
dios que aquí reseñamos. El 
banco ofrece diferentes líneas 
de crédito tradicionales (ej: 

-
ciales no permanentes para 
apoyar a las empresas en casos 
circunstanciales (ej: efectos de 

Dado que Bancóldex no ofrece 
líneas de crédito directas a em-
presas, todos sus recursos son 

-
-

dos, como bancos comerciales 

como fundaciones. 
et 

al. muestran que, para 2009, 
los préstamos de Bancóldex 
representaban cerca del 5% 
del monto total del crédito a 
empresas (incluyendo crédito 
comercial y microcrédito) ofre-

-
cieras reguladas y el 12% del 
total del número de préstamos 
comerciales y de microcrédito 

 El cuadro 1, tomado de Es-
et al. (2012), muestra la 

Bancóldex entre 2000 y 2009, 
medida como el número de 

-
gún préstamo respaldado por 
alguna de las líneas de crédito 
de Bancóldex. El crecimiento 

notable, especialmente desde 
su fusión con el IFI en 2003. 

-
cas, que pasaron de enfocarse 

extender el crédito a todas las 

Mipymes, aquellas que preci-
samente pueden enfrentar ma-

El número de empresas gran-

descendió de forma constante 
entre 2003 y 2006. Se incre-

al papel que jugó el Banco du-
rante la reciente crisis comer-

extendió líneas especiales de 
crédito para ayudar a los gran-
des exportadores. Aun en esa 

las empresas grandes en el 
-

cóldex fue mínima, pues para 
2007 el Banco ya atendía a un 
enorme número de Mipymes.

Fuente: Eslava et. al (2012).

Cuadro 1. Número de beneficiarios de Bancóldex

(2000-2009)

Total

664

861

1.005

8.831

14.524

16.938

20.607

19.549

24.260

Año

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Micro 
empresas

12

26

29

5.062

8.978

10.663

14.290

12.769

16.941

83.302

Empresas 
pequeñas

131

214

254

2.505

4.076

4.970

5.220

5.057

5.159

5.511

Empresas
medianas 

302

384

447

933

1.158

1.052

948

1.417

1.737

1.750

Empresas
grandes 

219

237

275

331

312

253

149

306

423

381 90.944
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-

-

de la cartera de créditos de 

durante el mismo período. 
-

tamos a Mipymes creció des-
de el año 2003. Sin embargo, 

proporcionalmente menor al 
crecimiento en el número de 

resultado un descenso en el 
-

tamo. Entre 2002 y 2009, el 
préstamo promedio a una em-
presa pequeña descendió de 
US$81.4 mil a US$56.1 mil; el 
de una empresa mediana pasó 
de US$237 mil a US$189.3 mil; 
y el de una empresa grande 
de US$2.6 millones a US$900 
mil. Asimismo, el número pro-
medio de préstamos respalda-

pasó de 2.7 en 2000 a 1.1 en 

ocurrió en la grandes empre-
sas, que pasaron de tener 4.1 
préstamos en promedio a 1.7 

et 

al., 2011). En general, estos da-
tos muestran un cambio en la 

-
-
-

sas para grandes proyectos, a 
entregar crédito para un exten-

Cuando se comparan las 

usan fondos de Bancóldex con 
todas las operaciones de mi-
crocrédito y crédito comercial 
ofrecidas por el total de las en-

también se aprecian algunos 
patrones interesantes. Entre 

de Bancóldex en el total de la 
cartera de crédito del sistema 

-
-

to. Mientras que en 2005 Ban-
cóldex representaba el 3.6% 

2009 esta cifra había aumenta-

interesante aún, si se desagre-

Gráfico 1. Valor de la cartera de Bancóldex 
(US$, 2000-2009)  

Fuente: Eslava et. al (2012).
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Fuente: Eslava et. al (2012).

Cuadro 2. Características de las relaciones crediticias
(2005-2009)

Año No.

Tasa de 
interés 

promedio 
(% )

Plazo
promedio
 (en días)

2005 411.867 16.9 1.016

2006 510.183 17.1 1.075

2007 550.363 22.5 1.127

2008 663.051 27.1 1.003

2009 699.470 25.3 971

Monto
promedio del

préstamo
(en miles US$) 

No. %

Tasa de 
interés 

promedio 
(% )

43.9

48.3

45.9

43.1

36.7

Todas las relaciones crediticias

14.867 3.6 15.5

16.707 3.3 16.5

16.695 3.0 19.8

21.761 3.3 25.2

83.847 12.0 30.6

Plazo
promedio
 (en días)

889

1.009

1.033

1.066

719

Monto
promedio del

préstamo
(en miles US$) 

43.3

42.3

93.4

92.8

15.8

Relaciones crediticias de Bancóldex
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ga entre microcrédito y crédito 

microcrédito respaldado por 
Bancóldex pasó de representar 
el 2.2% en 2005 al 13.7% en 

-
pación en el crédito comercial 
pasó del 4.8% al 6.4% durante 
los mismos años. Por otro lado, 

a 36 meses) aumentó del 1.4% 
al 4.4% en el mismo período. 

Bancóldex no sólo ha apor-

de recursos al mercado de cré-
dito, sino que también ha ofre-
cido condiciones que resultan 

-
rios. El cuadro 2 muestra la tasa 

un préstamo promedio, com-
parando todas las relaciones de 
microcrédito y crédito comer-
cial de los intermediarios del 

Bancóldex. En general, se apre-
cia que los créditos de Bancól-
dex están asociados a menores 
tasas de interés. 

Metodología 

del que decidió solicitar un cré-

bajo otros parámetros. Los em-
-

cóldex pudieron haber sido de 
entrada, por ejemplo, aquellos 
que, por ser más pequeños o 

condiciones de crédito en opera-
ciones de primer piso. Por otro 

-

Bancóldex, de entrada pudieron 
haber escogido a los candidatos 
con mejor desempeño empresa-
rial en comparación con los de-
más aplicantes, para reducir el 
riesgo de incumplimiento. 

En consecuencia, si sencilla-
-

ciarios de Bancóldex con los no 

tanto del desempeño del em-
presario se debió realmente 
al impacto de Bancóldex y qué 
tanto se debió a que su empre-
sa, por ejemplo, era de entrada 

selección del Banco y que por 
ende, aun en ausencia del res-
paldo de Bancóldex, hubiera 
tenido un buen desempeño o 
acceso a crédito. 

Para poder superar estos 
problemas, en los trabajos 

-
dos econométricos conoci-
dos como Efectos Fijos (EF) 
y Propensity Score Matching 

(PSM). Escogimos concentrar-
nos en las empresas que ac-

crédito en el año 2004 para 

Estos dos trabajos enfrenta-
-

fáciles de solucionar. La pregun-

de Bancóldex luego de recibir el 
crédito, sino más bien cómo se 
compara lo que le pasó con lo 
que le hubiera pasado si no hu-
biese accedido a tal préstamo. 
Un análisis sencillo que compara 

-
ciente puesto que los dos grupos 

-
so desde antes de recibir el crédi-
to. El empresario que por inicia-

-

que decidió también por cuenta 
propia no solicitarlo o, incluso, 

En general, se aprecia que los créditos 

de Bancóldex están asociados a menores tasas 

de interés. 
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mantener constantes factores 
como las condiciones iniciales 
del ambiente macroeconómi-
co y el número de años trans-

el primer crédito.
El método de Efectos Fijos 

permite controlar para todas las 
empresas por aquellos factores 

ayudar a explicar el desempeño 
empresarial, como por ejem-
plo el talento de sus dueños. 

-

comparar el desempeño de la 
empresa después de recibir 
el crédito con su propio rendi-

-
tes y propias de cada empresa 
(como por ejemplo el talento 

constantes en la comparación. 
Propen-

sity Score Matching busca para 

-
rias. Esta pareja es la empresa 

asemejaba antes de 2004 (el 
momento de recepción del cré-

de desempeño o crédito. Para 
-

siones en un solo criterio se 

que combina su desempeño en 

-
taciones, sector y otros resul-
tados, o bien tasa de interés 

los créditos recibidos con ante-
rioridad). El emparejamiento se 

hace buscando empresas con 
puntajes parecidos. El efecto de 
haber recibido Bancóldex se es-

-
-

rias con el de sus parejas entre 

Estas metodologías se em-

Encuesta Anual Manufacturera 
-

lución del desempeño y datos 
-
-

al que acceden las empresas. El 
uso de datos de la EAM en los 
temas de desempeño restringe 
el análisis de estos temas al sec-
tor manufacturero y a empresas 
con establecimientos de al me-
nos 10 empleados (o con una 
cierta producción mínima). 

Impacto de Bancóldex sobre 
el desempeño de las empresas 

Los resultados que la meto-
dología descrita arriba arroja en 

-
-

gundo piso como Bancóldex. En 
el estudio de desempeño de las 

-

considerables sobre el desem-

en términos de su producción, 
-

dad. Los resultados se resumen 

soporte común” corresponden 
-

ciarios de Bancóldex y cualquier 
-

tras que aquellas “con soporte 
común” restringen la compara-

-

experimentaron en promedio 
incrementos del 24% en pro-
ducción, un 11% en empleo, un 

-
rados con empresas similares 
que no recibieron fondos de 
Bancóldex (sus “parejas”). Si 
bien no se encontraron efectos 

-

sobre el número de productos 
exportados. Estos efectos pue-

-
-

son robustos a la inclusión de 
-
-

Bancóldex tiene 

efectos positivos 

considerables sobre el 

de su producción, 

empleo, inversión 

y productividad.
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crédito de Bancóldex. Como 

-
dito de Bancóldex perduran in-
cluso hasta cuatro años después 
de haber adquirido el préstamo. 
La única excepción parece ser en 

son inmediatos, pero no per-
duran. Estos resultados pueden 

-
pacidad de producción añadida 

la demanda por factores com-
plementarios. También existen 
diferencias interesantes si se se-

paran los efectos de los créditos 
de Bancóldex de las líneas de 

-
tran los datos, los préstamos 

En cambio, para créditos de cor-

-

et al., 2012). 
Para complementar los re-

sultados mencionados, en ese 

cación econométrica (como 
GMMs). Cabe mencionar que 
la comparación con el grupo 
restringido de “parejas” es 

-
jar unos resultados diferentes 
a los que se obtendrían hacien-
do una simple comparación de 

-
rios. Como se mencionó, la an-
terior confunde en una misma 

de recibir crédito de Bancóldex 
con las diferencias ex ante en-
tre receptores y no receptores.

-
lución de estos impactos a me-

desde la recepción del primer 

Fuente: Tabla 13 Eslava et. al (2012). 
Nota: ** denota significancia estadística al 1%, * denota significancia estadística al 5%, + denota significancia estadística al 10%.

Gráfico 2. Impacto de Bancóldex sobre el desempeño de la firma
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Fuente: Tabla 14 Eslava et. al (2012). El año t es aquel en el que se recibió el crédito de Bancóldex. 
Nota:  ** denota significancia al 1%, * denota significancia al 5%, + denota significancia al 10%.

Gráfico 3. Impacto de Bancóldex en el tiempo sobre el desempeño de la firma
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-
pende más cercanamente del 

-

imprecisa, encontramos que 

ese indicador, presentaban al-

sobre la producción, el em-

efectos promedio sobre em-

uno de los posibles canales a 

relajamiento de las restriccio-

marco propuesto por Hsieh & 
Parker (2007) para catalogar 

grado en que enfrentan res-
-

más restringidas a las empre-

Impacto de Bancóldex sobre 
las condiciones y estructura de crédito 

impulsados casi en su totali-

-

et al. (2012) inter-
pretamos este hecho como 

del relajamiento de las restric-
-

tan los empresarios. 

-
ramos de forma más precisa 

et al. 2012). Para capturar de 
manera más directa el grado 
en que Bancóldex ayuda a re-

-
cias (o las imperfecciones de 
información que las generan), 

créditos de Bancóldex sobre 
diferentes dimensiones de la 

-

saber si el monto promedio 
de los préstamos, la tasa de 

la relación intermediario-be-

una operación respaldada por 
Bancóldex, y 2) dependen de 

-
-

cóldex en el pasado. 

que el simple hecho de acceder 

haber accedido a un crédito 
respaldado por Bancóldex es de 

Pero más interesante aún, 
en otra serie de ejercicios 
econométricos, diferentes re-
sultados indicaron que haber 

a un préstamo de Bancóldex 
implica tener mejores condicio-
nes porque los préstamos de 
Bancóldex son, en promedio, 
más grandes, más baratos y de 

comerciales o microcréditos 

Fuente: Tabla 13 Eslava et. al (2012). El año t es aquel en el que se recibió el crédito de Bancóldex. 
Nota:  ** denota significancia al 1%, * denota significancia al 5%, + denota significancia al 10%.

Gráfico 4. Impacto de Bancóldex sobre la estructura crediticia de la firma
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accedido a un crédito de Ban-
cóldex aumenta un período 
después la disponibilidad de 
otras fuentes de crédito, tan-
to en el número de relaciones 

-
nancieros, como en el monto 

no se encontró ningún efecto 

de Bancóldex no solamente 
accedieron a condiciones 

en comparación con otras 
empresas que accedieron al 

además mejoraron su histo-

-
joraron las condiciones de 
crédito con otros interme-

a Bancóldex.
Parece probable que la 

diferencia entre estos resul-
tados y otros en la literatura 

-
dológicos como de fondo. En 
el primer aspecto, nuestra 
aproximación metodológica 

-

-
dex de efectos de selección a 

datos macro y aproximacio-
nes que no permiten iden-

-
to causal. Es posible, por 

la presencia de bancos pú-

de desarrollo no necesaria-
mente o no solamente por-

-

sino porque es en países con 

-
to mayor necesidad de hacer 

En cuanto a los aspectos 

de la mayoría de los bancos 
públicos estudiados por la li-

el esquema de segundo piso 
en lugar del crédito directo. 
Otros estudios han señalado 
que parte de la asociación 

-
blico y el desempeño de sus 

-
se a que el crédito público 
con frecuencia no se focali-

económico podría generar, 
sino donde mayores réditos 

-

Conclusión

impuestos por los interme-

et al. 
(2012) sugerimos que el hecho 

Bancóldex se traduce en un 
paquete de crédito con carac-

la empresa. Primero, porque 
el préstamo promedio incre-
menta en monto más allá del 

primer crédito de Bancóldex. Y 
segundo, porque no sólo el ta-
maño sino también el número 
de relaciones con los interme-

Bancóldex aumenta. 

En contraste con los re-

la literatura sobre el impac-
to de los bancos públicos, 

et al. (2011, 2012) 
encontramos que Bancól-
dex ha sido una herramienta 

-
fecciones en los mercados 

el crédito. Los empresarios 
que recibieron créditos res-
paldados por Bancóldex tu-

-
tables sobre su producción, 

-
-

les perduraron hasta cuatro 
años después de recibir el 
primer préstamo. Además, 
nuestros resultados sugieren 
que Bancóldex ayudó a me-
jorar el desempeño empre-

que enfrentaban y que sus 
impactos fueron de mayor 
magnitud en el caso de las 
empresas que de entrada 
tenían mayores problemas 

-
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tes de turno. El esquema de 
segundo piso reduce el ries-

-
ciencia en la asignación de 
los recursos, mejorando su 

dejar de mencionar, sin em-

recipientes de crédito son 

los criterios que la banca 

sigue para asignar créditos. 

Esto limita la capacidad de 

no llegaría en ausencia de 
-

mentales (sin eliminar por 
completo esa capacidad, 
como los resultados de este 
estudio muestran y como 
lo sugiere el hecho de que 
en cualquier caso la banca 
pública está aumentando la 
oferta de crédito). Hay un 

-

y asegurar una asignación 
de los recursos libre de 

-
cas dirigida a los proyectos 
más promisorios. Valdría la 
pena buscar mecanismos 

el esquema de segundo piso 
con consideraciones de fo-

que, siendo promisorios, no 
-
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Emprendimiento
en Colombia

 En medio de una situación de 
crisis económica internacional 
(2007-2012), el segmento Pyme 

-

económica. De hecho, el indica-
dor Pyme Anif IPA, que resume 
el clima en que se desarrollan los 
negocios en el segmento Pyme, 
se ubica en el plano “bueno” 
y permanece estable, al pasar 
de 63 en el primer semestre de 
2010 a 68 en el primer semestre 
de 2012 (Anif, 2012a). 

-

la dinámica del emprendimien-
to empresarial colombiano. 

-
ción de empresas o negocios 
en el país, que claramente re-
presentan una gran proporción 

los resultados más recientes 
del informe Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), el 

población adulta de 18 a 64 
años en más de 70 países, en 
la que se presenta la siguiente 

 <Ana María Zuluaga*>

Empresarios “nacientes”: -
do en la puesta en marcha de una empresa o negocio en 

Empresarios “nuevos”:

con un funcionamiento entre 3 meses y 42 meses.

Empresarios “establecidos”: -
sas con más de 42 meses de funcionamiento.

En el primer semestre de 2012, el 

clima en que se desarrollan los negocios 

en el segmento Pyme se ubica en el 

plano bueno y permanece estable.
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el emprendimiento como la 
conformación, tenencia y ma-
nejo de un negocio o empresa 
en una etapa “naciente”, “nue-

-

empresarios. 
-

más recientes de la Gran En-
cuesta Pyme 2012-I de Anif, para 
aproximarse a los resultados de 
las Pymes que ya se han estable-
cido formalmente.

de la siguiente forma. Primero 
se quiere conocer la dinámica 
actual del emprendimiento en 
Colombia y cómo estos resul-
tados se pueden comparar a 

con un país desarrollado (Esta-
dos Unidos). Segundo, se quie-

-
ciones de los emprendedores 
en cuanto a sus aspiraciones, 

-

emprendedora y de formación 

presenta las conclusiones. 

