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E Editorial

Resultados del informe Doing Business 2014

Entorno empresarial 
en Colombia:

El Banco Mundial elabora anualmente un reporte acerca de las regulaciones que afec-
tan el clima de los negocios en diferentes países del mundo. En éste se evidencian 
los obstáculos más importantes para el desarrollo de actividades empresariales. 

El informe Doing Business 2014, con cifras actua-
lizadas a junio de 2013, ubicó a Colombia en el pues-
to 43 entre 189 países en el ranking mundial de faci-
lidad para hacer negocios. Así, el país ocupó el tercer 
lugar en el ranking regional (32 países de América La-
tina y El Caribe), precedido por Chile y Perú (puestos 
34 y 42, respectivamente), ver cuadro adjunto. 

Este reporte enfatiza su análisis principalmente 
en la perspectiva de vida de las pequeñas y media-
nas empresas, teniendo en cuenta las regulaciones 

que influyen en su operación. Así, el informe clasifica 
las economías según diez áreas de regulación: i) aper-
tura de empresas; ii) manejo de permisos de cons-
trucción; iii) obtención de electricidad; iv) registro de 
propiedades; v) obtención de crédito; vi) protección 
al inversionista; vii) pago de impuestos; viii) comer-
cio transfronterizo; ix) cumplimiento de contratos; y 
x) resolución de insolvencia.

En el último año, Colombia ganó 2 puestos en el 
ranking mundial de facilidad para hacer negocios (del 

Haciendo negocios: ranking entre 189 países
(2012-2013)

Aspectos regulatorios
PerúColombia Chile 

2012 2013 Ascenso (+)
Descenso (-) 2012 2013 Ascenso (+)

Descenso (-) 2012 2013 Ascenso (+)
Descenso (-)

Apertura de empresas
Obtención de electricidad
Manejo de permisos de construcción
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección al inversionista
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia

61
134

27
52
70

6
99
91

154
21

79
101

24
53
73

6
104

94
155

25

Igual

-18
33

3
-1
-3

-5
-3
-1
-4

32
40
84
55
53
32
36
48
70
98

22
43

101
55
55
34
38
40
64

102

Igual

10
-3

-17

-2
-2
-2
8
6

-4

60
77
86
19
23
13
85
60

115
106

63
79

117
22
28
16
73
55

105
110

12

Facilidad para hacer negocios 45 43 2 37 34 3 43 42 1

-3
-2

-31
-3
-5
-3

5
10
-4

Fuente: Banco Mundial - Ranking Doing Business 2013-2014.
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45 al 43). No obstante, a pesar de esta escalada a ni-
vel general, el país desmejoró en 7 de las 10 áreas 
regulatorias: apertura de empresas, registro de pro-
piedades, obtención de crédito, pago de impuestos, 
comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos 
y resolución de insolvencia. 

La principal caída de Colombia fue en la aper-
tura de empresas, donde se perdieron 18 puestos, 
pasando del 61 al 79. Esto representa una mala no-
ticia para el país si se tiene en cuenta que este rubro 
venía mostrando un desempeño muy favorable en 
los últimos años. En efecto, entre 2006 y 2012 el 
país había ganado 29 puestos, escalando del lugar 
90 al 61 (ver Actualidad Pyme No. 58 de junio de 
2013). Este descenso fue consecuencia del incre-
mento en el tiempo que demanda este proceso, el 
cual pasó de 13 días en 2012 a 15 en 2013. A esto 
debe agregarse el crecimiento en el número de pro-
cedimientos requeridos para abrir una empresa, el 
cual aumentó de 8 a 9 durante el mismo período. 
De todas maneras, el país se encuentra por debajo 
del promedio de América Latina en los días requeri-
dos para abrir una empresa (32), y alcanza la misma 
cifra en el número de procedimientos solicitados 
que el resto de países de la región (9). Si compara-
mos estas cifras con los niveles que, en promedio, 
tuvieron Chile y Perú, encontramos un rezago en 
la cantidad de procedimientos exigidos (9 vs. 6 de 
estos dos países), y una equivalencia en el tiempo 
empleado para la apertura de empresas (15 días). 

Otro aspecto que empeoró significativamente en 
Colombia en el último año fue el pago de impues-
tos. Históricamente, el país ha mostrado un rezago 
en esta variable y en el último año esta tendencia se 
confirmó tras la baja de 5 puestos en el ranking, pa-
sando del lugar 99 al 104 (mientras que Chile ocupó 
la posición 38 y Perú la 73). Lo anterior podría expli-
car, en parte, la baja presión tributaria del país, lle-
gando apenas al 14% del PIB vs. el 17% del promedio 
regional. Esto se sumó a la caída de 4 lugares en la re-
solución de insolvencia, donde se dio una baja de la 
posición 21 a la 25 entre 2012 y 2013. Sin embargo, 
cabe destacar que el país todavía se encuentra bien 
ubicado en este rubro, si se compara con los datos 
registrados por Chile (102) y Perú (110).

Adicionalmente, otra área en la cual el país no se 
ha caracterizado por tener un buen puntaje es el co-
mercio transfronterizo, en donde se observó un re-
troceso de tres puestos, del 91 al 94, contrastando 

con el puesto 40 de Chile y el 55 de Perú de la últi-
ma medición. Asimismo, en la obtención de crédito 
se dio un descenso del lugar 70 al 73. En este caso, 
la baja profundización financiera de Colombia (40% 
en la relación crédito/PIB en 2013 vs. 76% en Chile) 
sigue siendo una restricción de crecimiento empre-
sarial. Finalmente, en materia de cumplimiento de 
contratos se descendió un puesto, empeorando aún 
más la ya delicada situación de Colombia en este 
frente (posición 155). 

Pese a lo anterior, en el último informe se evi-
denciaron progresos significativos en dos áreas que 
ayudan a explicar la subida de Colombia, a nivel ge-
neral, en el ranking de facilidad para hacer nego-
cios. Por ejemplo, en la obtención de electricidad se 
presentó un fuerte incremento de 33 puestos entre 
las mediciones de 2013 y 2014. Esto último se expli-
ca en gran medida por el descenso que presentaron 
los costos como porcentaje del ingreso per cápita 
en esta área regulatoria, los cuales disminuyeron en 
453pp (bajando del 995% al 542%). En este caso, la 
reducción tarifaria (eliminación de la sobretasa de 
energía del 20%) mandada por la Ley 1430 de 2010 
influyó positivamente a nivel empresarial (ver Co-
mentario Económico del Día 25 de febrero de 2014). 
Sin embargo, vale aclarar que el país todavía ocupa 
un puesto muy bajo en la calificación de esta varia-
ble (101), similar al de América Latina (100), pero 
muy inferior al de Chile (43) y Perú (79). 

Además, hay que destacar el ascenso que al-
canzó el país en materia de manejo de permisos de 
construcción, subiendo del puesto 27 al 24 entre 
2012 y 2013. Así, el país se consolida como uno de 
los líderes regionales en la materia. 

En síntesis, el informe Doing Business 2014 mos-
tró que el país mejoró su posición en el ranking de 
facilidad para hacer negocios, subiendo del lugar 45 
en 2012 al 43 entre 189 países en 2013. No obstante, 
la evaluación desagregada del último año no resultó 
tan satisfactoria, pues se desmejoró en 7 de las 10 
áreas regulatorias medidas. Específicamente, aspec-
tos como el pago de impuestos, el comercio trans-
fronterizo y el cumplimiento de contratos muestran 
un retraso significativo si se compara con los valores 
registrados por Chile y Perú. Allí deberían concen-
trarse muchos de los esfuerzos de política pública de 
los próximos años, con el fin de hacer del país un lu-
gar más competitivo para hacer negocios en la región 
y favorecer el crecimiento empresarial. 
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Dinámica de las Pymes a nivel regional

En su pasada edición del primer semestre de 
2013, la Gran Encuesta Pyme (GEP) completó 
la tercera medición a nivel regional para las 
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín,  y la segun-
da medición para el caso de Pereira. Esto nos 
permite hacer un seguimiento al desempeño 
que han mostrado las Pymes a lo largo del 
período 2010-II-2012-II.

Adicionalmente, esta última medición a nivel 
regional incluyó por primera vez el cálculo del 
Indicador Pyme Anif (IPA). Dicho indicador re-
sume el clima económico de las Pymes a tra-

vés de comparar las variaciones en: i) el índice de situa-
ción económica; ii) el volumen de ventas; iii) las 
expectativas de desempeño; y iv) las expectativas de 
ventas (ambas para el siguiente semestre). Lo anterior 
permite evaluar la situación económica de las Pymes 
en las cuatro ciudades donde se hizo una profundiza-
ción, complementando el análisis general del país que 
ofrece el IPA nacional.