Emprendimiento en Colombia 
y el mundo en los últimos años 

actual del emprendimiento en 
-

dos de la GEM. Primero se bus-
ca conocer el porcentaje de la 

tenido un emprendimiento “es-
tablecido”, un emprendimiento 
“naciente” y un emprendimien-

busca determinar cómo ha sido 
-
-

centaje de emprendimientos 

La tasa de propiedad de ne-
gocios establecidos o empren-
dimientos establecidos muestra 
el porcentaje de la población 
entre 18 y 64 años que actual-

-
presa o negocio establecido por 
más de 42 meses en funciona-
miento. En Colombia, esta tasa 
decreció al pasar del 12.2% de la 

-
dos por Chile y Perú, y sólo fue 
superada por Estados Unidos 
en 2011 (9.1% de la población 

Colombia los emprendimientos 
establecidos o con un funciona-
miento de más de 3 años y me-

entre los años 2008 y 2011. En 
cambio en países como Estados 
Unidos y Chile el porcentaje de 
negocios o empresas estableci-
das entre los años 2008 y 2011 

-
nunciadas. 

Por su parte, la tasa de em-
prendimientos nacientes (por-
centaje de la población entre 
18 y 64 años que actualmente 

negocio establecido en los úl-

en 2010 al 15.2% en 2011 en 
Colombia, con lo cual se acer-

-

fue similar al de los empren-

Gráfico 1. Tasa de emprendimientos estables
(%)  

Fuente: GEM 2011.
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Fuente: GEM 2011.
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dimientos nacientes en Chile 
y se diferencia mucho de lo 
obtenido por Perú. De hecho, 
la tasa de emprendimientos 

en un promedio del 18.3% en-

superior a los resultados obte-
nidos en Estados Unidos, Chile 
y por supuesto Colombia. 

En cuanto a la tasa de nego-
-

población entre 18 y 64 años 
-

neja una empresa o negocio 
con un funcionamiento entre 
3 meses y 42 meses), Colom-

-
dio del 11.1% entre los años 

efecto, se resalta una caída de 
esta tasa al pasar del 12.6% en 
2010 al 6.7% en 2011. Sin em-
bargo, estos resultados fueron 
superiores a los obtenidos en 
Perú, Estados Unidos y Chile, 

-

el año 2011 (9.6%).
Los anteriores resultados 

en cuanto al emprendimiento 

(TAE). Ésta mide el porcentaje 
de la población entre 18 y 64 

-
-
-

lombia, la TAE fue en promedio 
del 22.3% entre los años 2006 y 

del 15.2% en el mismo período 
con una tendencia creciente 

promedio del 27.1% para los 
mismos años, pero decrecien-

22.9% en 2011). Por su parte, 
Estados Unidos contó con una 
TAE promedio del 9.7% en el 
período 2006-2011, muy in-
ferior a los resultados de los 

Luego de conocer la situa-
ción actual del emprendimiento 
en Colombia, es importante en-
tender algunas de sus principa-

(porcentaje de la población en-

fondos propios para un negocio 

se encontró que el 8% de los co-

-
cimiento al pasar del 4.5% en 
2010 al 8.2% en 2011, superan-

en el año en que inició la crisis 

comparar estos resultados, se 

Gráfico 3. Tasa de emprendimientos nuevos
(%)  

Fuente: GEM 2011.
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Gráfico 5. Tasa de inversionistas 
informales

(%)  

Fuente: GEM 2011.
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ya que presentó un 
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ciente entre los años 
2006 (un 6.4%) y 2010 
(un 16.1%). Por su par-

-
-

fue similar al de los 
colombianos. 

Otro aspecto im-
portante en este 
emprendimiento es 
conocer qué porcentaje de la 

opción para trabajar. En efec-
to, del porcentaje de la pobla-

-

Colombia, un 39% en prome-
dio efectuó el emprendimien-
to porque no tenía otra opor-
tunidad laboral en 2006, un 
40% en 2010 y un 25% en 2011 

con la disminución en la tasa 
de desempleo mensual colom-

pasó del 11.6% mensual en 
julio de 2011 al 10.9% en julio 
de 2012. Para el período 2006-
2011, en Chile y Perú, el 26.7% 

de los emprendedores nacien-
-

oportunidad laboral. 
De esta forma se puede de-

cir que Colombia ha contado 

materia de emprendimiento, 
-

manejan una empresa o nego-
cio que ha estado en funciona-

de emprendimiento fue similar 

crecientes que presentó Chile a 
la hora de crear y mantener un 

-
mos tres años y medio. Por su 
parte, los negocios o empresas 

Intenciones empresariales

un 34% de los empresarios na-

esperaba contratar al menos cin-
co empleados en los próximos 
cinco años, y un 46% en 2011 

en esta intención entre los años 
2009 y 2010, al pasar del 49% al 
34%. Le siguen los empresarios 

un 34% en 2010 y un 40% en 

empresarios en Perú y Estados 
Unidos, también se presentó 
una tendencia creciente para el 
período de análisis. 

(porcentaje de la población en-

más consolidados (emprendi-
-

creciendo desde el año 2008 en 
Colombia, mientras que en Es-

Se resalta el hecho de que Co-
lombia contó con una tasa pro-

del 5.8% entre 2006-2011, cifra 
menor al 11% promedio de Chile 
y Perú para el mismo período. A 

-

en promedio, porque el 36.7% 
-

laborales, entre los años 2006-

ido descendiendo de acuerdo 
con la recuperación del empleo 

Luego de conocer la situa-
ción actual y algunas de las ca-

el emprendimiento en Colom-
bia, es importante entender 
cuáles son las intenciones de 
estos empresarios.

De acuerdo con los resulta-
dos del informe GEM, en 2010 

Gráfico 6. Emprendedores que realizan 
esa actividad por la no existencia de 

otro trabajo
(%)  

Fuente: GEM 2011.
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Gráfico 10. Actividades de mejoramiento
(%)  

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2012-I.
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tre 18 y 64 años que intentó em-

fue en promedio del 56.3% en 
Colombia entre 2006-2011. Este 
porcentaje fue el más alto si se le 
compara con los resultados ob-
tenidos en Perú (un 40% en pro-
medio entre 2006-2010), Chile 
(32.7%) y en menor proporción 

-
co 8). Ante el anterior resultado, 
se puede decir que en América 

-
yectos de emprendimiento 
y de formación de peque-
ñas y medianas empresas. 
Por el contrario, en un país 
como Estados Unidos estos 

-
-

dad empresarial se enfoca 
en las grandes empresas. 

En cuanto a las oportu-
nidades percibidas, el 68% 
de los encuestados iden-

-
-

to de estas oportunidades 
fue similar en Perú. Por su 
parte, se presentó una ten-
dencia creciente de esta 

negocios tengan capacidad y di-
namismo para crecer y con ello 

-
dor (Anif, 2012b). La GEP 2012-I 

hora de conocer las intenciones 
de las Pymes en cuanto a las ac-

-
jorar su situación empresarial y 

-
guna acción de mejoramien-
to en 2011-I y en promedio 

-

capacitación al personal fue 
la principal área de mejora-
miento en los sectores de 
industria (35% de las em-
presas del sector), comercio 

2012-I. Por su parte, el enfo-
-

segundo lugar para los tres 
macrosectores. En cuanto a 

-
-

ducto ocupó el cuarto lugar 
de importancia para los tres 
macrosectores en 2012-I. 

27% en 2008 al 57% en 2011. 
-

portante conocer en cuanto a las 
intenciones empresariales de las 
Pymes colombianas (las cuales 

-
do un emprendimiento), son las 

mantenimiento de una empresa 
o negocio. De hecho, no impor-
ta el tamaño de la empresa, lo 

Gráfico 7. Expectativas de contratación 
laboral

(%)  

Fuente: GEM 2011.
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Gráfico 8. Intención empresarial
(%)  

Fuente: GEM 2011.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Chile 

Perú 

Colombia 

EE.UU 

46.0 

37.5 

55.8 

10.9 

2 

12 

22 

32 

42 

52 

62 

72 
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Fuente: GEM 2011.
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Conclusión
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bia mostraron como una de 
sus principales intenciones 
capacitar al personal y en se-
gundo lugar obtener una cer-

-
ción de emprendimiento en 
Colombia, sin embargo las 
fallas en el marco regulato-
rio frenan su desarrollo. En 
efecto, los principales obs-
táculos al crecimiento de los 
emprendimientos (negocios y 
empresas) obedecen a la baja 

alta informalidad empresarial 
y laboral que se han dado por: 
i) las rigideces en el mercado 
laboral; ii) un régimen tribu-
tario complejo; e iii) inequi-
dades para los más pequeños 
(Anif, 2012b). 

De esta forma, en el país se 
cuenta con un gran interés y 
disposición hacia el emprendi-
miento, pero no se presenta un 

segmento de negocios. Así, al 
fortalecer ese marco regulato-

-
gocios, el emprendimiento en 
Colombia puede establecerse 

país de manera permanente. 

de contratación laboral en el 

-
dio fue mayor si se compara 
con Chile, México y Estados 

empresarial colombiana a la 

también se ubicó en el primer 
lugar en comparación con los 
resultados de los otros tres 
países reportados, en donde 

-
tención empresarial creciente 

la población que ha intentado 

los tres años más cercanos. 
Con respecto a las opor-

tunidades percibidas para 
-
-

tados peruanos y colombia-

el lugar en donde residen en-
tre 2006-2011, mientras que 
en Estados Unidos apenas el 

-
tectó estas oportunidades. 

el segmento Pyme en Colom-

En síntesis, en un contexto 
de crisis internacional, la di-
námica del emprendimiento 

al compararla con países de 
la región y Estados Unidos. El 
emprendimiento colombia-

años 2006 y 2011, los cuales 

peruanos. Sin embargo, los 
emprendimientos estables o 

decreciendo en Colombia des-
de el año 2008. 

Todos estos emprendi-

-

en promedio para Colombia 

-
prendimientos nacientes o 

-
-

tunidades laborales entre los 

ido descendiendo de acuerdo 
con la recuperación del em-

El 42% de los emprendi-
-
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Oportunidades de 

   e-commerce
   para las Pymes

L
a rápida penetración de 

internet en todo el mundo 

ha acelerado el crecimien-

to del comercio electrónico 

o e-commerce, al punto de 

cambiar fundamentalmente la 

manera de hacer negocios en 

todos los sectores de la econo-

mía, especialmente en el sector 

-

sumidores ahora pueden comprar 

en cualquier momento y lugar, así 

como disfrutar virtualmente de casi 

el mismo nivel de servicios a un costo 

igual o reducido y en un menor tiempo. 

El comercio electrónico es 
mucho más que el uso de tecno-

es una herramienta de marke-
-

sible llegar a consumidores que 
están más allá del mercado lo-
cal, en función de sus preferen-

-
lidad a la marca. 

Para los empresarios, el e-
commerce proporciona además 
un mayor conocimiento del 

su competencia. Esto les permi-
te estar al tanto de los cambios 
en su negocio, lo que abre las 

-
rar la calidad de los productos 
que ofrecen a sus clientes. 

una herramienta que ayuda a las 

contribuye al mejor desempe-
ño económico de las mismas y 
aumenta sus oportunidades de 
negocio. Éstos son factores fun-

además, las pone al corriente con 
los retos de la economía global. 

En Colombia, las Pymes 
son un sector primordial para 
el desarrollo económico, pues 
sumando a las microempresas, 
representan aproximadamen-

te el 99% de las empresas del 
país. Por ende, su incursión en 
el comercio electrónico es un 

-
miento y sostenibilidad. 

el contexto nacional en mate-
ria de comercio electrónico y 
penetración de internet, luego 
se exponen los principales re-
tos que debe superar el país en 
este tema, así como cambios 
en el patrón de compra de los 
consumidores. Luego se hace un 
resumen de las herramientas de 
e-commerce a las que pueden 
acceder las Pymes. 

 <Sandra Zamora*>



46 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

¿En dónde estamos en 
materia de e-commerce?

-

el imparable crecimiento del e-
commerce

en el año 2009 los colombianos 
gastaban anualmente US$9 per 
cápita en compras por internet, 

mientras que para 2011 esta 
cifra llegó a ser de US$16 per 
cápita. Lo anterior representa 
un crecimiento del 77.7% en los 

Pese a esto, el país se en-
cuentra muy por debajo del 
gasto promedio anual de Amé-

-

mestre de 2011 fue de US$49 
per cápita. Cabe mencionar 
que dentro de la región, Chile 
es el país con el mayor gasto 
per cápita en comercio elec-
trónico (US$142 anuales) y a 

creciendo en un 56.5% anual al 
primer trimestre de 2011. 

penetración del e-commerce 
con respecto al PIB per cápi-
ta de cada país. En los países 

porcentaje del PIB per cápita 
es de aproximadamente el 1%, 
siendo ligeramente más alto 

en los países de la Unión Eu-
ropea que en Estados Unidos. 
Entre tanto, para la mayoría 

a excepción de Chile y Brasil, 
esta cifra no llega a ser supe-
rior a medio punto porcentual, 
siendo México y Colombia los 
países con la menor tasa de 

penetración con un 0.1% y un 

Estos resultados explican 
las mayores tasas de creci-
miento en comercio electró-

-
ses en desarrollo, donde esta 

mucho más pequeña y por lo 

Fuente: everis/CELA-IESE Business School, 2011.

Gráfico 1. Ventas minoristas online
(US$ anuales, per cápita)
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Fuente: cálculos Anif con base en everis/CELA-IESE Business School y Banco Mundial, 2011.

Gráfico 2. Ventas minoristas online como porcentaje del PIB per cápita
(%)
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tanto se encuentra lejos de su 
punto de saturación. 

Además, llama la atención 
que el pobre desempeño de 
Colombia en la cifras de co-

los mejores resultados que se 
han dado en materia de ex-
pansión de tecnología, y par-

-
mero de líneas de internet de 
banda ancha se duplicó, al pa-
sar de 2.2 millones en el año 

2010 a 4.1 millones a agosto 
de 2011. 

para el primer trimestre del 
año 2011 el crecimiento de 
usuarios de internet fue del 
7.1% anual, es decir que en ese 
período, por cada 1.000 habi-
tantes hubo 473 usuarios de 
internet. Ésta es la cifra de pe-
netración de internet más alta 

-

sil, para ese mismo período, el 
número de usuarios por cada 
1.000 habitantes fue de 430, 
seguido por Chile con 360. 

De forma similar, la tasa de 
usuarios de redes sociales en 

Facebook, se ubicó en 246 por 
cada 1.000 habitantes en el pri-

-
mente por encima del promedio 

al de la Unión Europea (288). 

Al respecto, Naciones Uni-
das señala que las Pymes de 
la mayoría de los países en 

-
das en la adopción de tecno-
logía de la información y en 

-
cho del comercio electrónico 
como una herramienta para 
encaminar sus negocios. Si 
bien en Colombia existe una 

penetración alta de internet, 

indicadores de equipamiento, 
como el número de teléfonos 

importaciones de bienes TIC. 

Retos del e-commerce en Colombia

A diferencia de otros paí-
ses en desarrollo, Colombia 
ya cuenta con un número sig-

-
net, como lo indican las cifras 
antes mencionadas. Por ende, 
se puede inferir que ya existe 
una demanda potencial y que 

tecnologías de la información. 

Entonces cabe preguntarse 
¿qué factores inciden en este 

comercio electrónico?
Sin duda el principal inhibi-

dor del comercio electrónico 

empresas como consumidores 
deben perder el miedo a usar 
internet para hacer negocios. 

Por el contrario, internet es un 
aliado estratégico que les ayu-

Esto no quiere decir que 
-

cular, uno de los principales 
-

cio electrónico es la seguridad 

Fuente: everis/CELA-IESE Business School, 2011.

Gráfico 3. Usuarios de internet por cada 1.000 habitantes
(Valores correspondientes al primer trimestre de cada año)
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en cualquier negocio pueden 
-
-

sa y la seguridad del consumi-
dor. De ahí la importancia de 

páginas de internet, el uso de 
plataformas en línea que sean 
reconocidas por los usuarios e 

de clientes de la marca que son 

redes sociales. 
-

trata de un negocio formal-
-

bia la informalidad empresarial 
es cercana al 60%, lo que tam-

para las Pymes que buscan sa-
e-commerce. 

Éste es un elemento funda-
-

net la imagen y reputación de 
la empresa hacen la diferencia 
para los consumidores.

Cambios en los consumidores

Así como internet ha cam-
biado la forma de hacer ne-
gocios, también ha impacta-
do el comportamiento de los 
consumidores. Recientemente 

-
ló cambios importantes en lo 

comprador”, es decir, el proce-
so de decisión que siguen los 

compra. Para ello recogieron 

encuestas online a comprado-
res de 17 países. 

Los resultados indican que a 
la hora de comprar: i) se incre-
mentó la búsqueda de un mejor 

precio ha ganado importancia 
sobre la marca; ii) ahora se usan 
diferentes canales, entre ellos 

compras y subastas online; 

importante se ha dado en la in-

-
-

web relacionados. 

medios digitales que usan los 
consumidores para informar-

web de comercio minorista 

online (27%). 
El incremento en el uso de 

internet de los compradores 
obedece a que este medio les 
permite acceder a grandes 

momento de buscar produc-
tos. Asimismo, es una alterna-

-

e-com-

merce es que abre la puertas 

-
cluso más allá de las fronteras 
de los consumidores. 

Son diferentes los factores 

online, el 80% de los compra-
dores manifestó que el factor 
más importante es el precio 
y la marca del producto. Adi-
cionalmente, el 53% de los 

-
mente importante, lo mismo 
que otros factores como la 
calidad del producto (48%), la 

consumidores (24%).

Así como internet ha cambiado la 

forma de hacer negocios, también ha 

impactado el comportamiento de los 

consumidores.
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Costos de entrar al e-commerce

a todos sus contactos las prefe-
rencias del usuario, atrayendo 
así más contactos y generando 

más de un millón de seguidores. 
Por otro lado, Facebook tam-

-
rios que permiten segmentar 
la publicidad de acuerdo con 

desea llegar. Es posible discri-
minar por: ubicación, idioma, 
educación, trabajo, edad, sexo, 
fecha de cumpleaños, situación 

amigos, etc. Esto asegura que 
los anuncios estarán dirigidos 
a usuarios a los que les pueda 

mismo. Cabe señalar que con 

usuarios a la página web de la 
Pyme, ya sea dentro o fuera de 
Facebook, es decir que se debe 
contar con un portal web de la 
empresa.