En esta medida, este artículo analizará cuál ha sido 
el desempeño de las Pymes en las cuatro ciudades 
incluidas en la GEP, observando el comportamiento 
de variables como la situación económica actual, las 
ventas y el empleo, al igual que la evolución de las 
perspectivas de los empresarios sobre su actividad 

 Por: Álvaro Parga*

Actualidad PymeA
Evolución de la 
actividad Pyme: 
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aquellas donde se evidencian 
serias dificultades para este 
segmento empresarial.

Como veremos, se presen-
tó una desaceleración de la 
actividad Pyme para las cuatro 
ciudades analizadas, lo cual 
es congruente con los resulta-
dos observados a nivel nacio-

económica futura. Este análi-
sis a nivel individual nos per-
mitirá establecer un paralelo 
entre la situación empresarial 
de las distintas ciudades, bajo 
la medición del IPA, identifi-
cando cuáles son las ciuda-
des que muestran un mejor 
desempeño de sus Pymes y 

nal. A nivel sectorial, los em-
presarios de servicios fueron 
los menos afectados por esta 
coyuntura (con excepción de 
Bogotá), mientras que en los 
sectores de comercio y espe-
cialmente en el de industria 
dicho deterioro fue mucho 
más significativo.

Bogotá

La situación económica de 
las Pymes en la ciudad de Bo-
gotá mostró un deterioro en-
tre 2010-II y 2012-II. En efec-
to, el balance de respuestas 
(diferencia entre respuestas 
positivas y negativas) de las 
Pymes encuestadas sobre la 
situación económica general 
cayó de 32 a 9 en el sector in-
dustria, de 25 a 8 en comercio 
y de 51 a 12 en las empresas 
de servicios (ver gráfico 1). 
Esta caída se explica princi-
palmente por la trayectoria 
del último año en los balances 
de respuesta, los cuales pasa-
ron de promediar 28 para los 
tres macrosectores en 2011-II 
a 10 en 2012-II, lo que repre-
sentó una reducción de 18 en 
dicho período.

Desagregando este análisis 
a nivel sectorial, la tendencia 
más preocupante se observa 
en las empresas de servicios 
donde la diferencia entre res-
puestas positivas y negativas 
cayó en 39 unidades, siendo 
la más pronunciada de los 
tres macrosectores. Esta tra-
yectoria parece ser una con-
dición específica de Bogotá, 

ya que si la comparamos con 
lo observado a nivel nacional, 
encontramos que el balance 
de respuestas de las Pymes 
de servicios referido a esta 
variable cayó ligeramente, 
desplazándose de 36 a 33 en 
el mismo lapso, evidencian-
do una disminución de solo 
3 unidades (ver Anif, 2013a). 
A pesar de que las Pymes de 
servicios bogotanas reportan 
las percepciones más opti-
mistas dentro de los tres ma-
crosectores, su ventaja frente 
a los otros dos sectores se 
redujo dramáticamente.

Al analizar el comporta-
miento de las ventas en las 
pequeñas y medianas em-
presas bogotanas, encontra-
mos una reducción en los ba-
lances de respuestas de los 
tres macrosectores durante el 
período 2010-II-2012-II. Por 
ejemplo, los empresarios in-
dustriales rebajaron sus ba-
lances de respuestas de 20 
a 7. Una situación similar se 
presentó para las Pymes co-
merciales y de servicios, las 
cuales presentaron descen-
sos en esta variable de 35 (ce-
rrando en -3 en 2012-II) y de 

Bogotá: situación económica general
(Balance de respuestas*)

Gráfico 1. 

Fuente: GEP 2011-I - 2013-I.
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*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.

Industria Comercio Servicios 
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A
33 unidades (alcanzando el 
valor de 4 en 2012-II), respec-
tivamente. Particularmente, 
fue preocupante la tendencia 
exhibida por los sectores de 
servicios y comercio. En el pri-
mero se observó la caída más 
significativa en el balance de 
respuestas (similar a lo suce-
dido en la situación actual), 
mientras que en el segundo el 
valor de las respuestas positi-
vas superó el de las negativas 
durante el último año.

En este marco de desacele-
ración de la actividad econó-
mica, el empleo del segmento 
Pyme tuvo una caída para los 
sectores de industria y comer-
cio (donde bajaron los balan-
ces de respuestas de 2 a -4 y 
de 17 a 4 entre 2010-II y 2012-
II). Entre tanto, los empresa-
rios de servicios reportaron un 
incremento de esta variable, 
de -10 a 13 durante el mismo 
período. No deja de resultar 
paradójico que el macrosector 
que ha evidenciado una ma-
yor caída en sus variables de 
actividad económica sea aquel 
que mostró un mejor panora-
ma en materia de empleo.

Finalmente, en lo relacio-
nado con las perspectivas que 
tienen las Pymes de Bogotá so-
bre su desempeño general, en-
contramos una reducción no-
toria en el optimismo de los 
encuestados. En el sector de 
servicios se presentó la reduc-
ción más fuerte en el balance 
de respuestas de esta varia-
ble, pasando de 46 en 2011-I 
a 15 en 2013-I (ver gráfico 2). 
Igualmente, a pesar de mos-
trar una rebaja menor, los sec-
tores de industria y comercio 
vieron aumentado su pesimis-

mo reduciendo sus balances 
de respuesta de 33 a 22 y de 
29 a 16, respectivamente, para 
el mismo período. Dicha situa-
ción resulta congruente con el 
panorama de la situación eco-
nómica actual y de las ventas, 
donde los empresarios de ser-
vicios han evidenciado el ma-
yor deterioro de los tres secto-
res, contradiciendo la tenden-
cia observada en la coyuntura 
agregada a nivel nacional, don-
de ha sido el segmento menos 
afectado por el escenario de 
desaceleración económica.

Medellín

Similar a lo sucedido en Bo-
gotá, las Pymes antioqueñas 
mostraron una desaceleración 
en su actividad económica, 
lo cual se reflejó en una caída 
en el balance de respuestas a 
la pregunta sobre la situación 
económica general. Si se reali-
za un análisis a nivel sectorial, 

se observa que las empresas 
más afectadas pertenecen a 
los segmentos de industria 
y comercio. En el caso de los 
empresarios industriales se 
observó una caída en el ba-
lance de respuestas de 28 
en 2010-II a 11 en 2012-II, 
mientras que en el caso de 

los empresarios comerciales 
la reducción fue todavía más 
acentuada, pasando de 36 a 
15 en dicho período, aunque 
el dato del último año se situó 
por encima del de industria 
(ver gráfico 3). Cabe destacar 
que en el caso de las Pymes 
industriales este descenso en 

Bogotá: expectativas sobre el desempeño general de las 
empresas para el siguiente semestre 
(Balance de respuestas*)

Gráfico 2. 

Fuente: GEP 2011-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.
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macrosectores, mantenien-
do su balance de respuestas 
por encima de 20 durante los 
tres cortes analizados. 

Por su parte, el empleo ofre-
ció un panorama mixto en los 
tres macrosectores. Por un lado, 
el sector industrial tuvo una re-
ducción en el balance de res-
puestas sobre la contratación 
de trabajadores, pasando de 11 
en 2010-II a 5 en 2012-II. Entre 
tanto, durante el mismo perío-
do en las Pymes comerciales 
esta variable se mantuvo cons-
tante en 5, mientras que para 
las de servicios esta pasó de 1 a 
11. Esto sugiere que las Pymes 
del sector industrial vieron tra-
ducido su peor desempeño 
económico en una contracción 
de su demanda por emplea-
dos, situación que no se cum-
plió en el caso de las empresas 
comerciales que mantuvieron 
constante sus niveles de con-
tratación, ni en las de servicios 
donde se reportó un crecimien-
to de esta variable.

Para concluir, las perspec-
tivas de los pequeños y me-
dianos empresarios industria-
les paisas sobre el desempeño 
económico futuro fueron parti-
cularmente negativas. En efec-
to, el balance de respuestas 
de esta variable cayó de 38 en 
2011-I a 14 en 2013-I para este 
sector, situación que refleja la 

el balance de respuestas se 
explica por la trayectoria del 
último año, donde se presentó 
una reducción de 24 unidades, 
el cual es consistente con el 
pobre comportamiento de la 
producción industrial en 2012 
a nivel nacional, que registró 
un variación del -0.3% anual. 

En contraste, los peque-
ños y medianos empresarios 
paisas del sector de servicios 
fueron los que mostraron un 
mejor desempeño en medio 
de esta desaceleración eco-
nómica, ya que su balance de 
respuestas solamente dismi-
nuyó de 37 a 31 entre 2010-II 
y 2012-II (con una reducción 
de 9 unidades durante el últi-
mo año). Así, aventajaron en 
más de 15 unidades las cifras 
mostradas por los empresa-
rios de industria y comercio. 
Esto establece una diferencia 
marcada con lo sucedido en 
ese lapso en Bogotá, donde las 
Pymes de servicios fueron las 
que se mostraron más afecta-
das en sus percepciones sobre 
el desempeño general entre 
los tres macrosectores.