El costo de estos anuncios se 
determina por medio de pujas o 

de acuerdo con los criterios de 
segmentación. Para ello se debe 
determinar: i) ¿cuál es el públi-
co idóneo?; ii) ¿se quiere pagar 
por “costo por click” o por “im-
presión”?, y iii) ¿cuál es el presu-
puesto diario para la campaña? 
Actualmente el costo mínimo 

-

impresión, y el presupuesto mí-
nimo diario para ambas modali-
dades es de US$1. 

La idea de que el comercio 
electrónico reduce costos se 

de su negocio, así como del for-
talecimiento en su posición de 
mercado y la creación de nue-

potencial aumento de sus ga-
nancias), también existen otros 
gastos que deben considerarse. 

Como en cualquier negocio 
-

tos de oportunidad y siempre 
está el riesgo de no tener éxito. 
Sin embargo, al no tener una 
página de internet o medios de 

 también se pone a 
-

Por consiguiente, antes de 
entrar al e-commerce deben 

-

de las herramientas más popu-
lares en Colombia para hacer 
negocios por internet. 

Facebook

Es innegable el impacto mul-

(detrás de Hotmail y Google) y 
en el país cuenta con un total de 
15.7 millones de usuarios, a ene-
ro de 2012. De hecho, Colombia 

con mayor número de usuarios, 

en primer lugar está Brasil, segui-

Facebook permite a sus 
usuarios crear grupos y páginas 
cuyo contenido esta disponible 
para todos los usuarios de la red. 

Facebook pueden promocionar-
se negocios, marcas o produc-
tos, aunque su alcance inicial 
está limitado al número de con-

-
tren dentro de las cuentas de 
los administradores. Por ende, 
deber ser complementado con 

-

a unirse a la página. 

-
cebook, el popular “Me gusta”. 
Esta herramienta puede ser fun-
damental para dar a conocer los 

-

a la marca, ya que permite estar 
en contacto permanente con los 
clientes para anunciar promo-
ciones y productos. Aún más im-
portante, la página de la Pyme 

-
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Actualidad Pyme

* Todos los precios incluyen IVA.
Fuente: tomado el 23 de agosto de 2012 de http://www.winkhosting.com

.COM $ 36.540

.NET $ 36.540

.COM.CO $ 73.080

.NET.CO $ 73.080

.CO $ 85.260

Cuadro 1. 

Precio de dominios (cargo anual) 

winkhostiwinkho//w

Vender por 
internet (páginas de 
comercio minorista)

-

las Pymes son los portales de 

Por medio de estas páginas los 
empresarios pueden dar a co-
nocer sus productos sin ningún 

-
dedores una comisión.

páginas es que hacen publici-

los productos allí ofertados se-
-

portante de consumidores. En 
Colombia el principal portal de 

es MercadoLibre, aunque tam-
bién existen otras páginas como 
Megastore y La Tienda Virtual. 

como MercadoLibre las Pymes 
pueden publicar sin ningún cos-
to y se cobra una comisión de 

-
lo. No obstante, si se quieren 

generar un mayor 

exposición del pro-
ducto, existen dife-
rentes opciones de 

desde $1.000 hasta 
$212.000. 

Por su parte, Me-
gastore tampoco co-

pero sí una comisión 
o margen que osci-
la entre el 10% y el 

-

margen depende de la categoría 
a la cual pertenece el producto 
y de la negociación que se haga 

-
res. Por ejemplo, en un produc-
to de tecnología el margen está 

que otros productos como los de 

margen cercano al 30%. 

Crear su propia 
página web y
tienda virtual

Al momento de crear un por-
tal de internet propio se deben 

estar diseñada para: i) informar 
y dar a conocer los productos y 

un canal de comunicación con 
agentes internos y externos al 

La primera decisión que 
debe tomarse es el alojamiento 
de la página, ya sea en un orde-
nador de la empresa o con un 

. Para las 

Pymes el es la mejor op-
ción dado que las empresas es-

implementación de sistemas de 

-

recibe el portal, herramientas 
-

keos y robo de información, 
entre otras aplicaciones web. 
Un plan de  básico para 

-

anual que puede oscilar entre 
$170.000 y $300.000.

Si la página será alojada en 
su totalidad por la Pyme, ésta 

-
cial cercana a $500.000, pero 
acarrea otros costos ya que 
requiere una conexión a inter-

manejarla, y la calidad de la 
página, en cuanto al número 
de aplicaciones y la diagrama-
ción, estará restringida a la ca-

cuente la empresa. Además, 

-
rable a hackeos.

-
po, se debe pensar 
en el nombre que 
se le dará a la pági-
na web. Para esto 
es necesario com-
prar un dominio 
que cuesta entre 
$36.500 y $85.300 
anuales, y el precio 

-
nio, como se obser-
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Si se quiere crear una pági-

 hay que 
-

ño web que cuesta alrededor 
de $1.400.000 y que incluye 
integración de la página con 

carrito de compras, buscador 
por palabra, manejo de exis-
tencias, etc. 

Páginas de 
ofertas o cupones

Portales como Groupon, 
Groupalina, Que Buena Com-
pra, Cuponidad, entre otros, 

en busca de descuentos y ofer-

que está en auge en todo el 
mundo y se le conoce como 
“couponing”. En estas páginas 
los consumidores adquieren a 
diario cupones con descuentos 

de hasta el 92% para la compra 

-
midas en restaurantes, hasta la 

de Groupon deben contar con 
una página web y ofrecer un des-
cuento mínimo del 50% sobre el 

normalmente. Este portal acom-
paña a los clientes en el proceso 
de diseño, edición y publicación 

-
ceso entregan a los clientes in-
formación sobre el número de 

de quienes lo compraron. Grou-
pon cobra una comisión del 50% 

Sin embargo, la pregunta 
para las Pymes debe ser: si se 

están ofreciendo descuentos 
sobre los productos y un por-

portal de cupones ¿en dónde 

comercio electrónico es impor-

principal es la publicidad. Algu-
nas páginas, con más de 2 mi-
llones de suscriptores en Colom-
bia, son una herramienta para 

-
nerar un mayor reconocimien-
to de la marca. A diferencia de 
otros medios de publicidad, las 
empresas que deciden ofrecer 
sus productos en estos portales 

de clientes que lograron atraer 
y sólo pagan de acuerdo con los 
resultados. Además, muchas de 
las personas que compran los 

-
dose en clientes y gastando en 
más productos. 

Conclusiones

años, la penetración del co-
mercio electrónico es baja, 
mientras que el número de 
usuarios de internet es de los 
más altos de la región. Esto lle-

-
manda potencial que pueden 

y cuando sean capaces de pro-
yectar una imagen que genere 

El costo de promocionar 
los productos de las Pymes por 
internet no debe ser una ex-
cusa. Hoy en día las empresas 

sus propias páginas web a cos-

las redes sociales para darse 
a conocer. Además, pueden 
hacer publicidad online con 

-
cientemente su público 

El e-commerce es una he-
rramienta fundamental para 
el desarrollo de las Pymes. 
No sólo se trata de expandir 
el mercado local, también de 
adquirir conocimientos para 

-
torno económico, acelerar 
los procesos de decisión y 

Éste es un reto ineludible aho-
ra que internet es primordial 
en las decisiones de compra 
de los consumidores.

En Colombia, a pesar del 
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CCoyuntura sectorial

TLCs tardíos, 
infraestructura 

y la Tercera Revolución Industrial

E
n mayo 16 de 2012 entró a operar el TLC con Estados Unidos, tras una espera 
de más de seis años después de haberse negociado (2004-2006). Ello cons-
tituye una muy buena noticia y, de hecho, ha propiciado una aceleración de 

los trámites con la Unión Europea, cuyo perfeccionamiento debería ocurrir antes de 

los 17 miembros, país por país, por tratarse de un “acuerdo especial” que contiene 
delicadas cláusulas sobre derechos humanos.

Anif ha venido señalan-
do que dichos TLCs requieren 
agilizar la dotación de infraes-
tructura, especialmente frente 
al grave problema de Enfer-
medad Holandesa (EH) que 
ya estamos experimentando 
como resultado del auge mi-

Informe 

Semanal No. 1102 del 5 de 
diciembre de 2011). La expe-
riencia internacional indica 

a muchos países a aumentar 

especialmente de la industria 

implementación de programas 
de reentrenamiento laboral. 
Dichos programas se focalizan 
en los servicios de alta tecno-
logía (TICs), aprovechando las 

Desarrollo (I&D).
Por ejemplo, el Trade Ad-

justment Assistance (TAA) se 
había creado en Estados Unidos 
en 1974 y se relanzó en 1993 de 
cara al  Mé-
xico y Canadá en 1994. En oc-

extensión de dicho programa de 
reentrenamiento laboral para 
defender el posicionamiento 
de su industria. Más aun, des-
de 2009 se le ha dado un so-
porte especial a la reeducación 
en servicios de alta tecnología, 
como una forma de ligar más 

-
vicios con el industrial. 

Según The Economist (“A 

abril 21 de 2012), este uso de 
las TICs cobrará cada vez mayor 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 20 de junio de 2012>
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importancia, pues está gene-
rando desde ya una especie de 

(TRI). Dicha TRI es un fenóme-
no que está cambiando global-
mente la forma y lugar donde 
se fabrican los productos in-
dustriales. Por ejemplo, el uso 
de las TICs está reduciendo los 
costos laborales manufacture-
ros en los países desarrollados, 
replanteando el outsourcing 
hacia el mundo emergente. 

En el futuro cercano, el uso 
-

harían que regresaran muchos 
puestos de trabajo a los paí-
ses desarrollados. Esto ocurre 
precisamente cuando Colom-
bia pensaba que los TLCs lo 

ayudado a México 20 años 
atrás. Dicho de otra manera, 
el llamado “ciclo del produc-

generalización de los TLCs po-

en este frente, especialmente 
en ausencia de adecuada in-
fraestructura en el país.

Colombia no cuenta con 
-

va de servicios de alta tecnolo-
gía. Por ejemplo, en este frente 
tan sólo se exportaron US$348 
millones durante 2011 y en 
cambio se importaron US$500 
millones, generándose un dé-

este frente para Colombia (ver 

sorprendernos, pues Colom-
bia tan sólo presenta gastos en 

I&D del orden del 0.5% del PIB 
por año. Aunque la Ley de Re-

un 10% de las nuevas regalías 
(0.2% del PIB) a dicho propó-

marginal y no está claro si evi-
taremos que ello se convierta 
en burocracia territorial. 

En conclusión, Colombia 
no luce bien preparada para 
afrontar este fenómeno de 
la TRI, cuyo maridaje entre 
manufacturas + servicios tec-
nológicos estará desplazando 
muchos puestos de trabajo 
del mundo emergente hacia 
el desarrollado. Dada nues-

-
breza de nuestros arreglos 

-
res), probablemente no habrá 
programas serios de reentre-
namiento laboral enfocados 
hacia las TICs. Sin ellos, el re-
sultado de la Enfermedad Ho-
landesa, en presencia de dicha 
TRI, implicará una “desindus-

lo inicialmente pensado.

Colombia: exportación e importación de servicios de alta tecnología
 (US$ millones, 2003-2011)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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L
a economía brasilera atraviesa actualmente por un difícil proceso de desace-

leración. Después de haber crecido un satisfactorio 7.5% en 2010, aupado 

por un mayor gasto público, en 2011 su crecimiento fue sólo del 2.7% y para 

este año los pronósticos se han ido reduciendo a una cifra del orden del 2%. 

Existen tres factores que 
ayudan a explicar esta falta de 
crecimiento en Brasil durante 
2008-2011: i) la apreciación 
de su moneda frente al dólar, 
acumulando cerca de un 19%, 
hasta que se deslizara hacia 
la franja de Real $2/dólar en 
meses recientes; ii) la poster-
gación de importantes refor-
mas estructurales en el plano 

renovación y expansión de la 
infraestructura; y iii) la 
reversión en los térmi-
nos de intercambio, 
especialmente en 
2012.

Dada la impor-
tancia que han 
ganado los mer-

-
ros globales en 

de capital han agra-
vado el problema de 
apreciación cambiaria, 
donde los controles de 
capital algo han servido 

Desindustrialización 
y trabas al comercio internacional

<Corresponde al Comentario Económico del Día 11 de julio de 2012>

para atenuar su efecto. Sin 
embargo, la Inversión Extran-
jera Directa (IED), al igual que 
en Colombia, juega un papel 
determinante en el auge ex-
portador de  y allí 
es poco lo que se puede hacer. 
En efecto, durante 2011 dicha 
IED en Brasil alcanzó la cifra 
récord de US$67.000 millones 

(3.4% del PIB), contribuyendo 
a la apreciación ya explicada. 
Ese auge en la exportación 
de bienes primarios (hierro y 
petróleo) también ha repre-
sentado una amenaza para la 
industria brasilera, cuya par-
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18% en 2000 al 15% en 2011 

Brasil para enfrentar este pro-
ceso de desindustrialización? 
Tanto Lula como Dilma han en-

Brasil hacia: i) proteger deter-
minados sectores industriales, 
elevando sus aranceles de for-

-

industrias, conocido como el 

lucen erradas y cortoplacistas.
Por ejemplo, la Adminis-

tración Rousseff decidió apli-
car el máximo arancel permi-
tido por la OMC (35%) a una 
lista de 100 bienes industria-
les provenientes de países no 
miembros del Mercosur. Esta 

retaliación frente a los subsi-
dios otorgados por China a 
su sector industrial y para 
amortiguar los efectos de una 
supuesta manipulación cam-
biaria del Yuan (argumento 
también usado por Estados 
Unidos en el pasado).

-
dustrial conocida como Plan 
Mayor ha venido planteando: 
i) una reducción al impues-
to de nómina a los sectores 
intensivos en mano de obra, 
tales como confecciones, cal-

ii) una extensión, de por lo 
menos doce meses, en la re-
ducción del impuesto a la 
industria (IPI) sobre bienes 
de capital, materiales para la 
construcción, vehículos y ca-
miones livianos; y iii) un plan 

-

vas inversiones industriales 
en ciertos sectores.

Sin embargo, a pesar de 
estas medidas de carácter 
sectorial, el sector industrial 
no ha tenido un buen com-
portamiento. La producción 
industrial cayó un -4.3% anual 
en mayo, la mayor caída de 
los últimos 32 meses, com-
pletando así nueve meses se-
guidos de retroceso.

De otra parte, ya es famo-
sa la frase del llamado “Cos-

enfrentan los empresarios se 
asocian con una mala infraes-
tructura, una carga regulatoria 
onerosa, fuertes gravámenes, 

alta y costos laborales no com-
pensables. Como resultado de 
todo ello, los márgenes netos 

menores que el promedio de 
-

vando las nuevas inversiones 

de mayo-junio de 2012).

Colombia, a su vez, se en-
cuentra inmersa en un pro-
ceso de desindustrialización 
prematuro, al igual que Brasil, 
causado por una grave En-
fermedad Holandesa (ver In-
forme Semanal No. 1102 de 
febrero de 2011). Anif ha ve-
nido argumentando que para 
enfrentar estos problemas 
de desindustrialización, aso-
ciados a la bonanza minero-

-

la forma de infraestructura, 
educación, adquisición de tec-
nologías de punta y una se-
rie de reformas estructurales 

-
ra tributaria, disminuyan los 
costos laborales mediante el 

Sólo así el país podrá dismi-

-
tos sectores industriales sean 

Brasil: Participación de industria en PIB y crecimientos promedio
(1990-2011) 

Fuente: cálculos Anif con base en Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE.
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Innovación productiva: 
el caso de empresas grandes vs. pequeñas

L
a intuición económica nos dicta que 

las empresas grandes tienden a 

ser las grandes aportantes de valor 

agregado al PIB-real, pero son las empre-

sas pequeñas las que generarían el mayor 

número de empleos. ¿Qué tan equivocada 

puede estar nuestra intuición? Veamos.

Las cifras del Dane nos indi-
can que, en términos de núme-
ro de empresas, las grandes tan 
sólo representarían un 0.1% del 
total, las medianas el 0.5%, las 
pequeñas un 3% y las llamadas 
microempresas abarcarían la 
increíble cifra de un 96.4% (de-

de empleados según la Ley 905 
de 2004). Si agrupamos las pe-
queñas y medianas empresas 
(Pymes), vemos que éstas repre-
sentan el 3.5% del total numé-
rico, pero cabe anotar que ellas 
aportan el 30.5% del empleo del 

parte de nuestra hipótesis-intui-

generación de empleo.
En términos de generación 

de valor agregado, las Pymes 
aportan en Colombia cerca del 
38.7% (Ayyagari, 2005), cifra no 
tan despreciable, como imagi-
nábamos. En el caso de Chile, 
su encuesta longitudinal (2007) 

encuentra que las microempre-
sas totalizarían un 82% del total 
(frente al 96% en Colombia), 
mientras que las grandes se-
rían un 1.1% (frente al 0.1% 
en Colombia); las Pymes de 
Chile serían entonces un 
16.5% (frente al 3.5% de 
Colombia).

Sin embargo, vemos 
que existen problemas 
de comparación, pues no 
puede ser cierto que las 
Pymes de Colombia aporten 
más que las de Chile (39% 
vs. 14% del PIB), siendo una 
porción mucho menor (3.5% 
vs. 16%). El problema radica en 

-
-

vos o empleo y en Chile por ni-
veles de ventas o empleo). Igual 
paradoja se presentaría a nivel 
de fuerza laboral, pues el 3.5% 
que representan las Pymes en 
Colombia estarían generando 
el 30.5% del empleo, mientras 
que en Chile ese 16% generaría 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 18 de julio de 2012>

Pymes, vemos que éstas 

representan el 3.5% del total 

numérico, pero cabe anotar 

que ellas aportan el 30.5% 

del empleo del país. 
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el 47.7% de la fuerza 

Ahora bien, cabe 
preguntarse: ¿son las 
empresas grandes me-
jores catalizadoras de 
la innovación produc-

En 1909, Joseph Shum-

eran más innovadoras 
que las grandes, debi-
do a su espíritu empre-
sarial-artesanal frente 
a la burocracia de las 
grandes empresas. Sin 

se retractó, en 1942, 
dando origen a su concepto de 

-
plotación de las economías de 

-
lización; y iii) expansión del sec-
tor servicios (ver The Economist, 
diciembre 17 de 2011).

Ahora bien, estos argu-
mentos también resultan ob-
jetables. Si bien es cierto que 

-
cian de la innovación 
incremental (nuevos 
productos), ellas son 
más renuentes a rom-
per sus paradigmas 

otra manera, la clave 
estaría en su capaci-
dad de crecimiento 
a la hora de adoptar 
nuevas tecnologías.

el gasto en invocación 
es bajo. Mientras que 
la relación Gasto en 
Innovación/Volumen 
de negocios asciende 
al 4%-5% en Alemania 

o Francia, en Brasil es del 2.8% y 
en Colombia tan sólo del 0.8%. 
Además, en el caso de los paí-
ses emergentes dicho gasto se 
concentra en tecnología incor-
porada a maquinaria, pero no a 

de la tecnología al proceso pro-

pues su escaso capital humano 
no logra aprovecharlo para fu-

turas innovaciones 
(ver cuadro 1). Esto 
hace que el tema de 

se vuelva recurren-
te en la región. Chile 
fue el único país que 
aumentó su produc-

de Estados Unidos 
durante 1960-2005, 
mientras que en el 
caso de Colombia 
se abrió una brecha 

-17% (ver Comenta-

rio Económico del Día 
16 de mayo de 2012).

En síntesis, inde-
pendientemente del tamaño de 

empresas tengan capacidad y di-
namismo para crecer y con ello 
aprovechar su potencial innova-
dor. En Colombia, los obstáculos 

sólo obedecen a la baja inversión 
en innovación, también al eleva-
do grado de informalidad empre-
sarial y laboral, especialmente 
en las micro y pequeñas empre-

sas. La informalidad 

acceder a fuentes de 

-
blema estructural de 
las Mipymes es que 
enfrentan serios obs-
táculos a su formali-
zación: rigideces del 
mercado laboral, con 
elevados SML y sobre-
costos no salariales 
del 60%; y un régimen 
tributario complejo y 
con inequidades para 
los más chicos.

ció

 Gráfico 1. Chile vs. Colombia: contribución 
del segmento Pyme 

(%)

16.5 

47.1 

14.0 

3.5 

30.5 

38.7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Chile 

Colombia 

Participación en 
el total de 
empresas 

Fuentes: Chile: Primera Encuesta Longitudinal de Empresas (2007) 

y Corfo (2009); Colombia: Dane (2005) y Ayyagari (2005)

Contribución 
al empleo 

total  

Contribución 
al PIB-real 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2010.

Cuadro 1. Gasto en innovación en la industria 
manufacturera

(%)

Intensidad del gasto 
en innovación 
(porcentaje del 
volumen de negocios)

Investigación y 
desarrollo 
(porcentaje del gasto
total en innovación)

Equipo de capital 
(porcentaje del gasto 
total en innovación)

Argentina Brasil Colombia Francia AlemaniaArgentina Colombia Alemania

0.9 2.8 0.8 3.6 5.2

54 49.7 66.4 9.7 23.8

16 21.8 0.8 68.8 47.7
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En ese entonces veíamos 

-
calentadas, pero en Colombia 
sólo el índice de elevada expan-

real anual) apuntaba en esa di-
rección (ver Comentario Econó-

mico del Día 1º de noviembre 
de 2011).

La coyuntura actual, mar-
-

bre internacional y por evi-
dente desaceleración local, 
resulta propicia para tomarle 

-
demos que nuestro IRE está 
compuesto por 6 indicadores 

A 
-

momentos en que la economía colombiana (aún 

no lo sabíamos) estaba creciendo a tasas del 6% anual, 

superiores a los de su potencial de 4.5%-5% anual. 

a su promedio de 10 años), 
brecha del Producto, expan-

-
cimiento del PIB-nominal), 
tasa de interés real y cuenta 
corriente externa. Cada uno 

rango 0 (nulo recalentamien-
to) a 2 (máxima alarma). Cada 
variable se graduó por umbra-
les. Por ejemplo, si el crédito 
crece (en exceso del PIB-no-
minal) en más del 5%, su valor 
sería 2, en el rango 0%-5% su 
valor sería de 1 punto y si no 

puntuación sería cero. Estos 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 24 de julio de 2012>

¿Estamos ya en 

Índice de Recalentamiento Económico 
(IRE): 

bajas temperaturas?
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un índice, cuyo valor de 100 
expresaba el grado máximo de 
recalentamiento. 

Nuestro IRE es una varian-

por The Economist, donde he-
mos adicionado indicadores 
de renta variable y precios de 
vivienda para tener una mejor 
lectura del ciclo en Colombia. 

versión original y sus dos va-
riantes. Nótese que en los tres 

de 2011: i) crecimientos en 
el PIB-real en el rango 6%-7% 
(superando el potencial de 

-
canas al techo del rango meta 
del Banco de la República (BR), 
con picos del 4% en octubre-
noviembre, cediendo al 3.7% 
al cierre del año; iii) elevadas 

20% real anual); y iv) máximos 
históricos en los precios de la 
vivienda usada. En respuesta a 
dichas presiones, el BR había 
llevado su ciclo de alzas en la 

tasa repo al pico del 5.25% en 
febrero de 2012, completando 

En los trimestres siguien-
tes, el IRE captura adecuada-
mente un enfriamiento de la 
economía. El PIB ha vuelto a 
expansiones cercanas a su po-
tencial, registrando un 4.7% 
anual al corte del primer tri-
mestre de 2012. Las presiones 

manera importante, cerrando 
el primer semestre del año en 
un 3.2% y la subyacente lige-
ramente por debajo del punto 
medio del rango-meta. La ren-
ta variable ha mostrado alta 

-
rrecciones a la baja por cuenta 
del contagio internacional. Si 
bien los precios de vivienda 

sus expansiones se han mode-
rado, acercándose ahora a su 

-
ma década (4.7% anual).

El único componente que 

desaceleración hacia expansio-

nes del 14% real anual al corte 
de mayo de 2012 frente al 20% 

-
pante es que el crecimiento 
del crédito de consumo con-

luego aún no es claro el efecto 
de las medidas macropruden-
ciales (provisiones marginales 

de cartera). Dicha desacelera-

mayoría por cuenta de la car-
tera comercial (60% del total), 

cuenta del taponamiento al 
impuesto a las transacciones 

En síntesis, vemos cómo el 
IRE ha recogido rápidamente la 
fase de enfriamiento de la eco-
nomía colombiana, pasando 

2011 a valores de 40-50 actual-
mente. El comportamiento de 
este IRE da sustento adicional 
a nuestra sugerencia de iniciar 
ya la fase de recortes en la tasa 
repo-central del BR, especial-

i) el pobre desempeño de los 
indicadores líderes en 
comercio-industria-
agro; ii) la reducción 

-
cionarias, donde las 

-
nal de año están bien 
ancladas y cerca del 
3.1%; y iii) la compli-
cada situación inter-
nacional, produciendo 
una rápida reversión 
en los términos de 
intercambio que afec-
tan ya los precios de 
nuestros  
(el 70% de nuestras 
exportaciones).Fuente: cálculos Anif con base en Dane y Banrep.  
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También se incluyó, por pri-
mera vez, sondeos para la ciu-
dad de Pereira. Los resultados 

-
mos corresponden a los meses 
marzo-junio de 2012, cubrien-
do la opinión de 2.524 empre-
sarios Pyme, en los sectores de 
Industria, Comercio y Servicios.

Una buena forma de sin-
tetizar dichos resultados es 
a través del Indicador Pyme 
Anif (IPA), el cual resume su 

E
l pasado 25 de julio se divulgaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme 

(GEP), correspondientes al primer semestre de 2012. Así, la GEP completó 

13 lecturas semestrales (2006-2012) a nivel nacional. La novedad consistió 

en incluir ahora la segunda lectura con datos regionales, estadísticamente signi-

Indicador Pyme Anif (IPA): 
primer semestre de 2012

ciclo a través de comparar las 
variaciones respecto de: i) el 
índice de situación económi-
ca; ii) el volumen de ventas; 
iii) las expectativas de desem-
peño; y iv) las expectativas 
de ventas (ambas para el si-
guiente semestre).

El IPA del primer semestre 
de 2012 registró un valor de 
68, un ascenso de 2 puntos, 
manteniéndose en el plano 

Este comportamiento resultó 

que venían reportando los 
empresarios Pyme. En efecto, 
el 51% de los empresarios in-

su situación mejoró durante el 
segundo semestre de 2011, un 
ascenso de +5 puntos porcen-

sector comercio dicho porcen-
taje alcanzó niveles del 48% y 
en servicios del 53%. 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 26 de julio de 2012>
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Otra novedad de esta lectu-
ra del primer semestre de 2012 
es que se ha incluido la ansiada 
separación entre las pequeñas 
y las medianas empresas. En 
el caso de la industria, el por-
centaje de empresas pequeñas 
que manifestaron haber tenido 
un mejor desempeño durante 
2011-II fue de un 48%, mientras 
que en el caso de las media-
nas ascendió a un 59%. En co-
mercio esta relación de mejor 
desempeño fue de un 46% en 
pequeñas vs. un 56% en me-
dianas y en servicios de un 51% 
en pequeñas vs. un 63% en me-
dianas. Estos resultados indican 
claramente el mejor desempe-
ño de las empresas medianas 
frente a las pequeñas. 

A nivel de demanda, tam-
bién se observaron mejores 
comportamientos. Por ejem-
plo, un 50% de las Pymes in-
dustriales expandió su nivel de 
producción y sus ventas duran-
te 2011-II, en el rango de un 
46% en comercio y de un 53% 
en servicios. Estos resultados 
fueron consistentes con un 

notable crecimiento de nues-
tro PIB-real a ritmos del 5.9% 
anual durante 2011, el más alto 

-
do, entre otros factores, por el 
comercio al por menor crecien-
do al 10.3% anual y por la pro-
ducción industrial al 5.1% en el 
acumulado en doce meses. 

plazo también se mantenían en 

de cara al primer semestre de 
2012, las cifras de la GEP indi-
caban que el 47% de los empre-
sarios industriales esperaba un 
desempeño favorable frente al 
44% de un año atrás; en el caso 
del comercio dicho registro era 
del 43% y en el sector servicios 
del 50%. Ahora bien, dichas ex-

vieron cristalizadas, pues frente 
a expansiones del PIB-real en el 
rango 5%-5.5% para el primer 
trimestre de 2012 su crecimien-
to tan sólo llegó al 4.7%, donde 
hubo pobres desempeños en la 
industria (0.6%), el sector agro-
pecuario (-0.4%) y la construc-

ción (-0.6%), ver ALI No. 72 de 
julio de 2012.

En síntesis, si bien el IPA del 
primer semestre de 2012 regis-
tró un valor de 68, mostrando 
un ascenso de 2 puntos y mante-

desempeño del primer semes-
tre probablemente estará por 

empresarios Pyme. De hecho, ya 
sabemos que el crecimiento del 
primer trimestre estuvo por de-
bajo de lo esperado (un 4.7% vs. 
un 5%-5.5% esperado). El conta-
gio de la crisis internacional ya 
ha afectado los precios de nues-
tros productos de exportación y 
la demanda agregada estará cre-
ciendo con menor dinamismo. 

internacional resulta vital enton-
ces acelerar la ejecución de los 
proyectos de infraestructura y 

-
ria algo más laxa que nos ayude 
a asegurar siquiera un creci-
miento en el rango 4%-4.5%, ya 
que las posibilidades de alcanzar 
en 2012 el umbral 5%-5.5% van 
quedando atrás.

Indicador Pyme Anif - IPA  
(histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas)
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Noti-EAN

Ranking mundial de escuelas de negocios
Universidad Ean No.1 en América Latina y No. 28 en el mundo 
según el ranking mundial de escuelas de negocios

El Ranking Mundial de Escuelas de Negocios, liderado por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Labo-
ratorio de Cibermetría de España, posiciona a la Universi-
dad EAN en el primer lugar a nivel latinoamericano y en el 
vigésimo octavo lugar (28) en el mundo entre 1.309 institu-
ciones a nivel internacional.

Para la Universidad EAN, la Universidad de los Empren-
dedores, estar en la posición No. 28 entre 1.309 escuelas 
y universidades de negocios en el mundo y en la No. 1 a 
nivel latinoamericano confirma que el enfocar su gestión 
durante 45 años a la formación de profesionales empren-
dedores es parte del éxito que ha alcanzado y que ha 
sido corroborado por dos de las principales acreditado-
ras de calidad académica en Estados Unidos: ABET (Ac-
creditation Board for Engineering and Technology) para 
el programa de Ingeniería de Producción y ACBSP (Accre-
ditation Council for Business Schools and Programs) para 
ocho de sus programas académicos.

Grupo de investigación 
en gestión ambiental y Semillero Vestigium

Como resultado de la gestión que se ha venido de-
sarrollando desde el Grupo de Investigación en Ges-
tión Ambiental de la Universidad EAN y en particular 
desde su semillero de investigación Vestigium, se ha 
gestionado la participación de estudiantes del Pro-
grama de Ingeniería Ambiental a través de estancias 
de investigación en el Centro de Investigación en 
Mecatrónica Automotriz (CIMA) del Tecnológico de 
Monterrey (México). 

En el segundo semestre de 2011, Daniel Prato, estudiante 
de Ingeniería Ambiental de la Universidad EAN, llegó al 
CIMA para llevar a cabo el proyecto titulado Modelación 
de la Dispersión de Material Participado en la Zona Mi-

nera de Cesar-Colombia 
usando Fluent.

Tras su regreso en mayo de 2012 y gracias a los 
excelentes resultados durante su estancia, otro de los 
estudiantes de la Universidad EAN y miembro del Se-
millero de Vestigium, Martín Gómez, irá al CIMA para 
vincularse a otra de las investigaciones de talla mun-
dial que allí se realizan. A partir de estas experiencias 
y de la reciente visita a la Universidad EAN de repre-
sentantes del Tecnológico de Monterrey se han estre-
chado los vínculos entre las dos instituciones y se ha 
propuesto una agenda de trabajo conjunto orientada 
a fortalecer las redes de investigación.

En el siguiente link se encuentra cada una de las institu-
ciones incluidas en el ranking:

http://business-schools.webometrics.info/
top1000_mba_es.asp?offset=0
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Pymes exportadoras 
que perduran 
y sobresalen en Colombia: cómo lograr 
el éxito en el juego exportador global

*Equipo de investigación: “Proyecto 
Pymes Exportadoras Exitosas”, bajo la 
dirección de Ricardo Avellaneda M.A. en 
Economía. Vicerrectoría de Investigación, 
Universidad EAN.

<Ricardo Avellaneda, Mauricio Nieto, 
Willington Ortiz y Carmenza Orjuela*>

Para competir por estos mer-
cados, ciertos elementos del en-
torno de las empresas resultan 
importantes, como por ejemplo 
la capacidad de integrarse exito-
samente a cadenas de suminis-
tro y la creación de valor global, 
así como tener un soporte en 
los mercados domésticos. Sin 
embargo, un estudio adelantado 
por el grupo de investigación En-
torno Económico de la Universi-
dad EAN de Bogotá, Colombia, 
durante los años 2010 y 2011 
señala, entre otras conclusio-
nes, que las capacidades, esti-
los y prácticas gerenciales son 
fundamentales para determinar 
el éxito en las empresas expor-

t a d o r a s , 
por encima 
incluso de 
v a r i a b l e s 
inherentes al 
producto y al 
mercado. 
Este estudio ha-
bla del grupo de 
Pymes exportadoras 
de mayor perdurabili-
dad y éxito en Colombia; or-
ganizaciones que han superado 
fuertes crisis económicas, han 
sorteado con éxito la revaluación 
global, los problemas derivados 
del conflicto armado colom-
biano, las dificultades políticas 
regionales y, en general, todos 

El escenario del comercio internacional está dominado 
por los grupos empresariales y multinacionales que 
movilizan ingentes flujos de mercancías y servi-

cios, pero en este contexto global hay suficiente 
espacio para que empresas de menor tamaño 
compitan por el liderazgo de millonarios 
mercados de nicho, con productos y ser-
vicios bien diferenciados y operando en 
mercados sofisticados.
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Gráfico 1. Evolución del número de Pymes que perduran  
(2000-2009)
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Fuente: Proyecto Pymes exportadoras exitosas, Vicerrectoría de Investigación Universidad EAN. 
Datos Dian, Supersociedades y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Gráfico 2. Tasa de crecimiento acumulada: Pymes 
exportadoras vs. exportadoras que perduran y sobresalen   

(2000-2009)

Fuente: Proyecto Pymes exportadoras exitosas, Vicerrectoría de Investigación Universidad EAN. 
Datos Dian, Supersociedades y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Promedio 25 Pymes que 
perduran y sobresalen  

Promedio total Pymes 
exportadoras que perduran 

los obstáculos que el entorno 
económico y social les plantea. 
Estas empresas son la prueba 
perdurable de que la gestión or-
ganizacional sofisticada funciona 
en la práctica tanto como en la 
literatura, y marcan una ruta de 
acción susceptible de emular por 
otras compañías.