Las ventas siguieron una 
tendencia consistente con lo 
observado en la situación ac-
tual de las empresas. En efec-
to, entre 2010-II y 2012-II, los 
empresarios de Medellín con 
peor desempeño en sus ven-
tas fueron los pertenecientes 
al sector industrial y al de 
comercio, donde se presen-
taron caídas en los balan-
ces de respuestas de 9 y 21 
unidades, respectivamente. 
Cabe destacar que la situa-
ción más preocupante se ob-
servó en el sector comercio 
donde esta variable alcanzó 
el valor de 0 para el último 
año. Por el contrario, nueva-
mente el sector de servicios 
mostró una tendencia menos 
desfavorable que el resto de 

Medellín: situación económica general
(Balance de respuestas*)

Gráfico 3. 

Fuente: GEP 2011-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.
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“Los pequeños y media-
nos empresarios paisas 
del sector de servicios 
fueron los que mostraron 
un mejor desempeño en 
medio de esta desacele-
ración económica.”
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A
compleja coyuntura que atra-
vesaron los industriales de Me-
dellín en este lapso (ver gráfico 
4). En contraste, las Pymes co-
merciales de esta región ofre-
cieron una estabilidad en sus 
perspectivas, registrando el 
mismo dato entre 2010 y 2012 
(19). Por su parte, los encuesta-
dos del sector de servicios vie-
ron aumentado su optimismo 
a lo largo de dicho período, su-
biendo su balance de respues-
tas de 26 a 31 y consolidándose 
como el sector con percepcio-
nes más favorables. No obstan-
te, cabe resaltar que en el últi-
mo año hubo un deterioro de 
este optimismo, pues la dife-
rencia entre respuestas positi-
vas y negativas ascendía a 48 
en 2012-I. 

Así, el panorama de las 
Pymes en Medellín ofrece un 

sector de servicios con el me-
nor grado de afectación frente 
a las evidencias generales de 
desaceleración económica. 
Por el contrario, las Pymes 
de los otros dos macrosecto-
res muestran una caída noto-

ria en sus niveles de ventas y 
empleo, condición que para el 
caso de las Pymes industriales 
ha sido particularmente agu-
da y ha afectado sus niveles de 
optimismo sobre su actividad 
económica futura.

Compartiendo la tenden-
cia observada en las dos an-
teriores ciudades, los peque-
ños y medianos empresarios 
caleños mostraron una de-
saceleración en su actividad 
económica. Esto se evidencia 
en la evolución del balance 
de respuestas de la situación 
económica general, donde se 
presentó una caída para los 
tres macrosectores analiza-
dos. No obstante, de forma 
parecida a lo sucedido en Me-
dellín, las Pymes industriales 
y comerciales fueron las que 
presentaron los retrocesos 
más significativos en esta va-

riable (reducciones de 31 y 
28 puntos respectivamente) 
entre 2010-II y 2012-II, ver 
gráfico 5. Entre tanto, el sec-

tor de servicios fue aquel que 
evidenció menores signos de 
desaceleración, pues su ba-
lance de respuestas solo cayó 
3 unidades en este lapso, 
aunque la caída en el último 
año fue notoria, pues se pasó 
de alcanzar un valor de 41 a 
uno de 20.

Durante el mismo período, 
las ventas de las Pymes en-
cuestadas en Cali se compor-
taron de manera consistente 
con los resultados encontra-
dos en la situación actual de 
las empresas. De hecho, los 
sectores de industria y co-
mercio tuvieron una caída en 

Cali

Medellín: expectativas sobre el desempeño general de las 
empresas para el siguiente semestre 
(Balance de respuestas*)

Gráfico 4. 

Fuente: GEP 2011-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.
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dustriales, el balance de res-
puestas se redujo a la mitad, 
pasando de 44 en 2011-I a 22 
en 2013-I (ver gráfico 6). Las 
Pymes comerciales siguieron 
una tendencia similar, redu-
ciendo esta variable de 40 a 
27 en el mismo período. En 
cambio, apalancados en una 
mejora de la situación actual 
y en un comportamiento fa-
vorable de las ventas ya co-
mentadas, los empresarios 
de servicios mantuvieron su 
relación entre respuestas po-
sitivas y negativas casi inal-
terada, registrando valores 
iguales o cercanos a 29 para 
los tres años observados. 

De esta manera, los resul-
tados de la GEP nos mues-
tran que las empresas cale-
ñas de industria y comercio 
están atravesando una coyun-
tura difícil, lo cual también ha 
afectado sus expectativas de 
desempeño futuro. Una me-
jor situación se encontró en 
las Pymes de servicios, esce-
nario que es bastante similar 
al observado en Medellín y al 
hallado a nivel nacional.

el balance de respuestas de 
esta variable, bajando de 28 
a 23 y de 11 a 10, cada uno. 
En cambio, las ventas de las 
Pymes de servicios mostraron 
una trayectoria ascendente, 
pasando de 14 a 34, alcan-
zando un liderazgo notorio en 
este rubro sobre los otros dos 
macrosectores.

En materia de empleo, los 
resultados de la GEP no fue-
ron favorables en Cali, pues 
se presentó una disminución 
de los balances de respuestas 
a nivel de las Pymes industria-
les (bajando de 7 en 2010-II a 
4 en 2012-II) y en las comer-
ciales (cayendo de 14 a 2 en 
el mismo período). En lo refe-
rente a las empresas de servi-
cios, los balances de respues-
tas fueron negativos a lo largo 
de los tres años observados, 
alcanzando el valor de -4 al 
corte de 2012-II. Esto significa 
que el panorama del empleo 
no mostró una evolución fa-
vorable en la ciudad de Cali, 
especialmente en el sector de 
servicios donde el porcentaje 
de Pymes que aumentaron la 

cantidad de empleados fue 
inferior al de aquellas que la 
redujeron durante los tres 
semestres observados. Esto 
pese al liderazgo de este sec-
tor en los otros indicadores.

Finalmente, las expecta-
tivas de las Pymes caleñas 
sobre su desempeño econó-
mico futuro sufrieron un de-
trimento en su optimismo 
para los sectores de industria 
y comercio y se mantuvie-
ron estables en servicios. En 
el caso de los empresarios in-

Cali: situación económica general
(Balance de respuestas*)

Gráfico 5. 

Fuente: GEP 2011-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.
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Cali: expectativas sobre el desempeño general de las 
empresas para el siguiente semestre 
(Balance de respuestas*)

Gráfico 6. 

Fuente: GEP 2011-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.
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Para el caso de la ciudad 
de Pereira únicamente exis-
ten dos mediciones de la 
GEP, limitando el presente 
análisis a evaluar lo sucedi-
do en el segundo semestre 
de los años 2011 y 2012. Así, 
encontramos que las Pymes 
del sector industrial tuvieron 
una caída en la percepción 
sobre su situación económi-
ca actual, pasando de tener 
un balance de respuestas de 
36 en 2011-II a 21 en 2012-II 
(ver gráfico 7). En las Pymes 
comerciales también se dio 
una baja, aunque menos pro-
nunciada, disminuyendo de 
5 a 0 el valor de esta variable 
en dicho período. Por el con-
trario, en el sector de servi-
cios el balance de respuestas 
aumentó de 1 a 25 en este 
lapso, mostrando una ten-
dencia favorable totalmente 
inversa a la de los otros dos 
macrosectores, pero similar 
a la de Medellín y Cali.

Las ventas de las Pymes 
pereiranas mostraron un ten-
dencia decreciente en el úl-
timo año, especialmente en 
lo correspondiente al sector 
comercial donde el balance 
de respuestas cayó dramá-
ticamente de 15 en 2011-II 
a -68 en 2012-II, sugirien-
do que en ese último año la 
proporción de empresarios 
que redujeron sus niveles de 
ventas superó notoriamente 
la de aquellos que los vieron 
aumentados. Igualmente, las 
Pymes industriales vieron dis-

Pereira

minuidos sus niveles de ven-
tas, rebajando su balance de 
respuestas de 37 a 2. Entre 
tanto, las empresas del sec-
tor de servicios mantuvieron 
prácticamente constante su 
diferencia entre respuestas 
positivas y negativas (alcan-
zando el valor de 0 en 2011-II 
y de 1 en 2012-II).

Con referencia al empleo 
Pyme de Pereira, se observó 
que el balance de respues-

tas de las Pymes industriales 
cayó 28 unidades, pasando de 
20 en 2011-II a -8 en 2012-II. 
Una trayectoria similar mos-
tró esta variable entre las 
empresas del sector comer-
cial, cayendo de 24 a 0 en el 
mismo período. En contraste, 
los empresarios de servicios 
incrementaron su demanda 
de empleados entre estos dos 
años, lo cual se reflejó en el 
aumento de su balance de 
respuestas de -26 a 11. Esto 
último podría explicarse por 
la mejora en las ventas y el 
desempeño general que mos-
tró el sector entre el segundo 
semestre de 2011 y el mismo 
semestre de 2012.