El presente artículo resume 
los principales hallazgos de una 
investigación sobre las pequeñas 
y medianas empresas -Pymes- 
colombianas, que exportaron en 
forma constante una cifra supe-
rior a US$100.000 anuales du-
rante la década de 2000 a 2009. 
A las empresas que cumplieron 
con este requisito 
se les denominó 
“Pymes exportado-
ras que perduran”. 
Adicionalmente, 
dentro de este uni-
verso de Pymes 
exportadoras que 
perduran, se iden-
tificaron aquellas 
cuyo crecimiento 
acumulado fue su-
perior al promedio 
denominándolas: 
“Pymes exportado-
ras sobresalientes”.

S i g u i e n d o   l a 
metodología de 
Collins (2001) y en-
tendiendo que las 
empresas que per-
duran y sobresalen 
se enfrentan a un 
entorno macroeco-
nómico, político y 
social idéntico al de 
las demás Pymes 
exportadoras co-
lombianas, la inves-
tigación se concen-
tró en identificar 

Luego de analizar el univer-
so de empresas exportadoras 
en Colombia, se logró identi-
ficar que al inicio de la década 
existían 1.711 Pymes exportan-
do por encima del valor míni-
mo definido de US$100.000 y, 
como lo ilustra el gráfico 1, una 
década después (2009), sola-
mente 183 empresas Pymes 
permanecieron exportando por 
encima de esta cifra (Pymes que 
perduran). Como lo ilustra el 
gráfico 2, 25 Pymes sobresalen 
manteniendo un crecimiento 
del valor de sus exportaciones 
2.3 veces mayor al promedio 
del grupo de las 183 Pymes 

perdurables duran-
te los diez años de 
observación. Sobre 
estas 25 Pymes que 
perduran y sobre-
salen se concentra 
esta investigación. 

El cuadro 1 pre-
senta las 25 Pymes 
exportadoras que 
perduran y sobre-
salen, ordenadas 
según el número de 
veces que aumentó 
el valor de sus ex-
portaciones en el 
período del estudio, 
así como la diversifi-
cación por destinos. 
Las exportaciones 
del total de estas 25 
empresas pasaron 
de US$14 millones 
en el año 2000 a 
US$343.7 millones 
en 2009, aumen-
tando 24.5 veces. 
Igualmente, los des-
tinos pasaron de 20 
a 45 países en igual 
período. 

los estilos y prácticas gerencia-
les específicas que explican el 
éxito de las empresas. Con este 
objetivo se capturó información 
detallada sobre los tipos de em-
presa, monto y destino de sus 
exportaciones, de acuerdo con 
los registros oficiales del gobier-
no de Colombia (Dian, 2010). Se 
descartaron las grandes empre-
sas exportadoras (no Pymes), 
las exportadoras de productos 
básicos (commodities), y las ex-
portadoras filiales de compañías 
multinacionales, lo que permi-
tió identificar con precisión las 
Pymes exportadoras exitosas 
netamente colombianas. 
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    Exportaciones US$ Crecimiento  Destinos 
 Razón social  Ciudad Actividad principal (FOB) 2000-2009 (No. de Países) 

    2000 2009 % Veces 2000 2009 Var.

Cuadro 1. Pymes exportadoras que perduran y sobresalen 

Fuente: Proyecto Pymes exportadoras exitosas, con base en datos públicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dian y Supersociedades.

1. Dist Plex S.A. Sociedad de  Bogotá  Muebles modulares  
110.983 10.417.931 9287% 94 2 11 9

 Comercializadora  principalmente de madera   

2. Industrias Thermotar Ltda. Barranquilla Equipos de aire acondicionado 104.383 5.649.250 5312% 54 3 13 10

3. Trimco S.A. Bogotá Tapicería y partes internas para automóviles  389.322 20.220.954 5094% 52 1 3 2

4. Rex Metal C.I. S.A. Bogotá Pigmentos y plaquetas de oro  4.192.351 186.588.008 4351% 45 2 3 1

5. Mercadeo y Moda S.A. Medellín Confección y prendas de vestir  136.037 5.949.620 4274% 44 6 6 0

6. C.I. Importex S.A. Bogotá Productos químicos, petroquímicos y aluminio 456.659 16.625.147 3541% 36 2 12 10

7. C.I. Maresa de Colombia Ltda. Bogotá Autopartes y accesorios  508.262 16.773.440 3200% 33 1 1 0

8. Guirnaldas S.A. Tocancipá Flores preservadas 372.422 9.868.762 2550% 26 6 15 9

9. Conalplas S.A. Yumbo Suelas y tacones de plástico 138.533 3.132.033 2161% 23 3 6 3

10. Promociones Fantásticas S.A. Bogotá Pitillos plásticos 128.734 2.808.609 2082% 22 3 13 10

11.  Auténtico S.A. Turbaco
 Diseño y fabricación de productos 

176.290 2.785.218 1480% 16 5 14 9
   de mármol y granito

12. Laboratorios Servinsumos S.A. Bogotá Productos farmacéuticos de uso veterinario  204.986 3.070.494 1398% 15 3 10 7

13. Forjas Bolívar S.A. Medellín Cadenas, pernos, tuercas de uso industrial 325.193 4.565.279 1304% 14 11 16 5

14.  Arcoaseo S.A. Bogotá Artículos de limpieza 179.284 2.128.998 1088% 12 5 11 6

15. Vitalis S.A. Bogotá Farmacéuticos de uso humano  577.332 6.839.877 1085% 12 2 18 16

16. Nacional de Trenzados S.A. Fontibón Cordelería 187.088 2.131.212 1039% 11 3 10 7

17. Dexson S.A. Dexson S.A. Bogotá Canaletas y accesorios en P.V.C. 406.355 4.558.758 1022% 11 5 11 6

18. Emcoltex S.A. Bogotá Confección y prendas de vestir  615.701 5.661.902 820% 9 8 7 -1

19. C.I. Energía Solar S.A. E.S. Barranquilla Diseño, fabricación e instalación  
3.027.481 23.261.156 668% 8 2 11  9

  Windows  de ventanería en aluminio y vidrio  

20. Obm Corporation S.A. Bogotá Libros y audiovisuales  321.840 2.394.465 644% 7 2 6 4

21. C.I. Productos Básicos 
Pereira Pulpas frutales  409.047 2.646.942 547% 6 2 3 1

  Import y Export S.A.

22.  B.A.S. Ingeniería S.A. Tuluá
 Filtros, centrifugadoras, bombas  

186.627 1.172.710 528% 6 8 12 4
   y demás de uso industrial 

23.  Thermoform S.A. Bogotá Autopartes y accesorios  498.800 3.098.773 521% 6 1 2 1

24.  Produsa S. A. Bello Productos sanitarios e higiénicos 232.767 1.141.094 390% 5 6 9 3

25.  Paréntesis S.A. Medellín Confección y prendas de vestir  172.880 211.630 22% 1 5 8 3



4
Identificado este grupo de 

25 Pymes exportadoras exi-
tosas, se procedió a recopilar 
la información pública: histó-
rica, jurídica y comercial de-
tallada de estas empresas en 
fuentes secundarias que per-
mitieron caracterizarlas, pre-
viamente a la realización de 
entrevistas en profundidad 

con los gerentes generales de 
las compañías.1 

Al inicio del período de 
estudio (año 2000), de las 25 
empresas que clasificaban 
como Pymes, hoy 14 se han 
transformado en grandes em-
presas, su actividad económi-
ca no se concentra en ningún 
sector en particular, y 15 de 

ellas nacieron en Bogotá, prin-
cipal mercado interno colom-
biano, y el resto de empresas 
en otros centros urbanos de 
mayor tamaño del país. 

A continuación se presen-
tan los principales hallazgos de 
la investigación, así como las 
conclusiones que se despren-
den de ellos.

1Se lograron entrevistas directas con el equipo directivo de 15 empresas de las 25 que clasificaron como empresas que perduran 
y sobresalen. 
2Al inicio de cada uno de los elementos de gerencia se insertan frases pronunciadas por los gerentes de las compañías que sobresalen y 
perduran entrevistadas. 

Principales hallazgos de la investigación 

a. De la zona de confort al éxito exportador

 
“Para ser exportador exitoso hay que correr riesgos 
y no tener miedo al crecimiento”2 

Hasta 1990 una elevada 
proporción de las empresas 
colombianas se ubicaba en una 
“zona de confort” enfrentando 
una competencia internacional 
reducida. A partir de ese año, 
los cambios en las políticas 
macroeconómicas (consenso 
de Washington), el incremen-
to de la exposición al comercio 
internacional, a la Inversión Ex-

tranjera Directa y la profunda 
crisis iniciada en el sector de la 
construcción hicieron que di-
cha “zona de confort” desapa-
reciera. En este contexto, las 
empresas entrevistadas, que al 
igual que el 70% de las Pymes 
colombianas son empresas 
de familia que nacieron para 
atender nichos del mercado 
interno, iniciaron su actividad 

exportadora buscando aumen-
tar sus ventas, disminuir sus 
costos unitarios y mejorar su 
competitividad. Por otro lado, 
algunas de estas empresas exi-
tosas empezaron a exportar 
gracias a que contaban ya con 
productos de alto contenido 
tecnológico, resultantes de in-
novaciones que no tenían am-
plios mercados dentro del país. 

Algunas de las empresas exitosas empezaron 
a exportar gracias a que contaban ya con produc-
tos de alto contenido tecnológico, resultantes 
de innovaciones que no tenían amplios mer-
cados dentro del país. 
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“Pasión por lo que se hace y conocer muy bien 
la naturaleza del negocio”

“Los peores enemigos son el miedo y la avaricia” 

“Hay que cambiar paradigmas”

Entre las principales características que se identificaron en 
la investigación como elementos del perfil personal y gerencial 
de los líderes de estas empresas se destacan las siguientes:

1. Sin excepción tienen forma-
ción profesional en diferentes 
campos y en su mayoría domi-
nan el inglés. 

2. Se enfocan en el direcciona-
miento estratégico y prefieren 
no realizar tareas operativas; sa-
ben delegar.

3. Tienen mentalidad interna-
cional tanto en los aspectos eco-
nómicos como en los culturales 
(viajar internacionalmente es 
parte de su cotidianidad, asisten 
a las principales ferias interna-
cionales de cada campo). 

4. Tienen claras inclinaciones 
comerciales (excelentes vende-
dores).

5. Los viajes y visitas a ferias in-
ternacionales los enfocan en el 
conocimiento de los clientes, 
concreción de nuevos negocios 
y en la actualización tecnológica. 

6. Aman y se apasionan por su 
negocio y se esfuerzan por co-
nocerlo profundamente a nivel 
mundial. Mantienen una per-
manente curiosidad y ansiedad 
por saber más.

c. El direccionamiento 
estratégico

“La utilización de la 
teoría moderna de la 
gerencia es la mejor 
herramienta para 
hacer dinero”

“Las empresas no con-
signan márgenes, con-
signan volúmenes de 
ventas”

“Usted puede comer-
cializar o producir 
cualquier bien, pero al 
final lo que cuenta es el 
negocio financiero”

“Preocupémonos por 
el futuro, porque en él 
vamos a pasar el resto 
de nuestros días”

Una proporción elevada de 
las Pymes colombianas ha rea-
lizado ejercicios primarios de 
direccionamiento estratégico 
definiendo su visión y misión, 
valores y otros elementos de 
planeación. Sin embargo, es-
tos ejercicios –también en una 
elevada proporción- quedan 
relegados a un documento 
cuya aplicación, revisión y ac-
tualización no se realiza. Por 
el contrario, las empresas ex-
portadoras que sobresalen y 

7. Mantienen una preocupación 
constante por la actualización en las 
técnicas de la gerencia moderna. 

8. Asimilan y adaptan desarrollos 
tecnológicos externos, enten-
diéndolos como la base de su 
crecimiento y desarrollo organi-
zacional. 

9. No buscan la exposición públi-
ca, prefieren un bajo perfil. 

10. Perseveran en la construcción 
de la organización y todos han su-
perado crisis.

11. Los gerentes entrevistados 
no expresaron malestar ni quejas 
frente a las políticas del Estado y 
por el contrario se muestran real-
mente proactivos.

12. Son frugales en el gasto.

13. Su proyecto de vida coincide 
claramente con los objetivos de 
la organización. 

14. Son gerentes enfocados en 
cumplir las normas y en tener un 
alto nivel de ética: “ninguno con-
sidera como causante de su éxito 
haber utilizado atajos”.

b. El perfil de los líderes de 
las empresas exitosas
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perduran tienen direcciona-
mientos estratégicos bien de-
finidos, con visiones y misio-
nes claras y con presupuestos 
y metas en constante actuali-
zación.

La estrategia de estas em-
presas ha avanzado hacia una 
visión que supera el enfoque 
del mercado interno, dándo-
le prioridad a los elementos 
de competitividad global y 
aplicando en sus organizacio-
nes una gestión de compañía 
internacional. En numerosos 
casos han creado filiales en el 
exterior con representantes 
que en su gran mayoría son 
colombianos formados dentro 
de las mismas organizaciones. 
En otras ocasiones, las empre-
sas realizan alianzas con distri-
buidores locales en el país de 
destino. Para las telecomuni-
caciones con las oficinas en el 
exterior o con las de los clien-
tes externos utilizan las tecno-
logías de punta. 

Para facilitar el crecimiento, 
mejorar la calidad y garantizar 
el cumplimiento en sus merca-
dos externos han concretado 
alianzas estratégicas con com-
pañías que cuentan con forta-
lezas complementarias.

Se preocupan por ser em-
presas de calidad, haciendo 
lo necesario para obtener las 
certificaciones internacionales 
que se requieran (normas téc-
nicas, comercio justo, produc-
tos orgánicos, etc.).

En cuanto a los organismos 
de dirección de las compañías, 
a diferencia de las Pymes tradi-

cionales que en su gran mayo-
ría son empresas de familia con 
órganos de dirección cerrados, 
estas empresas incorporan ta-
lentos y conocimientos extra-
familia en sus comités, juntas 
de asesores o en la Junta Direc-
tiva. Vinculan con frecuencia 
personas reconocidas por sus 
conocimientos en áreas como: 
comercio exterior, finanzas, 
legislación, impuestos, planea-
ción estratégica e informática. 
En cuanto al rol de estas juntas 
directivas, es claro que se rela-
cionan con la definición de las 
estrategias de las compañías 
para el mediano y el largo pla-
zo y no asumen actividades de 
coadministración con el geren-
te general de la empresa. Otor-
gan amplia importancia y dedi-
can esfuerzos al conocimiento 
de la competencia.

El esfuerzo gerencial no 
solamente se concentra en la 
generación de márgenes, sino 
en el control de los factores 
que pueden generar pérdidas 
(gerencia por excepción). La 
toma de decisiones se realiza 
sobre la base de datos e infor-

mación tratando de no incluir 
aspectos afectivos.

La estructura organizacional 
es sencilla, plana y la gerencia 
general siempre es de fácil ac-
ceso y se mantiene un elevado 
rigor y disciplina financiera, dife-
renciando claramente entre las 
finanzas de la organización y las 
de los miembros de la familia. 

El aprovechamiento de los 
sistemas de promoción del 
gobierno3 es una práctica ge-
neralizada en estas empresas, 
utilizando de manera eficiente 
mecanismos como líneas de 
crédito, misiones comerciales 
y de negocios y participacio-
nes en ferias. El acompaña-
miento de estas entidades en 
el conocimiento del mercado 
objetivo, de la cultura de los 
negocios, de las legislaciones 
existentes y el establecimien-
to de primeros contactos, en-
tre otros, son aportes reales y 
de valor para los gerentes de 
las Pymes exportadoras per-
durables y sobresalientes, sin 
esperar que éstas tomen par-
te activa en la concreción de 
los negocios.

3En Colombia los empresarios destacan la gestión del banco de fomento del comercio exterior Bancóldex y de la agencia de pro-
moción del comercio exterior Proexport.

Las empresas 
se preocupan por ser 
de calidad, haciendo 
lo necesario para ob-
tener las certificacio-
nes internacionales 
que se requieran.
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d. La gestión del recurso humano

“La gente debe ser feliz en el trabajo, 
sólo así se logra un aumento sostenido y 
perdurable de la productividad”

e. Mercadeo y 
comercialización

Los procesos de selección 
de las empresas no privile-
gian a los miembros de la 
familia y en ellas la política 
de “Great place to work”, 
aunque no sea explícita, se 
le entiende y aplica como 
variable fundamental para 
elevar la calidad y la produc-
tividad. Prefieren promover 
la formación de los colabora-
dores de la organización que 
contratar personal calificado 
externo, financiando con re-
cursos propios la formación 
técnica y profesional.

Las comunicaciones y el 
contacto interpersonal es 
flexible y amplio; los eje-
cutivos son cercanos a sus 
empleados, promueven el 
trabajo armónico en equipo 
y mantienen un alto grado 
de compromiso y mística 
por los objetivos de la orga-
nización. Un indicador de la 
preocupación por los cola-
boradores es la elevada es-
tabilidad laboral (contratos 
de trabajo a término inde-
finido), los bajos niveles de 
rotación de personal y el 
elevado respeto por la 
legislación existente. 