Para terminar este análisis, 
es relevante analizar lo que su-
cedió con las expectativas acer-
ca del desempeño futuro de 
los empresarios. Allí, los resul-
tados fueron sorprendentes, 
ya que las Pymes comerciales 

Pereira: situación económica general
(Balance de respuestas*)

Gráfico 7. 

Fuente: GEP 2012-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.
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mostraron el mayor nivel de 
optimismo de los tres macro-
sectores (incrementando su 
balance de respuestas de 11 en 
2012-I a 44 2013-I), a pesar de 
las dificultades que estas ha-
bían reportado acerca de sus 
niveles de ventas y su situación 
económica (ver gráfico 8). En 
cambio, el sector de servicios, 
que había reportado una mejo-

ría en la actividad empresarial, 
vio deteriorado su balance de 
respuestas reduciéndolo en 20 
unidades entre 2012-I y 2013-
I. Dicha situación también se 
presentó para las Pymes indus-
triales, aunque en una menor 
magnitud, pues la diferencia 
entre respuestas favorables y 
desfavorables solo se rebajó de 
27 a 25 en dicho período.

Esto último sugiere que a 
pesar de que a nivel de situa-
ción actual las Pymes comer-
ciales e industriales mostra-
ron una desaceleración en 
el desempeño económico, 
existe la creencia dentro de 
los empresarios pereiranos 
(especialmente los comer-
ciales) de que esta situación 
puede ser modificada en el 
corto plazo y obedece más 
a una condición de carácter 
coyuntural. Ello podría ex-
plicar que sus perspectivas 
sean más favorables que sus 
percepciones sobre la diná-
mica actual. Por otro lado, 
el repunte que evidenciaron 
las ventas y el empleo de 
los empresarios de servicios 
coincidió con un deterioro 
de las expectativas sobre la 
actividad económica futura, 
situación que lleva a dudar 
sobre la perdurabilidad de 
esta tendencia positiva en 
los períodos subsiguientes.

Comparación entre ciudades: 
¿Qué nos dice el IPA regional?

Con el fin de establecer 
un paralelo entre la situación 
económica de las Pymes de 
las distintas ciudades, utiliza-
remos una medida como el 
IPA que sintetiza el compor-
tamiento de distintos compo-
nentes de la actividad empre-
sarial en un única variable. A 
nivel nacional, los resultados 
al corte del primer semes-
tre de 2013 evidenciaban una 
desaceleración en los tres ma-
crosectores Pyme (industria, 
comercio y servicios), que fue 

más pronunciada a nivel in-
dustrial. Esto lo muestra el IPA 
nacional que cayó de 68 a 57 
en el plano de “buen” desem-
peño (ver Anif, 2013b). Cabe 
aclarar que en la más recien-
te medición de la encuesta na-
cional del segundo semestre 
de 2013 se presentó un repun-
te de este indicador, subiendo 
de 57 a 60 (ver Anif, 2013c).

Dicha desaceleración se ra-
tificó a nivel regional al corte 
del primer semestre de 2013. 
En efecto, los resultados re-

Pereira: expectativas sobre el desempeño general de la 
empresa para el siguiente semestre 
(Balance de respuestas*)

Gráfico 8. 

Fuente: GEP 2012-I - 2013-I.
*Diferencia entre respuestas positivas y negativas.

Industria Comercio Servicios 

27 25 

11 

44 

15 

-5 -10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2012-I 2013-I 



A

16 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

gionales muestran una caída 
del IPA para las cuatro ciuda-
des en las que se realizó una 
profundización regional entre 
el primer semestre de 2011 
y 2013 (con excepción de Pe-
reira cuyos datos son para dos 
años). Estas reducciones se ex-
plican por la tendencia negati-
va que mostró el IPA entre las 
mediciones de 2012 y 2013. 
Cabe destacar que la reduc-
ción más significativa se dio en 
Bogotá, donde el IPA cayó de 
65 a 53 (del plano de “buen 
desempeño” al “regular”), se-
guida por Medellín y Cali que 
presentaron reducciones de 
10 unidades cada una, aunque 
estas se mantuvieron en el 
plano “bueno” (ver gráfico 9).

Evaluando los resultados 
por ciudad, encontramos que 
a pesar de que Pereira fue la 

ciudad que presentó el menor 
decrecimiento del IPA en el úl-
timo año (7 unidades), la cifra 
de 52 alcanzada por esta ciu-
dad en 2013-I fue la más baja 
entre las ciudades encuesta-
das, ubicando su clima eco-
nómico en el plano “regular”. 
Ello se debió al deterioro de la 
situación económica en el sec-
tor de industria y particular-
mente en el de comercio, que 
no alcanzó a ser compensado 
por el repunte que evidencia-
ron las Pymes de servicios.

Bogotá también se ubicó 
en el plano de un desempe-
ño Pyme “regular” con un 
IPA de 53. Esto es llamativo, 
pues la ciudad pasó de ser la 
mejor ubicada en la medición 
de este indicador en 2012 a 
la segunda peor ubicada du-
rante el último año. En este 

caso, los pequeños y media-
nos empresarios bogotanos 
presentaron una fuerte de-
saceleración en la percepción 
sobre su desempeño actual 
y sus ventas, situación que, 
como lo analizamos anterior-
mente, se hizo más aguda en 
el sector de servicios. Pare-
ciera que la incertidumbre y 
la mala gestión de la Adminis-
tración Petro han reducido el 
optimismo empresarial en la 
capital del país.

Por su parte, Medellín (55) 
y Cali (58) se situaron en el 
borde inferior de la frontera 
de “bueno”, con valores cerca-
nos al dato reportado a nivel 
nacional (57). Estas ciudades, 
aunque no han caído al nivel 
de “regular”, han mostrado un 
retroceso notorio frente a los 
valores promedio alcanzados 

Indicador Pyme Anif (IPA)–RegionalGráfico 9. 

Fuente: GEP  2013-I.
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por sus indicadores en los dos 
años anteriores, los cuales as-
cendían a 64 y 66, respectiva-
mente. Ambas ciudades pue-
den explicar esta situación por 
los retrocesos presentados 
en los sectores de industria y 
comercio, donde las Pymes 
reportaron una caída en su ac-
tividad económica.

En resumen, los resultados 
de la GEP a nivel regional para 
el primer semestre de 2013, 
sintetizados a través del IPA, 
mostraron un deterioro en el 
clima económico de las Pymes 
en las cuatro ciudades donde 
se realizó una profundización 
regional. En esta última medi-
ción, Pereira tuvo el indicador 

más bajo (52), aunque Bogotá 
fue la que presentó la caída 
más grande, al descender 12 
unidades, alcanzando ambas 
el plano de “regular” en su de-
sempeño Pyme. Pese a mante-
nerse en el rango de “bueno”, 
Medellín y Cali también evi-
denciaron una fuerte reduc-
ción en los valores del IPA. 

Conclusiones

El desempeño de las 
Pymes a nivel regional evi-
denció un deterioro de la 
actividad económica entre 
2010-II y 2012-II. Particular-
mente, se resaltan los casos 
de los empresarios del sector 
de servicios en Bogo-
tá y de los comerciales 
en Pereira, los cuales 
se vieron fuertemen-
te golpeados en sus ni-
veles de ventas, situa-
ción actual y perspecti-
vas de ventas en el úl-
timo año. Una condi-
ción que se puede ge-
neralizar en todas las 
ciudades fueron las di-

ficultades económicas repor-
tadas por los sectores de co-
mercio e industria. La condi-
ción de este último es con-
gruente con el pobre desem-
peño de la actividad produc-
tiva de esta rama de la eco-

nomía, la cual presentó una 
contracción del -1.9% al cie-
rre de 2013.

Asimismo, debe desta-
carse que las Pymes de ser-
vicios fueron las menos 
afectadas por este escenario 

económico menos fa-
vorable, con excep-
ción de lo observa-
do en Bogotá. Esto 
es algo que va en lí-
nea con el comporta-
miento del sector de 
servicios cuyos ingre-
sos crecieron al 7.3% 
anual en 2013, según 
la muestra trimestral 
de servicios.

• Anif (2013a), Gran Encuesta Pyme, Primer semestre de 2013.

• Anif (2013b), “Gran Encuesta Pyme: resultados regionales del primer semestre de 2013”, Actualidad Pyme 
60, septiembre de 2013.

• Anif (2013c), “Balance del segmento Pyme en 2013: resultados de la Gran Encuesta Pyme”, Actualidad Pyme 
63, diciembre de 2013.
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En el ranking de ciuda-
des globales que ela-
bora la consultora in-
ternacional AT Kearney, 

entre las ciudades de América 
Latina analizadas, Bogotá es la 
quinta ciudad global después 
de Buenos Aires, São Paulo, 
Ciudad de México y Río de Ja-
neiro. Es además una de las 
ciudades de países emergentes 

con alto potencial para consoli-
darse a nivel global. En pocos 
años la población de la ciudad 
superará los 10 millones de 
habitantes, y se convertirá en 
una megaciudad, con un ingre-
so per cápita superior a los 
US$12.000 anuales.