Como suele su-
ceder en las empre-
sas “FamiPymes”, 
en una proporción 
importante de las 

“Para perdurar en el 
negocio de las expor-
taciones usted tiene 
que ser el mejor del 
mundo en lo que hace 
o muere”

“Cero complejos y mu-
cho pragmatismo”

“Hay que visitar los 
mercados para real-
mente aprender”

“Nadie dijo que sea 
fácil crear mercados 
en el exterior”

“No claudique”

A diferencia de la geren-
cia Pyme tradicional, que se 
orienta principalmente al 
proceso de producción, las 
organizaciones entrevistadas 
en esta investigación tienen 
como característica común su 
elevada orientación al clien-
te. Se podría decir que son 
organizaciones obsesionadas 
por el mercado y que cono-
cen sus productos en profun-
didad, saben con exactitud 
quiénes son sus consumido-
res y cuáles sus necesidades y 
deseos, habiendo desarrolla-
do los canales de comerciali-
zación adecuados para llegar 
a ellos. En general se puede 
afirmar que se encuentran en 

empresas entrevistadas se 
generan conflictos familia-
res, pero parte de su éxito 
está en la forma como han 
sabido resolverlos, poniendo 
las prioridades organizacio-
nales por encima de las fa-
miliares y personales. Frente 
al establecimiento de pro-
tocolos familiares formales, 
como alternativa para la so-
lución de conflictos, algunos 
empresarios consideraron 
que éstos son una “condición 
necesaria mas no suficiente”. 
Están comenzando a recurrir 
a firmas especializadas en 
comportamientos psíquico-
afectivos y empezando a 
aceptar que los protocolos 
de familia no atacan en toda 
la profundidad necesaria, los 
roces y conflictos que nor-
malmente surgen.
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excelente sintonía con el mer-
cado, lo cual les exige inno-
vación y conocimiento de sus 
nichos y de la competencia 
existente en ellos, actuando 
como multinacionales (expor-
taciones intrafirma).

Mantienen un equilibrio 
adecuado frente al merca-
do local (en general con un 
máximo del 50% hacia el ex-
terior), considerándolo como 
un excelente soporte para las 
exportaciones. El aprendizaje 
exportador lo realizaron en el 
mercado local, pues obtuvie-
ron sus primeros éxitos y con-
tinúan teniéndolos en él.

En general las empresas 
han desarrollado mecanismos 
financieros y gerenciales que 
les permiten no verse afecta-
das por la tendencia revalua-
cionista que ha experimenta-
do la economía colombiana 
durante los últimos años. En 
forma evidente, el sostenido 
crecimiento en el valor de las 
exportaciones de estas em-
presas exitosas marca una 
importante independencia 
frente a este fenómeno. La 
poca influencia de los efec-
tos del tipo de cambio en el 
valor de las exportaciones se 
explica principalmente por 

una adecuada gestión del riesgo 
cambiario junto con una estruc-
tura y combinación de costos me-
nos dependiente de las coyuntu-
ras cambiarias, como por ejemplo 
escasa mano de obra remunerada 
a partir del salario mínimo legal. 
Para estas Pymes exportadoras 

exitosas resulta más problemáti-
ca la volatilidad del tipo de cam-
bio (efectos de corto plazo) que 
los procesos de revaluación de 
mediano plazo, que están experi-
mentando tanto Colombia como 
muchas otras economías alrede-
dor del mundo.

f. Investigación + Desarrollo + Innovación

Las compañías entrevista-
das han desarrollado herra-
mientas muy eficientes para la 
asimilación y adaptación de las 
tecnologías internacionales de 
sus sectores. Igualmente, tra-
bajan en forma permanente 
en la mejora de sus procesos y 
productos diferenciándolos a 
partir de la agregación de valor. 
Ninguna de las compañías que 
clasificaron como exportado-

ras que sobresalen y perduran 
fabrica productos simples sin 
valor agregado, habiéndolos di-
ferenciado ya sea en los diseños 
o en los usos que pueden tener. 
También utilizan el diseño in-
dustrial y el artístico como una 
estrategia de diferenciación de 
los productos y han desarrolla-
do culturas innovadoras en las 
que participan todos los ejecu-
tivos y operarios de las firmas. 
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Para estas Pymes ex-
portadoras exitosas resulta 

más problemática la volatili-
dad del tipo de cambio que 
los procesos de revaluación 

de mediano plazo.  

“La innovación en mis productos y en los procesos 
es lo que me permite penetrar nuevos mercados”



9Noti-EAN

Acreditación internacional
para el programa de Ingeniería de Producción

La ABET otorga la acre-
ditación internacional 
de calidad al programa 
de Ingeniería de  
Producción de la  
Universidad EAN.

El pasado 21 de agosto 
de 2012 la Comisión Acre-
ditadora de Ingeniería 
de ABET (Accreditation 
Board for Engineering 
and Technology), agen-
cia acreditadora más im-

portante del mundo en el cam-
po de las ingenierías, otorgó la acreditación de alta calidad 
al programa de Ingeniería de Producción, en la modalidad 
presencial de la Universidad EAN.

4to. Congreso Internacional 
Tecnologías para la competitividad global 
en gestión, emprendimiento e innovación
Centro Empresarial y Recreativo El Cubo de Colsubsidio • Agosto 22 y 23 de 2012

La acreditación a la carrera profesional de Ingenie-
ría de Producción ratifica el nivel de calidad de la 
Universidad Ean como institución de educación su-
perior y encamina a la Facultad de Ingeniería a con-
tinuar su labor de acreditación internacional en sus 
otros dos programas: Ingeniería Ambiental e Inge-
niería de Sistemas.

Las fortalezas destacadas en la evaluación efectuada 
por ABET, a la Universidad EAN, indican que la Facultad 
de Ingeniería integra la innovación, los estándares de 
calidad y el espíritu empresarial en los tres programas 
de Ingeniería.

Asimismo, recalca la acción de internacionaliza-
ción, afirmando que la Universidad EAN trabaja de 
la mano de diferentes instituciones internacionales 
para facilitar el intercambio estudiantil y la movili-
dad de docentes.

El 22 y 23 de agosto de 2012 se realizó en el auditorio princi-
pal de El Cubo de Colsubsidio el 4º Congreso Internacional 
sobre Tecnologías para la Competitividad Global en Ges-
tión, Emprendimiento e Innovación. El Congreso contó 
con 268 asistentes, los cuales representaron sectores tan 
diversos como la empresa privada, el gobierno, el mundo 
de la investigación y estudiantes universitarios. 

Desde una perspectiva general acerca del papel de la tec-
nología para la competitividad global, se conoció de prime-
ra mano la visión de los industriales colombianos sobre la 
innovación y el emprendimiento gracias a la participación 
de la Andi, así como las políticas nacionales de emprendi-
miento y desarrollo tecnológico gracias a los ministerios 
de las TICs y de Comercio, Industria y Turismo. 

Los aspectos específicos sobre capacidades tecno-
lógicas estuvieron a cargo de grandes empresas 
como Adobe, AMD y Nokia, las cuales desarrolla-
ron temas como la aplicación de software para la 
competitividad empresarial y el desarrollo de hard-
ware de última tecnología. 

La academia fue representada por diversos investiga-
dores que mostraron sus aportes en el campo de la 
Ingeniería y de la Administración. Los estudiantes tu-
vieron un espacio para la presentación de posters. El 
carácter internacional del Congreso permitió compar-
tir con expertos de prestigiosas universidades como 
Pennsyilvania State de Estados Unidos, UQAC de Ca-
nadá y Wuzburg de Alemania.
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¿Están las Pymes agroindustriales del 
departamento de Cundinamarca preparadas para los 

tratados de libre comercio?

Introducción

<Fabio Fernando Moscoso Durán*
Julián Libreros Amaya**

Héctor José Valderrama Morales***>

Este artículo da a cono-
cer los resultados obteni-
dos de la investigación “La 
factibilidad exportadora de 
las microcadenas de pro-
ducción en las regiones de 
Gualivá y Magdalena Centro 
en el departamento de Cun-
dinamarca de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio 
de Facatativá”, resultado de 
una alianza entre la Univer-
sidad EAN y la Cámara de 
Comercio de Facatativá. En 
el transcurso del artículo se 
explicarán las bases de la in-
vestigación, el entorno pro-
ductivo encontrado en las re-

giones Gualivá y Magdalena 
Centro, la factibilidad expor-
tadora de los productores 
regionales y las conclusiones 
y/o recomendaciones clave 
para lograr una inserción de 
las cadenas productivas de 
estas regiones en el proceso 
exportador colombiano.

Las regiones de Gualivá y Magdalena Centro: 
una descripción socioeconómica de las regiones

Las provincias de Gualivá y 
Magdalena Centro no son muy 
disimiles al resto de regiones 
del departamento de Cundina-
marca, de hecho, se caracte-
rizan globalmente por poseer 
estructuras agroindustriales o 
turísticas a nivel de Pymes: 

La Provincia de Gualivá está 
conformada por un conjunto 

de municipios del departamen-
to de Cundinamarca, Colom-
bia: Albán, La Peña, La Vega, 
Nimaima, Nocaima, Quebrada-
negra, San Francisco, Sasaima, 
Supatá, Útica, Vergara y Villeta, 
ésta última declarada su capi-
tal (ver gráfico 1).

En términos generales, los 
municipios que conforman la 

provincia de Gualivá se en-
cuentran localizados entre los 
800 y 2.000 metros de altitud, 
con una temperatura prome-
dio de 23 grados centígra-
dos. Dentro de los principa-
les productos de producción 
agrícola se encuentra el café, 
el plátano, el banano y los cí-
tricos. La región de Gualivá se 
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caracteriza por un desarrollo 
del sector turístico en el de-
partamento. Los municipios 
de Villeta, La Vega y, en me-
nor importancia, San Francis-
co cuentan con una afluencia 
importante de turistas y con 
la construcción de comple-
jos de turismo ecológico y 
de vivienda. Por otro lado, 
la provincia posee una de las 
producciones agrícolas más 
importantes dentro del plano 
departamental e igualmente 
en lo referido a la producción 
piscícola. Estas característi-
cas económicas permiten que 
la provincia posea la mayor 
cantidad de trabajadores re-
sidentes en el departamento 
(Gobernación de Cundina-
marca, 2004).

La Provincia de Magdalena 
Centro “se encuentra locali-

zada al occidente del depar-
tamento de Cundinamarca, 
limita por el norte con la pro-
vincia de Bajo Magdalena, por 
el sur con las provincias de 
Alto Magdalena, por el occi-
dente con las provincias de 
Tequendama y Gualivá, y por 
el oriente con el departamen-
to de Tolima (ver gráfico 2). 
Adicionalmente, cuenta con 
una fácil articulación con el 
municipio de Facatativá -capi-
tal de la provincia de Sabana 
Occidente-, uno de los mayo-
res centros económicos del 
departamento”(Cepec, 2011).

Tiene una extensión te-
rritorial de 123.776km, prin-
cipalmente en el área rural. 
Comprende los municipios de 
Beltrán, Bituima, Chaguaní, 
Guayabal de Síquima, Pulí, San 
Juan de Río Seco (cabecera de 

la provincia) y Vianí. Tiene una 
población total de 29.106 habi-
tantes (Dane, 2012), principal-
mente en las áreas rurales. Po-
see una tasa de analfabetismo 
rural del 13.9% y urbano del 
8.21%. Los años promedio de 
educación a nivel urbano son 
5.5 años y en el área rural 4.1 
años. En términos poblacio-
nales, en el año 2010, ambas 
provincias tenían el 5.5% del 
total de la población del de-
partamento de Cundinamarca 
con una participación del 4.3% 
(P. de Gualivá) y el 1.2% (P. de 
Magdalena Centro) respecti-
vamente. Las provincias con 
mayor distribución poblacional 
son Soacha (19.8%), Sabana 
Centro (17.7%) y Sabana de 
Occidente (15.2%), sumando 
más del 50% del total de la po-
blación del departamento.

Fuente: Base Cartográfica Secretaría de Planeación, Gobernación de Cundinamarca.

Gráfico1. Mapa de infraestructura de transporte 
provincia de Gualivá

Fuente: Base Cartográfica Secretaría de Planeación, Gobernación de Cundinamarca.

Gráfico 2. Mapa de infraestructura de transporte 
provincia de Magdalena Centro
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Como lo muestra el gráfi-
co 3, las provincias de Gualivá 
y Magdalena Centro cuentan 
con tasas muy bajas de per-
sonas con educación superior. 
En el caso de la Provincia de 
Gualivá, la tasa de la población 
con educación superior es del 

6.4%, mientras que la Provin-
cia de Magdalena Centro tiene 
una de sólo el 4.4%.

Estas cifras antes mencio-
nadas nos muestran por qué 
se está viendo afectada la ca-
pacidad de gerencia y de de-
sarrollo comercial de los pro-

ductores regionales. De esta 
manera, la capacidad para 
afrontar nuevas situaciones 
coyunturales de carácter in-
ternacional se vería afectada 
por la escasa formación de los 
trabajadores de las regiones 
del departamento.

Fases de la desarrollo de la investigación

Fase I: La primera fase 
creó como herramienta pri-
maria la conceptualización de 
la política departamental de 
competitividad y su relacio-
namiento con micro cadenas 
de producción. 

Fase II: La segunda fase 
tuvo como reto fundamental 
efectuar la recolección de la in-
formación estadística que per-
mitiera desarrollar el estudio 
de factibilidad exportadora. 

Fase III: Finalmente, la últi-
ma fase comprendió el análisis, 
depuración y construcción de 
un modelo estadístico lineal de 
ponderación de los cinco facto-
res de análisis propuestos para 
el análisis de la factibilidad ex-
portadora. 

Gráfico 3. Población con educación superior en las provincias de Cundinamarca como porcentaje 
de la fuerza laboral 

Fuente: Cepec, 2011, pág. 37.
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Gráfico 4. Estructura metodológica de la encuesta

Fuente: Moscoso y Libreros, 2011.
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Algunos resultados importantes

En términos generales, la 
encuesta desarrollada a los mi-
croproductores de las regiones 
Gualivá y Magdalena Centro 
desarrolla 29 preguntas abier-
tas y cerradas, de las cuales se 
usaron para adoptar y medir la 
probabilidad de éxito exporta-
dor 17 preguntas cerradas y 12 
abiertas que indicaban de ma-
nera concreta el uso cotidiano 
de cada uno de los instrumentos 
propuestos dentro de la encues-
ta como: la habilidad gerencial, 
la utilización de indicadores de 
productividad, la experiencia ex-
portadora, la calidad del capital 
humano en función de sus años 
de educación y el uso de las nue-
vas tecnologías (ver gráfico 4). 

Las provincias de Gualivá y 
Magdalena Centro tienen como 
actividades económicas princi-
palmente las relacionadas con 
el desarrollo de productos agrí-
colas. Entre las personas entre-
vistadas, el 16% se ocupaba del 
cultivo del café, otro 16% a la 
producción de panela y un 7% 
al cultivo de plátano. No obs-
tante, se presentan otras activi-
dades importantes en la región 
como turismo (3%), ganadería 
(3%), artesanías (3%), y confec-
ciones (4%).

Sin embargo, gran parte de 
los microproductores de las 
provincias de Gualivá y Magda-
lena Centro no posee registros 
contables actualizados (78%), o 
simplemente no los registra. Del 
mismo modo, el 80.5% de los 
entrevistados no recibe o solicita 
asesoramiento contable para el 
desarrollo de su actividad eco-
nómica. Esto demuestra que 

parte de los productores regio-
nales desconocen en la realidad 
cuánto dinero ganan o deben 
utilizar para el pago de los costos 
asociados a su producción.

En este mismo sentido, la 
encuesta reveló que el nivel 
de valor agregado (nivel de 
diferenciación de los produc-
tos elaborados con relación a 
aquellos de la competencia) 
es importante. Ahora, entre 

los principales problemas que 
encuentran los productores re-
gionales para desarrollar su ac-
tividad productiva menciona-
ron: el clima (20%), los precios 
de la gasolina (10%), el mal es-
tado de la vías (9%), el costo de 
los insumos (6%) y las plagas 
(5%). Sin embargo, el 54.75% 
de los encuestados no men-
cionó ningún procedimiento 
en particular que le permitiera 

Gráfico 5. Actividades económicas de las provincias de Gualivá y 
Magdalena Medio   

(%)

Otros (40%)

Confecciones (3%)

Turismo (3%) 

Café (16%)

Ornamentación (3%) 

Crianza de animales (3%) 

Panela (16%)
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Ganadería (3%)  

Fuente: Moscoso y Librero, 2011.

Gráfico 6. Microempresarios con
 alguna relación con el sector financiero  

(%)

Gráfico 7. Relación de los microproduc-
tores por tipo de entidad financiera  

(%)

No (42%)

Sí (58%)

Fuente: Moscoso y Librero, 2011.
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Gráfico 8. Porcentaje de bienes de capital 
para la producción de los 

microproductores (%)

Gráfico 9. Tipo de maquinaria usada por 
los microproductores para producir 

bienes (%)

No (28%)

Sí (72%)

Fuente: Moscoso y Librero, 2011. 0 20 40 60 
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elegir y definir a sus proveedo-
res de insumos, lo cual denota 
que no existe una tendencia a 
la optimización de los costos 
de producción para parte de 
los microproductores. De este 
manera, uno de los grandes 
problemas que estarían afron-
tando los productores de la 
región es la limitada capacidad 
para ser productivos en el corto 
plazo y así poder asegurar una 
oferta sostenible en el tiempo, 
factor determinante en térmi-
nos de comercio exterior. En 
el mismo sentido, el no poder 
cuantificar la producción im-
plica un problema estructural 
cuando se ofrece un producto 
a un comprador internacional.

Con relación al capital huma-
no, el nivel educativo de los tra-
bajadores de las provincias de 
Gualivá y Magdalena Centro es 

todavía muy bajo. El 50% posee 
niveles de educación de básica 
primaria, el 36% bachillerato, 
el 9% tecnológico y tan sólo el 
5% posee un nivel de formación 
profesional universitario. En la 
encuesta no se evidenciaron tra-
bajadores con niveles de forma-
ción a nivel de posgrado. El 58% 
de los microproductores ha acu-
dido a programas de formación 
empresarial, en especial con el 

Sena, la Federación de Cafete-
ros, las Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica Agropecuaria 
(Umatas), Fedepanelas, etc. El 
78% de los productores regiona-
les no posee o practica un pro-
ceso de selección de personal 
para sus empresas. Por último, 
el 96.25% de los encuestados 
comentó que no posee una se-
gunda lengua, así como ninguno 
de sus empleados. 