Las decisiones públicas y 
privadas que se adopten serán 
determinantes para consolidar 

a Bogotá como motor de la 
economía nacional y fortalecer 
su posicionamiento internacio-
nal como destino atractivo. En 
este contexto, se analiza el de-
sempeño reciente de la econo-
mía bogotana y las fortalezas y 
retos para ampliar la capacidad 
de crecimiento en la ciudad 
con condiciones de sostenibili-
dad y prosperidad.

Bogotá centro de negocios
con perspectivas globales

El balance sobre el desempeño de la economía bogotana en la última década es 
positivo, al igual que las perspectivas de lograr que Bogotá se consolide entre las 
ciudades más atractivas para invertir y hacer negocios en América Latina. 

 Por: Ricardo Ayala Ramírez*
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Bogotá es la economía regional más importante 
y con mayor dinamismo en Colombia

Bogotá, como sucede en las 
grandes ciudades del mundo, 
con la aglomeración de pobla-
ción y de actividades produc-
tivas es el mayor mercado de 
Colombia y la ciudad del país 
con más posibilidades de con-
solidarse entre los destinos 
más atractivos en América La-
tina. Es el motor de la econo-
mía nacional por el tamaño y 
la dinámica de sus actividades 
productivas, la generación de 
empleo y la fortaleza de la ac-
tividad empresarial. Bogotá 
genera el 24% del PIB nacional 
y es la que más aporta al creci-
miento nacional.1

La estructura productiva es 
la más diversificada, con pre-

previsto para la economía na-
cional (4.7%). Entre enero y 
septiembre de 2013, de acuer-
do con cifras del Dane, en com-
paración con el mismo período 
de 2012, el crecimiento fue del 
3.4%, sustentado en comercio, 
reparación, restaurantes y ho-
teles (5.4%); transporte, alma-
cenamiento y comunicaciones 
(5.1%); servicios sociales, co-
munales y personales (4.7%); 
establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobilia-
rias y servicios a las empresas 
(4.4%). El crecimiento fue me-
nor en el suministro de elec-
tricidad, gas y agua (1.3%) y 
en la industria manufacturera 
(0.5%).2

1El PIB de Bogotá en 2012 fue de US$90.232 millones de acuerdo con los cálculos de la Dirección de Gestión del Conocimiento con base en 
cifras del Dane (2013).
2 Ver Dane (2014), Cuentas Nacionales Departamentales: PIB trimestral Bogotá D.C. Boletín de prensa III Trimestre 2013.

dominio de las actividades de 
servicios (74.5% del PIB), la 
industria (9.3%) y la construc-
ción (6.7%). Un aspecto des-
tacado es la alta participación 
de las actividades productivas 
de la ciudad en la Nación: es el 
centro financiero y de activi-
dades inmobiliarias, de servi-
cios empresariales, en comer-
cio, restaurantes y hoteles, 
en servicios sociales y perso-
nales, en transporte y teleco-
municaciones y en la industria 
(ver cuadro 1).

En la última década, la eco-
nomía bogotana creció en pro-
medio un 4.8% y para 2014 se 
prevé que crecerá un 4.5%, con 
un comportamiento similar al 

Sector
Colombia

PIB
Bogotá

PIB Participación

Participación de los sectores productivos de Bogotá en el PIB sectorial de Colombia
(2012*) 

Cuadro 1.

Fuente: elaboración Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB con base en Dane (2013), Cuentas Nacionales Departamentales.  

Agropecuario

Minas y canteras

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio, restaurantes y hoteles

Transporte y comunicaciones

Servicios sociales, comunales y personales

Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales

39.618

74.987

78.951

22.763

52.495

75.199

38.768

101.910

124.176

Total 665.764

0

347

15.110

4.532

10.816

22.884

11.019

28.486

54.040

162.258

0%

0%

19%

20%

21%

30%

28%

28%

44%

24%

 *Cifras en miles de millones de pesos. No se incluyen las cifras de derechos e impuestos.

Bogotá centro de negocios
con perspectivas globales
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Como resultado, se prevé 
que para 2013 el crecimiento 
será cercano al 4%, sustentado 
en los servicios, la recuperación 
del dinamismo de la construc-
ción, que en el último año au-
mentó el área licenciada (32%), 
y en la actividad industrial, 
que desde el cuarto trimestre 
empezó a registrar una mejor 
percepción de los industriales 
sobre el desempeño del sector.3 

El crecimiento de la actividad 
productiva ha contribuido a la 
generación de empleo. Bogotá 
es el mayor mercado de tra-
bajo del país, con 4 millones 
de ocupados, cifra similar a la 
suma de los que se encuentran 
en las ciudades de Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucara-
manga. En el cuarto trimestre 
de 2013, entre las principales 
áreas metropolitanas, Bogo-
tá fue la primera por sus altas 
tasas de participación (71.4%) 

buyó a la disminución del de-
sempleo: en el cuarto trimestre 
la tasa de desempleo pasó del 
8.5% en 2012 al 7.9% en 2013, y 
fue la segunda ciudad con me-
nor tasa de desempleo después 
de Bucaramanga (7.7%). No 
obstante, el aumento (0.6%) en 
el empleo asalariado, el subem-
pleo (33.3%) y la informalidad 
laboral (43.6%)4 son elevados.

y de ocupación (65.8%). En 
servicios se genera el 78% del 
empleo de la ciudad, especial-
mente en las actividades de 
comercio, hoteles y restauran-
tes (28%), servicios comunales, 
sociales y personales (23.9%) y 
financieras y actividades inmo-
biliarias (13.6%).

El dinamismo de las activida-
des productivas también contri-

3Ver Fedesarrollo (2013), Encuesta de Opinión Empresarial (Octubre, Noviembre y Diciembre), balance y expectativas de la situación económica 
de los industriales, y Dane (2014), Muestra Trimestral Manufacturera Regional.
4Ver Dane (2014), Gran Encuesta Integrada de Hogares. Boletín de Prensa, diciembre de 2013.
5Ver CCB (2012). The Breaktrough. Escalando el emprendimiento en Colombia, en: http://camara.ccb.org.co/documentos/12210_escalan-
do_el_emprendimiento_en_colombia_ccb.pdf

La principal plataforma empresarial de Colombia 

Una fortaleza de la econo-
mía bogotana es el dinamismo 
de la actividad emprendedora 
y empresarial. El número de 
empresas en la ciudad en 2013 
llegó a 305.000, el 29% de las 
existentes en el país. Y es la ciu-
dad más dinámica en creación 
de empresas, en los últimos 
cinco años en promedio anual 
se crearon 58.000 empresas. 

En la práctica, de cada 5 em-
presas que se crean en Colom-
bia, 2 se crean en Bogotá. 

En Bogotá se concentra el 
63% de los emprendimientos 
de alto impacto del país.5 Este 
tipo de emprendimientos son 
rentables, crecen rápida y sos-
tenidamente, y son capaces 
de lograr un nivel de ventas 
significativo ($6.000 millones). 

Además, crean mayor número 
de empleos bien remunerados, 
mayores recaudos fiscales y 
potencian la innovación.

Otra fortaleza de la ciudad 
es contar con el talento huma-
no más capacitado y la oferta 
de educación superior más im-
portante del país: 115 institu-
ciones de educación superior 
gradúan anualmente a más de 

Comportamiento del PIB de Colombia y Bogotá
(2003-2012pr) 

Gráfico 1. 

Fuente: elaboración Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB con base en Dane (2013), Cuentas 
Nacionales Departamentales.  
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http://camara.ccb.org.co/documentos/12210_escalando_el_emprendimiento_en_colombia_ccb.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/12210_escalando_el_emprendimiento_en_colombia_ccb.pdf
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6Ver Cepal (2009), Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, y el estudio más reciente del Consejo Privado de Competi-
tividad y la Universidad del Rosario, CPC-UR (2013), Índice Departamental de Competitividad 2013.
7Ver CCB (2013), Balance de la economía de la región Bogotá – Cundinamarca 2013, CCB, Bogotá, Colombia.

167.000 personas, de las cua-
les 36.000 son de posgrado. Y 
tiene la mayor plataforma para 
la investigación y la innova-
ción: un 47% de los centros de 
desarrollo tecnológico.

El tamaño del mercado in-
terno, 8 millones de consumi-
dores, el comportamiento de 
la economía, el recurso huma-
no y las ventajas de la aglome-
ración productiva y empresa-
rial han posicionado a Bogotá 
como la ciudad más atractiva 
en el país para localizar em-
presas con capital extranjero. 
En los últimos diez años, el 

nacional El Dorado ha sido un 
factor favorable y el terminal 
es el principal hub de carga de 
América Latina y el tercero en 
movimiento de pasajeros.

número de empresas pasó de 
677 a 1.537, y la ciudad com-
pite con centros tradicionales 
de negocios como Lima, Río 
de Janeiro y Panamá en locali-
zación de empresas con nego-
cios globales: Bogotá es quin-
ta con 84 empresas después 
de Buenos Aires, São Paulo, 
Ciudad de México y Santiago. 
Muchas de las empresas han 
elegido la ciudad como sede 
de sus oficinas regionales, 
centros logísticos y de servi-
cios para atender el mercado 
de América Latina. La moder-
nización del Aeropuerto Inter-

En América Latina es una de 
las ciudades más atractivas para invertir

En Colombia, Bogotá es la ciudad más competitiva6 y, a nivel internacional, ha mejorado la per-
cepción de empresarios e inversionistas sobre la capital como destino para hacer negocios7, como se 
refleja en distintos estudios y rankings que comparan la percepción de empresarios e inversionistas:

Ranking mejores ciudades para hacer negocios en América Latina
(2013) 

Gráfico 2. 

Fuente: elaboración Dirección de Gestión del Conocimiento, CCB con base en Dane (2013), Cuentas Nacionales Departamentales.  
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Entre las 35 ciudades para hacer negocios en América Latina después de Miami, São 
Paulo, Santiago, Ciudad de México, Buenos Aires y Ciudad de Panamá, según el ran-
king de competitividad urbana que elabora AméricaEconomía Intelligence.8 

Ciudad del futuro en América Latina después de São Paulo, Santiago, Río de Janeiro y Bue-
nos Aires, según el Ranking American Cities of the Future de la revista fDi Intelligence.

Más atractiva para invertir entre 48 ciudades de América Latina según el Ranking de 
ciudades latinoamericanas para atracción de inversiones – INAI de la Universidad del 
Rosario y el IdN de Chile.

Ciudad de América Latina más atractiva para realizar eventos internacionales, según la 
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, ICCA. Bogotá es el primer destino 
para el turismo de negocios de Colombia: a la ciudad llega más del 50% de los turistas que 
recibe el país y es el primer destino para el turismo de negocios.

Es una de las 15 nuevas ciudades para hacer negocios en el mundo según Global 
500 de la revista Fortune y CNN Money.

Retos para ampliar la capacidad de crecimiento 
y fortalecer el posicionamiento internacional

Las grandes ciudades ges-
tionan su desarrollo con visión 
estratégica de largo plazo. Ciu-
dades como Barcelona, Bilbao 
o Toronto han adoptado cam-
bios estratégicos en su gestión 
y en un contexto de coopera-
ción entre los sectores público 

8Ver Américaeconomía Intelligence (2013). Ranking de mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2013.

y privado han formulado la vi-
sión, las estrategias, proyectos, 
acuerdos y compromisos para 
orientar su desarrollo susten-
tado en la definición de su vo-
cación productiva.

El mayor reto de las grandes 
ciudades es crecer en condicio-

nes de sostenibilidad, inclusión 
y prosperidad. En este sentido, 
la economía bogotana necesita 
lograr tasas de crecimiento por 
lo menos del 7% que le per-
mitan ampliar la capacidad de 
generar empleos e ingresos de 
mayor calidad. Con este propó-
sito, se requiere la articulación 
de políticas y acciones entre el 
sector público y privado con én-
fasis en los siguientes aspectos:
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Construir y gestionar una 

visión compartida sobre los te-
mas estratégicos para el desa-
rrollo de la ciudad, sustentada 
en la definición de la vocación 
productiva, de manera que per-
mita alinear políticas y acciones 
que apoyen el desarrollo de 
cluster en actividades existen-
tes y en las nuevas que se iden-
tifiquen, para construir la base 
productiva y empresarial que 
deberá tener la ciudad en las 
próximas décadas. La Cámara 
de Comercio de Bogotá lidera, 
con empresarios, entidades pú-
blicas y privadas, una estrategia 
orientada a dinamizar iniciati-
vas de cluster en: prendas de 
vestir, calzado y marroquinería, 
joyería y bisutería, software y 
TI, industrias creativas y de con-
tenidos, turismo de negocios y 
eventos, cosméticos y comuni-
cación gráfica. En la región que 
integran Bogotá y Cundinamar-
ca se han identificado sectores 
y actividades con potencial en 
la agroindustria, la industria y 
los servicios.9

Apoyar la ampliación de 
los negocios de las empresas 
bogotanas en el mercado inter-
no con énfasis en las micro, pe-
queñas y medianas empresas y 
lograr la reactivación sosteni-
ble de las actividades industria-
les. La industria genera el 9.3% 
del PIB y el 15% del empleo de 
Bogotá y cuenta con 42.602 
empresas, el 14% del total.

9Ver CCB (2012), Inventario de apuestas y sectores productivos en Bogotá y Cundinamarca, en http://camara.ccb.org.co/documentos/11046_
vocacion_productiva_bogota_ccb_invest_06092012.pdf 
10Ver Mercer (2012), Ranking Mundial de Infraestructura Urbana 2012.
11Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Bancóldex y Proexport (2012), Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. 
Más comercio, más empleo, en: http://www.bancoldex.com/documentos/3759_TLC_eltiempo_04.pdf

Fortalecer la estrategia de 
posicionamiento internacional 
de Bogotá como plataforma 
para atraer inversiones y em-
presas y como destino de even-
tos culturales, económicos, po-
líticos y sociales.

Fomentar la formalidad pa-
ra facilitar y estimular el desa-
rrollo de los negocios y el fun-
cionamiento de las empresas 
en la formalidad. La informali-
dad empresarial llega al 47% y 
la informalidad laboral al 43.6%. 
Es necesario simplificar el régi-
men tributario para las empre-
sas más pequeñas de manera 
que se disminuyan los costos de 
cumplimiento y se creen condi-
ciones para su sostenibilidad.

Reducir el rezago en la 
infraestructura logística, de 
movilidad y conectividad para 
mejorar la productividad y la 
calidad de vida en la ciudad. 
En el Ranking Mundial de In-

fraestructura Urbana10, Bogotá 
ocupa el puesto 128 a nivel glo-
bal y el puesto 12 en América 
Latina. Estamos rezagados con 
respecto a Buenos Aires, San-
tiago, Montevideo, Río de Ja-
neiro, Brasilia, São Paulo, Lima, 
Monterrey, Ciudad de Panamá, 
Quito y Ciudad de México.

Aumentar las exportacio-
nes de bienes y servicios: las de 
bienes con una estrategia que 
mejore la competitividad de las 
empresas y promueva la vincula-
ción de más empresas a las acti-
vidades de comercio exterior. En 
2013, la ciudad exportó en bie-
nes US$3.231 millones, 95% in-
dustriales; sin embargo, exporta 
menos del 5% de su producción. 
Asimismo, fomentar la expor-
tación de servicios en las activi-
dades de salud, tercerización de 
servicios (BPO) y tecnologías de 
la información, software, anima-
ción digital, audiovisual, comuni-
cación gráfica e ingeniería y ser-
vicios de construcción.11

http://camara.ccb.org.co/documentos/11046_vocacion_productiva_bogota_ccb_invest_06092012.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/11046_vocacion_productiva_bogota_ccb_invest_06092012.pdf
http://www.bancoldex.com/documentos/3759_TLC_eltiempo_04.pdf
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ALa Alianza del Pacífico: 
mercado natural para las empresas 

del Valle del Cauca 

La ubicación geográfica del Valle del Cauca, cercana al puerto con mayor ca-
pacidad de movimiento de carga no minera en el país, y la diversidad y sofis-
ticación de su aparato industrial permiten afirmar que el acceso preferencial a 
los mercados de Chile, Perú y México representa una extraordinaria oportuni-

dad para las empresas del departamento.

 Por: Esteban Piedrahita*

En 2013, el valor de las exportaciones co-
lombianas a los demás países que confor-
man la Alianza del Pacífico ascendió a 
US$3.709 millones. Los departamentos de 

Antioquia, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá 
registraron las mayores participaciones en el total 
de ventas externas a esos destinos (17.6%, 12.1% 
y 11,2%, respectivamente), ver gráfico 1. 

Debe destacarse que las exportaciones de Bo-
gotá y del Valle del Cauca a la Alianza del Pacífico 
son las más diversificadas. Los medicamentos cons-
tituyen el principal producto exportado desde Bo-
gotá a este mercado y representan solo el 6.4% del 
valor total de exportaciones de las empresas capi-
talinas al mercado de la Alianza en 2013. En el caso 
del Valle del Cauca, las ventas externas de azúcar a 
Chile, México y Perú representaron el 13.9% de las 

ventas externas del departamento hacia este 
bloque comercial en 2013.

Por el contrario, las expor-
taciones de Santander 

y Antioquia a 
los países 
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miembros de la Alianza del Pa-
cífico están altamente concen-
tradas. En el caso de Santander, 
el 62% de sus ventas externas a 
Chile, México y Perú son com-
bustibles. Por su parte, el 47% 
de las exportaciones de Antio-
quia corresponde al sector au-
tomotriz y están fuertemente 
concentradas en México.