Resultados del modelo de
factibilidad exportadora

Los niveles de formalización 
son extremadamente bajos, a 
pesar del nivel de bancarización 
presente entre los encuestados 
(58%). Otro factor importante a 
señalar son las pocas habilida-
des financieras que presentan los 
microproductores y la no utiliza-
ción de registros contables que 
permitan establecer indicadores 
financieros. En términos genera-
les, las probabilidades de éxito 
exportador de los microproduc-
tores regionales es del 19.28%. 
En términos de productividad, 
gran parte de la muestra utiliza 
bienes de capital para el desarro-
llo de sus productos y considera 
que los mismos tienen un valor 

agregado importante (38%). Sin 
embargo, el 70% de los producto-
res no puede calcular de manera 
eficiente sus niveles de produc-
ción y se ven seriamente afecta-
dos por factores externos como 
el clima y la infraestructura vial. 
Entonces, la probabilidad de éxito 
dentro del módulo de producti-
vidad exportadora es del 35.8%. 
Por otro lado, los microproduc-
tores adolecen de conocimientos 
pertinentes en lo relacionado al 
comercio exterior y tan sólo el 
5.5% ha logrado exportar un bien 
a los mercados internacionales. 
La probabilidad de éxito exporta-
dor relacionado con el módulo de 
comercio exterior es del 14.39%.

Recomendaciones
En conclusión, la investiga-

ción estaba orientada a propo-
ner lineamientos que permitan 
a la Cámara de Comercio de 
Facatativá proponer y discutir 
elementos de políticas públi-
cas que transformen el apa-
rato productivo de la región y 
eleven la calidad de vida de los 
habitantes, siempre articula-
dos con políticas nacionales y 
regionales.

Promover la formalización 
de los microproductores de la 
región a través de la inscripción 
ante la Cámara de Comercio 
de Facatativá, instruyéndolos 
adicionalmente en los proce-
dimientos legales que les faci-
liten una eventual exportación, 
como la obtención del Registro 

Gráfico 10. Uso del internet relacionado 
con actividades laborales de los

microproductores (%)

Gráfico 11. Principales retos en el uso 
de TICs (%)

Fuente: Moscoso y Librero, 2011. 0 20 40 
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Único Tributario, el Registro de 
Productores Nacionales y Deter-
minación de Origen. 

Educar al microempresario 
en términos financieros em-
presariales. En este sentido, es 
necesario inculcar al produc-
tor llevar estados contables y 
financieros con un contador 
público. En caso de ser necesa-
rio, se deben crear cooperati-
vas que permitan asociar a los 
productores de las provincias a 
fin de reducir costos de contra-
tación de un contador titulado.

Consolidar alianzas y con-
venios entre la Cámara de Co-
mercio y el sector privado y 
público para la capacitación de 
los microempresarios en las 
áreas gerenciales, financieras y 
de productividad. Esto se pue-
de implementar con el sector 

privado por el lado del estable-
cimiento de convenios con las 
universidades y los centros de 
investigación del departamento; 
con el sector público la Cámara 
podría fortalecer la alianza con 
el Sena.

Crear sistemas de capacita-
ción aplicada que permitan al 
microproductor crear políticas 
de competitividad, con la aplica-
ción de modelos de organización 
empresarial, creación de valor 
agregado, aplicación de las TICs 
para el comercio exterior, crea-
ción de clústers o centros regio-
nales de desarrollo empresarial 
y promoción de la asociatividad 
con el objeto de reducir los cos-
tos asociados a la producción de 
un bien.

Mejorar el nivel educativo de 
los microproductores y emplea-

dos de la región, enfocando el 
emprendimiento y el comercio 
exterior como motor de su desa-
rrollo empresarial. 

Todo plan que pretenda 
transformar y ampliar la base 
exportable del país debe contar 
con una gran variedad de recur-
sos de financiamiento. De esta 
manera, proponemos la elabo-
ración de un documento que 
permita identificar las posibles 
fuentes de financiación de pro-
cesos de transformación pro-
ductiva tanto a nivel nacional, 
como a nivel externo. De esta 
manera, la Cámara de Comercio 
de Facatativá podría superar los 
obstáculos provenientes de la 
falta de recursos propios y dise-
ñar una política de transforma-
ción productiva sostenible en el 
largo plazo.
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Notas PrácticasN
Nuevas líneas de crédito de Bancóldex 
para el sector turismo e innovación empresarial

La primera línea de crédito, para la competiti-
vidad y productividad del sector turismo, cuenta 
con un cupo cercano a $150.000 millones y está 
orientada a Mipymes y grandes empresas del 
sector. Con estos recursos se podrán financiar 
las inversiones requeridas para el aumento de 
la capacidad de producción, adopción de nuevas 
tecnologías, consumo eficiente de energía, etc. 
También está orientada a proyectos de infraes-
tructura que incorporen criterios de sostenibili-
dad y aumento del valor agregado en la presta-
ción de servicios. La línea tiene un plazo máximo 
de doce años.

La segunda línea de crédito para la innovación, 
ofrecida por Bancóldex e iNNpulsa Colombia, tie-

La convocatoria EDI 04 tiene como objetivo co-
financiar proyectos de instituciones que fortalez-
can las capacidades de identificación, aceleración 
y acompañamiento del Emprendimiento Dinámico 
Innovador (EDI) en las diferentes regiones del país. 
EDI cuenta con un presupuesto total de $3.805 
millones y cada propuesta escogida podrá recibir 
hasta $500 millones. Ésta es la primera vez que en 
el país se destinan recursos de tal magnitud para 
el fortalecimiento de instituciones promotoras del 
emprendimiento.

Para acceder a los recursos, las instituciones 
deberán pasar dos análisis: uno de elegibilidad, 

ne un cupo total de $60.000 millones. Ésta busca 
promover la innovación empresarial y los recur-
sos se pueden utilizar para diferentes actividades 
que van desde la adquisición de patentes hasta la 
comercialización de productos nuevos o mejora-
dos. Las Mipymes, grandes empresas o institucio-
nes académicas podrán solicitar el crédito por un 
monto máximo de $3 millones.

Quienes estén interesados en estos cupos de 
crédito especiales pueden solicitarlos a través de 
los bancos, corporaciones financieras, coopera-
tivas financieras, ONGs financieras, cooperativas 
con actividad de ahorro y/o crédito, entre otros. 

consistente en el cumplimiento de requisitos y do-
cumentación, y otro de viabilidad, donde los pro-
ponentes presentarán su propuesta ante un panel 
de expertos. Las instituciones proponentes deben 
estar vinculadas a las Redes Regionales de Empren-
dimiento o al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (centros y grupos de investigación 
particulares, instituciones de educación superior, 
centros de desarrollo tecnológico, incubadoras de 
empresas de base tecnológica, etc). 

	 	 http://www.bancoldex.com	

http://www.innpulsacolombiacom/
?lang=es&opc=3&sel=2&id=9	

Mincomercio abre convocatoria para apoyar 
proyectos de emprendimiento



N

Coyuntura Pyme 66

Notas prácticas

El Fondo Nacional de Garantías recibe 
una inyección de capital de $40.000 millones

Durante el primer semestre de 2011 el Fondo Na-
cional de Garantías (FNG) otorgó garantías por un va-
lor de $2.4 billones y para el mismo período de 2012 
este monto ascendió a $3 billones. Sin embargo, esta 
buena evolución puede verse frenada, ya que el FNG 
se aproxima al límite de su capacidad de crecimiento 
a la hora de respaldar los créditos de las Pymes por 
medio de la emisión de garantías. Para enfrentar esta 
situación, el Ministerio de Hacienda desembolsó en 
la entidad alrededor de $40.000 millones. 

Según el doctor Juan Carlos Durán, presidente 
de la entidad, con estos recursos adicionales se es-
pera otorgar garantías por valor de $700.000 millo-
nes en los próximos años.

Para obtener una garantía del FNG, la Mi-
pyme interesada debe acudir al intermediario 
financiero ante el cual vaya a solicitar el crédi-
to, donde se le brindará la información reque-
rida y se atenderán los trámites para acceder a 
la garantía.

http://www.fng.gov.co/

El MinTICs impulsa el uso 
del comercio electrónico para el segmento Pyme

El Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (MinTICs) y Mercado 
Libre firmaron un acuerdo que impulsa el co-
mercio electrónico. Este consiste en que las em-
presas que participen en la iniciativa MiPyme 
digital (impulsada por el MinTICs) pueden acce-
der gratuitamente por doce meses a Mercado
Shops, una herramienta que ofrece alojamiento 

web, y un dominio propio y personalizado para 
ventas por Internet.

Esta iniciativa busca que las Pymes puedan es-
tablecer una tienda virtual y se fomente el comer-
cio electrónico en este segmento empresarial. Lo 
anterior permitirá que las Pymes involucradas re-
duzcan sus costos de transacción, aumenten las 
ventas y hagan más eficientes sus negocios. 

http://www.mintic.gov.co/

Gobernación del Valle del Cauca y MinTICs destinan 
recursos para promover el uso de tecnología en las Mipymes

$2.500 millones será la inversión realizada en el 
Valle del Cauca por parte de la Gobernación y el Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (MinTICs). El objetivo de esta inversión es 
promover el acceso y uso recurrente de la tecnolo-
gía en la actividad productiva de las Mipymes, para 
mejorar su competitividad a nivel regional, nacional 
e internacional. En particular, se busca aumentar el 

http://www.mintic.gov.co/

uso del internet en la producción y comercialización 
de los productos y servicios. 

La Secretaría de Telemática realizó una selec-
ción previa de 300 Mipymes en los 42 municipios 
del departamento para acceder a este beneficio. 
Se espera que la inversión facilite la conectividad, 
crecimiento y competitividad de las micro, peque-
ñas y medianas empresas vallecaucanas.
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Coyuntura Pyme. Bienveni-
do a Coyuntura Pyme doctor 
Domínguez. Usted se encuen-
tra al frente de Confecámaras 
desde 2011. ¿Cuál es su ba-
lance del desempeño de esta 
institución? ¿Cuál es el enfo-
que actual de Confecámaras y 
objetivos de la institución en 
el corto y mediano plazo?

Julián Domínguez Rivera.
Desde nuestra llegada procu-
ramos darle un nuevo foco a 
la Confederación Colombia-
na de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras), el cual se 
caracteriza por trabajar por 
la competitividad del país a 
nivel regional y nacional. He-
mos trabajado en este tema 
focalizándonos en la innova-
ción empresarial, la formali-
zación empresarial y el em-
prendimiento. 
Es allí en donde nosotros 
podemos agregar mayor va-
lor. En este orden de ideas, 
estamos trabajando conjun-
tamente a través de la Red 
de Cámaras de Comercio. 
Esta red hace que las mejo-
res prácticas de una cámara 
de comercio se transfieran 
a otra, como la eficiencia 
operativa y los avances que 
se tienen en ciertos proyec-
tos. A su vez, Confecámaras 

Entrevista PymeE

Presidente de Confecámaras

Julián 
Domínguez Rivera
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Entrevista

coordina la agenda del siste-
ma regional de competitividad 
con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y articula-
mos las Comisiones Regionales 
de Competitividad, donde las 
Cámaras de Comercio ejercen 
las secretarías técnicas. 

 Hemos logrado realizar ca-
torce alianzas con diversos ac-
tores públicos y privados, con 
miras a trabajar mancomuna-
damente y en red por estos 
propósitos. Por ejemplo, en 
materia de formalización em-
presarial tenemos una alianza 
con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, y a partir 
de la Ley 1429 de 2010 (ley 
para darle beneficios a los em-
presarios informales y atraer-
los a la formalidad) se han 
beneficiado más de 373.302 
unidades empresariales. 

En materia de construir nue-
vas empresas, esto ha servido 
para su creación. Para aquellas 
empresas que estaban crea-
das de manera informal, se ha 
permitido que vengan a la for-
malidad. También han salido 
del sistema aquellas empresas 
que ya no querían pertenecer 
al mismo. Esto ha sido clave en 
todo este proceso porque una 
manera de mostrar efectividad 
en la formalización laboral es 

implementar cauces de entra-
da, pero también cauces de sa-
lida. Esto permite que las em-
presas no queden atrapadas en 
un registro, generando gastos a 
quienes llevamos los registros 
en el país y un peso muerto a 
todos esos inconvenientes.

También hemos trabajado 
en temas de emprendimien-
to con las cinco Cámaras de 
coordinación regional. Estas 
Cámaras han venido lideran-
do un proceso para buscar 
emprendimiento de alto im-
pacto, es decir, emprendi-
mientos que obedeciendo a la 
vocación productiva de cada 
región, generen empresas o 
clusters que realmente con-
tribuyan al crecimiento de la 
productividad regional. 

Ya hay un diagnóstico y 
unas conclusiones muy intere-
santes, en donde el empren-
dimiento se ve frustrado en 
primer lugar por razones de 
tipo cualitativo. Hay un temor 
a darle una segunda oportuni-
dad a quien fracasa en la acti-
vidad empresarial, sin tener 
en cuenta que el individuo que 
fracasa es una persona que 
tiene un gran conocimiento 
acumulado. En particular, de 
cada diez emprendimientos 
más o menos el 60% de ellos se 

frustra, pero ese conocimiento 
acumulado es muy importante 
para nuevos emprendimien-
tos. El tercer factor es que no 
hay unas reglas de juego que 
hagan acompañamiento inte-
gral al emprendedor. 

Así, el emprendedor tiene 
una connotación muy específi-
ca y las reflexiones sobre estos 
temas del emprendimiento, de 
la formalización y la innova-
ción, nos han llevado a pensar 
que hay unos factores socioló-
gicos que propician una cultura 
de competitividad. Como nos 
decía el profesor Javier Sala-i-
Martin, en nuestra asamblea 
realizada recientemente en 
Cartagena: “hay que trabajar 
mucho por los niños, fomen-
tando el espíritu de la compe-
titividad y de la innovación”. Es 
importante que los niños sean 
estimulados para que sean 
creativos, para tener iniciati-
vas, para dejarlos soñar y que 
tengan ideas. Éste también ha 
sido nuestro foco al promover 
emprendimientos que tienen 
que ver con el sustento fami-
liar y de autosostenibilidad. 
Hemos trabajado en este tema 
haciendo capacitaciones y ta-
lleres, que permitan mejorar la 
eficiencia de esos emprende-
dores pequeños.

 En particular, de cada diez empren-
dimientos más o menos el 60% de 
ellos se frustra, pero ese conocimiento 
acumulado es muy importante para 
nuevos emprendimientos.
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Por último, hemos trabajado 
temas que tienen que ver con 
la innovación. Especialmente 
hemos desarrollado convenios 
con Colciencias y con Innpulsa, 
para promover emprendimien-
tos innovadores a nivel nacio-
nal, y de la mano de Colciencias 
llevar esta idea a las regiones. 
Creemos que de esta manera 
estamos sembrando una nue-
va cultura alrededor de estos 
tres focos que tiene Confecá-
maras para la competitividad. 
Así, nuestra misión ha sido re-
dinamizar, a través de la Red de 
Cámaras, el sistema de compe-
titividad que estaba en algunos 
casos inactivo. 

C. P. En este contexto, ¿cuál ha 
sido el papel de Confecámaras 
en la actividad empresarial de 
las pequeñas y medianas em-
presas del país?

Julián Domínguez Rivera. 
El 99% de las empresas matri-
culadas y afiliadas a las Cáma-
ras de Comercio son micro, pe-
queñas y medianas (Mipymes), 
entonces las Cámaras de Co-
mercio están volcadas a estas 
empresas. El empresario gran-
de demanda otro tipo de servi-

cios, como actividades de tipo 
regulatorio, actividades para 
tener un entorno favorable a 
su actividad, teniendo defini-
dos sus factores de eficiencia 
productiva. En cambio las Mi-
pymes solicitan a las Cámaras 
que les agreguen valor en los 
temas de eficiencia productiva 
y competitividad, debido a que 
no tienen la capacidad interna 
de generar valor alrededor de 
estos temas.

Dado lo anterior, tenemos 
programas enfocados en las 
Mipymes que se hacen en con-
junto con las Cámaras de Co-
mercio. Por ejemplo, hay 70 
programas de emprendimiento 
que han permitido crear 7.933 
empresas, siendo la mayoría 
micro y pequeñas empresas. 
Existen 48 programas en cultu-
ra de gestión de innovación con 
14.724 beneficiarios. En mate-
ria de fortalecimiento empre-
sarial, que son programas para 
evitar que las empresas colap-
sen, hay 147.400 beneficiarios.

A su vez, estamos trabajan-
do en 29 programas de voca-
ción productiva para promo-
cionar los clusters con 27.287 
beneficiarios. 

Para mejorar el escalafón de 
facilidad para hacer negocios 
(Doing Business), tenemos 31 
programas para simplificar los 
trámites, y contamos con 19 
programas de atracción de in-
versión regional que han apoya-
do la creación de 5.309 empleos 
en el país. Es así como venimos 
articulando el trabajo en red 
cada vez más focalizados en es-
tos temas, en donde la ejecución 
está a cargo de las cámaras. 

C. P. Sabemos que Confecáma-
ras también viene realizando 
un trabajo importante a nivel 
regional ¿Cómo se ha dado 
este proceso?

Julián Domínguez Rivera.
Nosotros agregamos valor a 
esa actividad y los programas 
mencionados a través de alian-
zas público-privadas, en donde 
facilitamos que todas las cá-
maras tengan el mismo deno-
minador común con el fin de 
bajar ese conocimiento a nivel 
regional. Tenemos un equipo 
coordinador en los temas de 
competitividad, con el cual se 
articula y transfiere conoci-
miento para que estos progra-
mas sean muy eficientes.

Se destacan las Comisiones 
Regionales de Competitividad, 
las cuales vienen desde hace 
seis años construyendo agendas 
regionales y priorizando las ne-
cesidades de cada región. Para 
ellas se realizó un trabajo de ca-
tegorización en donde se iden-
tificaron cuatro categorías. Este 
fue un trabajo muy interesante 
de diagnóstico que se hizo con 
la Dirección Nacional de Planea-
ción, identificando los diversos 

Julián Domínguez Rivera (presidente de Confecámaras) y Alejandro Vera (vicepresidente
 de Anif).
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estados de desarrollo de esas 
Comisiones Regionales de Com-
petitividad. Así, en una comisión 
hay más articulación público-
privada y hay más participación 
de actores. En otras tenemos la 
dificultad de que hay muy bue-
na participación empresarial, 
pero muy baja participación ins-
titucional, y viceversa. Nuestro 
papel es llevar a todas las comi-
siones regionales al estado de 
desarrollo de las primeras.