Para evaluar técnicamente 
la concentración de las ex-
portaciones de los departa-
mentos colombianos en 2013 
se utilizó el índice de Herfin-
dahl e Hirschman (IHH)1, el 
cual permite constatar que, 
efectivamente, en los casos 
de Bogotá y Valle del Cauca 
se registran las canastas ex-

portadoras más diversificadas 
hacia la Alianza del Pacífico 
(ver gráfico 2).

Al examinar por países, 
Chile es el principal destino de 
las exportaciones colombianas 
a la Alianza con una suma de 
US$1.572 millones en 2013, se-
guido por Perú con US$1.274 
millones (ver cuadro 1).

1El índice se calcula elevando al cuadrado la participación que cada posición arancelaria tiene en el total exportado y sumando esas cantidades. 
Los resultados van desde cerca a 0 (poca concentración o altamente diversificado) a 10.000 (altamente concentrado o poco diversificado).

Participación % de las exportaciones 
departamentales a la Alianza del Pacífico 
(US$ millones; 2013)

Gráfico 1. 
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Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane.

Diversificación de las exportaciones por 
departamentos a la Alianza del Pacífico 
(ÍHH, 2013)

Gráfico 2. 

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane.

Bogotá 137
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Antioquia 2.268

Santander 4.006

0 4.0002.000 3.0001.000

Exportaciones a países de la Alianza del Pacífico (A.P.) por departamentos
(US$ millones; 2013)

Cuadro 1. 

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane.

Departamento     Chile México Perú Total A.P. Exportaciones Totales Participación (%)

Valle del Cauca 109 76 263 448 2.112 21.2
Cauca 22 2 40 64 327 19.6
Cundinamarca 51 51 132 234 1.690 13.8
Bogotá 79 155 183 417 3.232 12.9
Caldas 12 23 44 79 673 11.7
La Guajira 322 - 8 330 2.929 11.3
Antioquia 86 336 231 653 5.830 11.2
Santander 28 35 36 99 1.118 8.8
Atlántico 27 42 45 114 1.421 8.0
Bolívar 84 71 131 286 3.753 7.6
Cesar 229 31 17 277 3.668 7.6
Otros 521 42 145 708 32.068 2.2
Total 1.572 864 1.274 3.709 58.822 6.3

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadrado_(%C3%A1lgebra)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
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El  Valle del Pacífico

Si bien el Valle del Cauca 
representa el 12.1% de las ex-
portaciones colombianas a la 
Alianza del Pacífico, el valor 
de estas ventas representa el 
21.2% del total de las exporta-
ciones del departamento. 

Debe destacarse que, aso-
ciado a la cercanía del enclave 
industrial del Norte del Cauca 
a los puertos de Buenaventura, 
el 19.6% de las exportaciones 
del Cauca también tiene como 
destino los países de la Alianza.

Pese a la desaceleración en 
2013, en general, la dinámica 
de comercio del Valle del Cau-
ca con los países de la Alianza 
ha venido creciendo en los últi-
mos ocho años. El valor de las 
exportaciones pasó de US$332 
millones en 2006 a US$448 mi-
llones en 2013. De hecho, la 
Alianza del Pacífico es hoy el 
principal socio comercial del 
departamento, por encima 
de Ecuador (18.9%), Estados 
Unidos (13.9%) y Venezuela 
(13.8%), lo cual es destacable 
si se tiene en cuenta la alta 
dependencia de las expor-
taciones colombianas de los 
mercados de Estados Unidos y 
Venezuela.

Los países de la Alianza del 
Pacífico hacia los cuales se di-
rigió la mayor parte de las ex-
portaciones del Valle del Cauca 
en 2013 fueron Perú y Chile, 
con US$263 millones y US$109 
millones, respectivamente. Por 
su parte, pese a ser el mercado 
más grande dentro de la Alian-
za, México es todavía un des-
tino de baja dinámica para las 

empresas del departamento, 
pues en 2013 solo se exporta-
ron a ese destino US$76 mi-
llones, US$20 millones menos 
que en 2006 (ver gráfico 3).

En el caso de las importa-
ciones, desde 2007 México se 
ha mantenido como el princi-

pal socio para el Valle del Cau-
ca entre los países de la Alian-
za. En 2013, las importaciones 
mexicanas representaron un 
40.2% de las compras externas 
de las empresas vallecaucanas 
a este grupo de socios comer-
ciales (ver gráfico 4). 

Importaciones del Valle del Cauca desde países de la 
Alianza del Pacífico
(US$ millones; 2006-2013)

Gráfico 3. 

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane.
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Importaciones del Valle del Cauca desde países de la 
Alianza del Pacífico
(US$ millones; 2006-2013)

Gráfico 4. 

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane.
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Oportunidades para crecer

La Alianza del Pacífico re-
presenta un gran potencial 
de mercado, toda vez que es 
la octava economía mundial 
y la séptima potencia expor-
tadora. Según la Cepal, este 
bloque económico participa 
con el 36% del Producto In-
terno Bruto (PIB) de América 
Latina, concentra el 50% del 
comercio total de la región y 
atrae el 41% de los 
flujos de Inversión 
Extranjera Directa. 

La integración co-
mercial entre los cua-
tro países de la Alian-
za comprende la des-
gravación del 92% del 
universo arancelario 
y la eliminación gra-
dual del 8% restante 
en un plazo máximo 
de 17 años. 

Dentro del 8% que 
no se ha desgravado 
de forma inmediata se 
incluyen los productos 
denominados “agríco-
las sensibles”, como 
maíz, trigo, banano, 
café, fríjol y papa. El 
azúcar, producto de 
gran importancia para la eco-
nomía regional, fue exclui-
do por solicitud de los países 
miembros, dadas las grandes 
distorsiones del mercado inter-
nacional de este producto.

El acuerdo comercial y de 
integración profunda de la 
Alianza del Pacífico represen-
ta una gran oportunidad de 
crecimiento para las empre-

sas del Valle del Cauca. Igual-
mente, debido a su dinámica 
económica y a la diversidad 
de las economías que con-
forman la Alianza, el acuerdo 
también constituye un gran 
desafío para los empresarios 
de la región. 

Las empresas del Valle 
deben explorar las oportu-
nidades que representan las 

dinámicas economías de Chi-
le y Perú, así como el gran 
mercado interno de México. 
Además, se debe avanzar en 
el conocimiento de las pla-
taformas comerciales que 
pueden desplegarse a partir 
de los acuerdos comerciales 
que ya han firmado los de-
más miembros de la Alianza 
y así lograr la inserción a ca-

denas productivas articuladas 
a mercados más complejos y 
exigentes, como los de algu-
nos países asiáticos.

Respecto al primer punto, 
debe destacarse que los paí-
ses que conforman la Alianza 
tienen importantes deman-
das de productos en los cua-
les, en promedio, el Valle del 
Cauca tiene altos estándares 

de productividad y 
cuenta con experien-
cia exportadora.

Debe resaltarse que 
las ventas externas de 
chicles con azúcar del 
Valle del Cauca a Perú 
durante 2012 represen-
taron el 76.2% del total 
de las importaciones de 
este producto en ese 
país durante el mismo 
año. De igual forma, 
en confitería (49.4%) y 
preparaciones alimenti-
cias de harina (46.5%), 
la participación de los 
productos de las em-
presas del Valle en las 
importaciones perua-
nas es destacable.

Por el contrario, 
mientras que Perú importó 
US$294 millones en medi-
camentos durante 2013, las 
empresas del Valle del Cau-
ca exportaron a ese país solo 
US$12 millones, es decir, el 
4.0% del total (ver cuadro 2). 
Algo similar ocurrió con las 
ventas de papeles y cartón 
de las empresas vallecauca-
nas al mercado inca, pues su 
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participación en 2012 fue de 
apenas un 16.0% del total 
de importaciones.

Los registros de impor-
taciones de Chile permiten 
identificar grandes oportu-
nidades de mercado para las 
empresas del Valle del Cauca. 
Mientras que el valor total de 
las importaciones chilenas 
de medicamentos y neumáti-
cos fue de US$455 millones y 
US$602 millones en 2012, las 
empresas del Valle participa-
ron con apenas el 1.0% y el 
1.2% de esos valores, respec-
tivamente (ver cuadro 3). 

En 2012, las empresas del 
Valle del Cauca tuvieron una 
participación del 31.7%, el 
32.8% y el 28.1% en el total 
de importaciones chilenas de 
azúcar, confitería y envases 
de vidrio, respectivamente.