Vemos con mucha satisfac-
ción que a partir del trabajo de 
reactivación de las Comisiones 
Regionales de Competitividad, 
se está logrando una gran acti-
vidad en todo el país. Esto tiene 
íntima relación con las regalías, 
porque los OCAD (Órganos Co-
legiados de Administración y 
Decisión) tienen la facultad de 
definir los proyectos. Sin em-
bargo, los cheques de los pro-
yectos están en los bolsillos de 
los alcaldes y de los gobernado-
res, y las comisiones regionales 
son comités consultivos regio-
nales de los OCAD. 

El papel de estas Comisio-
nes Regionales se vuelve muy 
importante, y en ese orden de 
ideas creemos que es un es-
tímulo grande para que real-
mente puedan dar opinión 
sobre la oportunidad y conve-
niencia de los macroproyectos. 

En este contexto, hemos 
venido dando apoyo a la for-
mulación y gestión de proyec-
tos a nivel local, con trabajos 
que permiten mostrar cómo 
es posible que desde la región 
se formulen proyectos. Esto lo 
estamos llevando a cabo con 
el apoyo del Gobierno, a través 
de talleres donde se evalúan los 
proyectos en formulación y se 

engorrosos. De esta forma, las 
comisiones regionales deben 
contribuir a que haya mayor 
definición en estos temas que 
son fundamentales para las re-
giones, y en donde los mayores 
beneficiados son las Pymes que 
hacen parte de sectores pro-
ductivos donde la ejecución va 
a dar trabajo. 

Indudablemente la ejecu-
ción regional también depende 
de empresarios locales que se 
verán beneficiados por la eje-
cución de los proyectos y ese 
trabajo local genera desarrollo. 

Así, creemos y estamos lla-
mando la atención de estas 
Pymes para que estén muy 
atentas a la formulación de los 
proyectos y los procesos de eje-
cución que vengan después, ya 
que ellos van a ser los principa-
les beneficiados.

C. P. Confecámaras también 
adelanta una labor importan-
te en materia de formación 
y educación a las empresas, 
¿Cuál es el balance de este 
proceso? ¿Qué aspectos de-
ben trabajarse a nivel público 
y privado para fortalecer a las 
Pymes desde la capacitación?

Julián Domínguez Rivera. 
Nuestra principal preocupación 
es hacer conciencia de que es 
necesario para el empresario 
vincularse al desarrollo regional. 
Generalmente los empresarios 
son muy buenos para adelantar 
sus procesos productivos, pero 
pierden de vista la importancia 
de agruparse para gestionar te-
mas de desarrollo regional, por-
que no perciben claramente que 
eso los beneficia a ellos. 

realizan programas de ajustes 
para que los proyectos sean 
realmente bien formulados y 
puedan tener receptividad por 
parte de los OCAD.

C. P. Actualmente Confecáma-
ras adelanta una agenda con las 
cámaras regionales para impul-
sar proyectos de innovación e 
infraestructura con los recursos 
del Sistema General de Regalías 
¿En qué consiste dicha iniciati-
va? ¿Cómo pueden las Pymes 
vincularse a estos proyectos?

Julián Domínguez Rivera.
Frente a etapas de desacelera-
ción de la actividad económica 
que vive el país este año, las 
regalías van a ser la gran opor-
tunidad para la reactivación de 
nuestra economía. En particular, 
nos parece que por medio del 
gasto público deben inyectarse a 
la economía recursos que mejo-
ren la actividad productiva.

Existen muchos recursos a 
nivel nacional para regalías en 
salud y vivienda, pero los ni-
veles de ejecución a veces son 
muy bajos porque existe un te-
mor a desarrollar procesos muy 

Frente a etapas  
de desaceleración de 
la actividad econó-
mica que vive el país 
este año, las regalías 
van a ser la gran 
oportunidad para la 
reactivación de nues-
tra economía. 
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Más que programas de ca-

pacitación, lo que nosotros es-
tamos haciendo es enseñando 
que la actividad empresarial 
es función directa también de 
la competitividad regional y de 
la competitividad empresarial. 
A través de las Cámaras de Co-
mercio que tienen directamen-
te la ejecución de programas de 
formación o de consultoría, en-
tre otros, estamos sembrando 
en todos esos procesos la con-
ciencia de que es indispensable 
volver el emprendimiento e in-
novación una cultura que esté 
en el ADN de las Mipymes.

El emprendimiento surge de 
las mismas empresas a través 
de Spin-Off de sectores don-
de la misma empresa propicia 
nuevos emprendimientos. Así 
ha ocurrido en empresas co-
lombianas como Carvajal, como 
Promigas, que de la misma em-
presa y en la actividad principal, 
el emprendimiento es propicia-
do y surge una nueva empresa. 

Nunca cesaremos de insistir 
en que las empresas deben te-
ner una conciencia del empren-
dimiento y de la innovación.

Acaba de salir una encuesta 
del Dane donde se muestra que 
hay un bajo nivel de innovación 
en nuestras empresas. Por su 
parte, el nivel de nuestras em-
presas exportadoras es muy 
bajo, pero al mismo tiempo un 
factor muy halagüeño es que 
el 80% de las micro y pequeñas 
empresas exportadoras (que 
son 10.000) está exportando 
hasta US$1.000.000. 

Estos resultados muestran 
que hay un espíritu de empren-
dimiento en nuestras empresas 
que no depende del tamaño. 
Esto nos llena de ilusión y es ne-

contribuya a la competitividad 
de las Pymes?

Julián Domínguez Rivera. 
Confecámaras ha venido tra-
bajando en temas de gober-
nabilidad hace muchos años y 
es la abanderada en temas de 
buen gobierno corporativo en 
Colombia, en conjunto con la 
Bolsa de Valores de Colombia.

Lo que se ha logrado es que 
la gran empresa se vincule de 
una manera muy determinante 
en los temas de gobierno corpo-
rativo, especialmente las empre-
sas que están listadas en bolsa. 

Sin embargo, nuestra gran 
preocupación ahora es cómo 
logramos que las buenas prác-
ticas del gobierno corporativo 
también se den en las Pymes. 

cesario que parte de la actividad 
del Gobierno y también de la 
actividad de la Red de Cámaras 
de Comercio se focalice en la 
promoción de las exportaciones. 
Qué bueno que esas 8.000 micro 
y pequeñas empresas, al cabo 
de dos o tres años, exportaran 
ya no hasta US$1.000.000 sino 
US$4.000.000 cada una. Esto es 
un propósito fundamental y este 
tipo de tareas son las que esta-
mos trabajando desde Confecá-
maras para la región colombiana.

C. P. Hace varios años la enti-
dad viene trabajando en la pro-
moción del gobierno corporati-
vo en las empresas, ¿Por qué es 
importante esta herramienta? 
¿Cómo puede ser el gobierno 
corporativo un elemento que 

Es indispensable volver el emprendimiento 
e innovación una cultura que esté en el ADN  
de las Mipymes.
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Para esto, estamos trabajando 
fundamentalmente con em-
presas cerradas y de familia. En 
este programa trabajamos con 
100 empresas para que adquie-
ran estas prácticas de buen go-
bierno corporativo y al mismo 
tiempo se fortalezcan en su ac-
tividad de régimen de gobierno 
familiar, porque la mayoría de 
nuestras empresas son familia-
res, y eso ocurre no solamente 
aquí si no en el mundo. Esto es 
muy importante para evitar las 
dificultades que surgen en las 
empresas familiares cuando en-
tran a administrar las segundas 
y terceras generaciones.

También estamos trabajando 
en un programa para crear in-
centivos para las empresas que 
tienen buen gobierno, por ejem-
plo, vamos a firmar con el Banco 
de Colombia la posibilidad de 
crear un producto financiero, 
para que las empresas que tie-
nen prácticas de buen gobierno 
corporativo tengan una tasa di-
ferencial. Esto debido a que en el 
análisis de riesgo financiero son 
empresas que deben ser consi-
deradas con menor riesgo que 
aquellas que no tienen prácticas 
de esta índole y donde la toma 
de decisiones es más compleja. 

C. P. En Colombia sabemos que 
las Mipymes conforman la ma-
yor parte de la estructura em-
presarial, pero no tenemos ci-
fras oficiales sobre cuántas son, 
ni conocemos cómo se distri-
buyen en el territorio nacional. 
¿Qué nos puede decir Confecá-
maras con respecto a la estruc-
tura empresarial del país? 

Julián Domínguez Rivera.
De acuerdo con las empresas 
registradas en las cámaras de 
comercio en todo el país, un 
95.14% son microempresas, un 
3.69% son pequeñas empresas, 
un 0.89% empresas medianas y 
tan sólo un 0.28% son empresas 
grandes. A nivel regional esto 
varía un poco, por ejemplo, el 
departamento del Cesar cuenta 
con un 98% de microempresas. 

Si uno supone que la infor-
malidad en Colombia es del or-
den de un 50%-55% y en nues-
tros registros tenemos un total 
2.584.268 empresas registradas, 
esto quiere decir que hay más o 
menos 5.000.000 de empresas.

C. P. Desde la experiencia de 
Confecámaras, ¿qué caracterís-
ticas y factores propician la com-
petitividad de una empresa?

Julián Domínguez Rivera. La 
empresa competitiva es aque-
lla que sabe a ciencia cierta 
cómo está el mercado, el perfil 
del consumidor y el perfil de 
consumo de su empresa. 

El principal factor de la 
competitividad es el mercado, 
en consecuencia lo que hemos 
observado es que la empre-
sa competitiva es la que sabe 
entender el mercado y logra 
que transversalmente las per-
sonas que están en la organi-
zación entiendan el mercado y 
la esencia de la empresa. Este 
asunto no es fácil porque en 
nuestras empresas, especial-
mente Mipymes, un empren-
dedor inicia la actividad y vin-
cula a algunos miembros de su 
familia, pero él es quien lo sabe 
todo y lo hace todo. 

El segundo factor es lograr 
que la organización se compe-
netre con la esencia de la em-
presa y, así, alinear la empresa 
con el mercado. 

El tercer factor es entender 
que para tener empresas de 
clase mundial, se necesita ac-
tuar colectivamente para po-
der avanzar con los problemas 
comunes o bien sea para hacer 
más eficiente toda la agrupa-
ción o cluster. Por ejemplo, la 
producción de azúcar en Co-
lombia se hace fundamental-
mente desde el Valle del Cauca 
y el costo del flete por tonela-
da de azúcar entre el Valle del 
Cauca y la costa Caribe es de 
$150.000 por tonelada. Sin em-
bargo, traer el azúcar desde el 
puerto de Santos en Brasil has-
ta la costa Caribe vale $70.000 
la tonelada. Por su parte, la 
cuarta parte del consumo de 
azúcar en el país es de la costa 
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principalmente por Brasil y no 
por productores colombianos,  
debido a una dificultad de flete. 
Para mejorar esta situación, el 
conglomerado de empresas de-
bería trabajar en conjunto para 
lograr eficiencia logística, así 
como mayores volúmenes de 
abastecimiento y de producción 
que permitan bajar los fletes.

C. P. De acuerdo con el Ministe-
rio de Trabajo, en 2011, gracias a 
la Ley de Formalización y Primer 
Empleo (Ley 1429 de 2010), se 
crearon más de 44.000 empresas 
en todo el país y unos 395.000 
empleos para jóvenes. ¿Cree 
usted que esta ley ha tenido el 
impacto esperado en materia de 
formalización, tanto empresarial 
como laboral? ¿Cómo han fun-
cionado las brigadas de formali-
zación que vienen adelantando?

Julián Domínguez Rivera. 
Nosotros tenemos un convenio 
con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo para un pro-
grama que se une a los otros 
programas que tenemos en las 
Cámaras de Comercio. Son las 
Brigadas por la Formalización. 
Este programa se asemeja a 
uno existente en la ciudad de 
Cali que se llama “Rutas por la 
Formalización Empresarial”.

Por su parte, la informalidad 
es una moneda con dos caras. 
Por un lado la informalidad em-
presarial y por otro lado la in-
formalidad laboral. De esta for-
ma, no puede haber formalidad 
laboral si el empresario que lo 
contrata no es formal, por eso 
a nosotros nos interesa tanto 
seguir trabajando este tema. Si 
nosotros tenemos empresarios 

formales, tendremos trabaja-
dores formales y todos los da-
tos de subempleo o de empleo 
precario tenderán a superarse. 

Sin embargo, el reto es muy 
grande y existen sectores, por 
ejemplo en el campo, donde 
es muy difícil la formalidad la-
boral y donde hay que profun-
dizar aún más en este trabajo 
por la formalización. Nuestro 
papel en esas dos caras de la 
moneda se asocia a ayudar al 
patrono, pues creemos que 
empresarios formales forman 
trabajadores formales.

C. P. Hablando de formaliza-
ción empresarial y laboral, se 
ha presentado recientemente 
un debate sobre el tema de los 
parafiscales. El ministro Cárde-
nas se atrevió a decir que los 
parafiscales son en parte los 
responsables de la informalidad 
por los altos costos laborales 
que generan. Por su parte, el 
Vicepresidente afirmó que no 
es adecuado acabar con los pa-
rafiscales ya que eso podría po-
nerle fin al ICBF. Anif cree que 
los parafiscales son, en parte, 
los que incentivan los procesos 

actuales de informalidad. ¿Cuál 
es su opinión respecto al tema?

Julián Domínguez Rivera. 
No me cabe duda de que el sa-
lario es un factor de competi-
tividad y las cargas positivas al 
salario afectan la competitivi-
dad. No obstante, no creo que 
suprimir los parafiscales sea el 
camino para enfrentar el tema 
de la informalidad laboral. 

Creo que hay otros factores 
que pueden producir el mismo 
efecto. Por ejemplo, regular el 
trabajo parcial o el trabajo por 
horas, permitir que las contri-
buciones por la parafiscalidad 
misma sean a través de traba-
jos que no impliquen el pago 
del salario mínimo. 

El fraccionamiento de la fuer-
za laboral produciría un muy 
buen impacto en materia de 
la reducción de costos, porque 
parte del problema es que se en-
tiende que el trabajo formal es 
aquel cuyo trabajador gana un 
salario mínimo y no el trabajador 
que gana menos de un salario 
mínimo. Allí hay oportunidades, 
porque los empresarios se inhi-
ben de la contratación formal en 
parte por la parafiscalidad que 
incrementa los costos y en parte 
porque no pueden contratar par-
cialmente trabajadores. 

C. P. Este año se han dado gran-
des dificultades en las eleccio-
nes de las juntas directivas de 
algunas Cámaras de Comercio, 
donde se habla de corrupción 
al interior del esquema de elec-
ción. ¿Ya se ha superado plena-
mente este problema? ¿Qué se 
debería hacer para blindar estos 
procesos tan importantes al in-
terior de la Red de Cámaras?

Nuestro papel  
en esas dos caras  
de la moneda se  
asocia a ayudar al  
patrono, pues  
creemos que  
empresarios  
formales forman  
trabajadores  
formales.
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Julián Domínguez Rivera.
Nosotros tenemos 57 Cámaras 
de Comercio en el país. En 7 
Cámaras de Comercio empeza-
mos a detectar que había unos 
registros atípicos y al investigar 
por esos registros encontra-
mos que había algunos que no 
correspondían a empresarios. 
Esto mostraba la clara intención 
de inscribir personas para que 
votaran en las elecciones, sin 
tener la calidad de empresarios.

Denunciamos este hecho al 
país y logramos que el Gobier-
no Nacional nos acompañara en 
este proceso. Lo que queremos 
es ir más allá. Venimos solici-
tando reglas más estrictas para 
blindar la gobernabilidad de las 
Cámaras de Comercio y fortale-
cerlas, para que ante la detec-
ción de cualquier posibilidad de 
fraude puedan obrar directa-
mente y excluir de los registros 
a esas personas que quieran su-
plantar la condición de empresa-
rios. También cualificar las juntas 
directivas de las Cámaras de Co-
mercio. Es decir, tener verdade-
ros empresarios de trayectoria y 
de solvencia moral en las juntas 
directivas, sin importar el tipo o 
tamaño de empresa que dirijan. 
Los empresarios son personas 
líderes en sus comunidades, em-
presarios con mucha solvencia 
moral y profesional, y con am-
plia experiencia. 

Dado esto, hemos constitui-
do una mesa de trabajo para 
desarrollar conjuntamente es-
tos temas con la Superinten-
dencia de Industria y Comercio, 
y con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, que ya se 
inició la semana pasada.

C. P. En Coyuntura Pyme también nos gusta saber de la vida per-
sonal de las personas al frente de las principales instituciones del 
país, si nos lo permite. ¿A qué dedica su tiempo libre? ¿Cuáles 
son sus hobbies?

Julián Domínguez Rivera.Estoy muy contento en Bogotá y 
aprovecho para vincularme a la gran oferta cultural de la ciu-
dad. Me encanta la música y el campo, en consecuencia Bogo-
tá me brinda la oportunidad de acércame a la vida rural. Cada 
vez que puedo me voy para una pequeña finca que recién he 
adquirido y que con mucha ilusión estoy construyendo, donde 
tengo el disfrute de los animales y el verde.

Tengo una gran afinidad por los caballos y cada vez que 
puedo monto a caballo. Asimismo, tengo una colección de 
réplicas de caballos que he reunido de distintas partes del 
mundo. 

Mi familia directa está aquí en Bogotá y disfruto mucho de 
la compañía de mi hija y de mi nieta. Por supuesto, siempre 
con la lectura que es mi gusto principal, me encanta leer.

C. P. Muchísimas gracias. 

A nivel Personal