Como se mencionó antes, 
en el caso del mercado mexi-
cano las empresas del Valle 
del Cauca tienen grandes 
oportunidades, pues su parti-
cipación es reducida, en com-
paración con los mercados 
de Chile y Perú. Por ejemplo, 
mientras que el valor de las 
importaciones mexicanas de 
neumáticos fue de US$1.349 
millones en 2012, las exporta-
ciones vallecaucanas de estos 
productos a México fueron 
de US$13 millones, es decir, 
el 1.0%. También se destaca 
el caso de los medicamentos, 
pues las empresas del Valle 
del Cauca tuvieron una parti-
cipación de apenas el 0.2% en 
el total de las importaciones 
mexicanas de estos produc-
tos, cuyo valor total en 2012 
fue de US$2.587 millones (ver 
cuadro 4).

Cuadro 2. Principales exportaciones del Valle del Cauca a Perú 
(US$ millones; 2012)

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane y Comtrade.

Producto
Importaciones 

peruanas totales
 (US$ millones)

Participación 
del Valle

 (%) 
 

165 
140 

28
17
76
39

294 
25
33
27

Exportaciones del 
Valle a Perú 

(US$ millones)

69
30 
14 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
10 

42.1
21.4
49.4
76.2
16.0
31-3

4.0
46.5
32.4
38.1

Azúcar
Papel y cartón
Confitería
Chicles con azúcar
Otros conductores eléctricos
Jabón de tocador
Medicamentos 
Preparaciones alimenticias de harina
Dentífricos
Pistones eléctricos de plomo

Cuadro 3. Principales exportaciones del Valle del Cauca a Chile 
(US$ millones; 2012)

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane y Comtrade.

Producto
Importaciones 
chilenas totales
 (US$ millones)

Participación 
del Valle

 (%) 
 

Exportaciones del 
Valle a Chile

(US$ millones)

Azúcar 
Pistones eléctricos de plomo
Confitería
Papel y cartón 
Medicamentos 
Ácido cítrico
Neumáticos 
Artículos de vidrío 
Envases de vidrio 
Pañales y tampones
Productos de plástico

31.7
18.1
32.8
24.4

1.0
25.0

1.2
14.2
28.1

1.7
1.0

281
68
38
20

455
17

602
20

8
110
166

89
12
12

5
4
4
7
3
2
2
2

Cuadro 4. Principales exportaciones del Valle del Cauca a México 
(US$ millones; 2012)

Fuente: cálculos Cámara de Comercio de Cali con base en Dane y Comtrade.

Producto
Importaciones 

de México totales
 (US$ millones)

Participación 
del Valle

 (%) 
 

Exportaciones del 
Valle a México
(US$ millones)

Neumáticos 1.349  1.0
Azúcar 270  4.7
Minerales de cobre 271  2.8
Ácido cítrico 78  8.8
Maquillaje 266  2.8
Pantalones para mujer 124  2.9
Apósitos 77  4.5
Medicamentos 2.587  0.2
Pañales y tampones 24  7.6
Luminarias para alumbrado público 154  1.1
Hojas de sierra 7

13
13

8
7
6
4
3
5
2
2
2 25.4
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años de 

 Por: Jaime Eduardo Echeverri Chavarriaga*

competitividad 
en Antioquia

*Vicepresidencia Planeación y Desarrollo Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. E-mail: jaime.echeverri@camaramedellin.com.co

El Informe Monitor para Antioquia, realizado en 1994, planteó los retos para el in-
cremento de la competitividad de la región, así como las fortalezas para el logro 
de estos objetivos; desde esa fecha se materializó y formalizó el esfuerzo de la 

planeación de largo plazo que se impuso y se ha sostenido a partir de la fortaleza 
institucional y del compromiso de actores públicos y privados.

pública como de la privada. En el 
caso del sector público, la inver-
sión realizada por la Gobernación 
de Antioquia y la Alcaldía de Me-
dellín creció –conjuntamente- en 
los últimos diez años a una tasa 
promedio del 9 % anual. En cuan-

to a la inversión privada, entre 
1995 y 2013 la inversión neta en 
sociedades creció en términos 
reales a una tasa promedio anual 
del 11%. Asimismo, mientras que 
las nuevas sociedades jurídicas 
crecieron a una tasa anual del 

Evolución del PIB  per cápita de Colombia, Antioquia y 
Medellín 2000-2012 (US$ corrientes)

Gráfico 1. 

Fuente: cálculos Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia con base en Dane y la Alcaldía de Medellín.
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 12.000Un balance después 
de veinte años de ini-
cio del trabajo por la 
competitividad y con 

base en los principales indica-
dores de desarrollo económico 
indica importantes avances. El 
PIB per cápita de Antioquia y 
Medellín ha crecido de manera 
significativa: entre 2000 y 2012, 
el PIB per cápita de Medellín se 
multiplicó un poco más de tres 
veces y el de Antioquia se mul-
tiplicó por dos, al ubicarse en 
US$10.961 y US$7.712 respec-
tivamente en el año 2012, aun-
que aún son inferiores a los de 
regiones de desarrollo medio.

Las dinámicas positivas de 
desarrollo en Antioquia están 
fundamentadas en el buen com-
portamiento tanto de la inversión 
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8.3 % en los últimos quince años, 
las liquidadas aumentaron a una 
tasa del 2.5%; lo cual permitió 
que la densidad empresarial de 
Medellín pasara de 19.36 en 
1996 a 29.17 en 2013, y que el 
total de empresas en la región 
creciera en los últimos ocho años 
a una tasa anual cercana al 4 %.

La dinámica empresarial de la 
región ha facilitado la profundiza-
ción de procesos de internacio-
nalización; las exportaciones cre-
cieron entre 1995 y 2013 a una 
tasa promedio anual del 7.6% y 
las exportaciones per cápita han 
avanzado hasta ubicarse cerca 
de US$1.000 frente a US$350 en 
1995, que si bien son inferiores a 
lo propuesto inicialmente, signifi-
can un avance importante.

Para la promoción del desa-
rrollo regional y liderada desde 
el sector privado, la estrategia de 
especialización productiva y tra-
bajo en redes de colaboración 
se ha venido implementando 
en Antioquia hace cerca de sie-
te años, gracias a la constitución 
de la primera Comunidad Clus-
ter en Colombia, conformada 
por los clusters Energía Eléctri-
ca, Turismo de Negocios, Ferias 
y Convenciones; Construcción; 
Servicios de Medicina y Odon-

tología; Tecnología, Información 
y Comunicación; y Textil Confec-
ción, Diseño y Moda.

El alto potencial de la estra-
tegia como impulsora del desa-
rrollo se evidencia en que las 
empresas de los clusters:

Representan el 27% del PIB 
de Antioquia (US$12.960 
millones). 

Representan el 31% de la 
base empresarial de Antio-
quia y el 33.4 % de los activos.

Representan el 33 % del valor 
agregado manufacturero.

Representan el 44% de las 
empresas nuevas cada año.

Representan el 45% de las 
exportaciones industriales de 
Antioquia (excluyendo oro).

El modelo cluster es la base 
de la estrategia regional de de-
sarrollo y competitividad, y los 
pilares a los que está enfocado 
se relacionan con la generación 
de condiciones de entorno fa-
vorecedoras para la competiti-
vidad y la atracción de Inversión 
Extranjera Directa en innova-

ción, educación, institucionali-
dad, recurso humano, así como 
con el fortalecimiento de la base 
empresarial e identificación de 
oportunidades de negocios para 
los empresarios.

Recientemente el proceso se 
ha orientado a la revisión y pro-
fundización estratégica de los 
clusters, para la identificación y 
desarrollo de nuevos segmentos 
de negocio, así como a la ratifica-
ción de roles y nuevos esquemas 
de gobernabilidad y sostenibili-
dad. Todo esto en un contexto 
de apoyo reciente del Gobierno 
Nacional a los clusters, lo cual 
quedó expresado en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2012-2015.

La estrategia ha permane-
cido en el tiempo, gracias a la 
continuidad del apoyo del sector 
público -que la ha incluido en su 
agenda y forma parte de la po-
lítica pública- y a un modelo de 
colaboración con el sector pri-
vado, que se orienta a la confor-
mación de un entorno competi-
tivo y a la generación de nuevos 
negocios. El compromiso del 
sector público se evidencia a su 
vez en la inversión realizada: se-
gún el Índice de Competitividad 
Departamental, Antioquia es la 
segunda región del país con ma-

Medellín: Densidad empresarial
(Empresas por cada 1.000 habitantes) 

Gráfico 2. 

Fuente: cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con base en Registro Público Mercantil  y la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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yor inversión en promoción del 
desarrollo productivo; en ello, 
las últimas tres administraciones 
de Medellín han destinado cerca 
de $550.000 millones.

Los resultados del proceso se 
ven en que los clusters estraté-
gicos presentan un desempeño 
superior frente al de la economía 
en general. En el período 2006-
2013 la tasa anual de creación 
de sociedades jurídicas en ac-
tividades de los clusters fue del 
18%, frente a un 14% para el to-
tal de sociedades; y la Inversión 
Neta en Sociedades realizada en 
dichas actividades en los últimos 
siete años creció a una tasa pro-
medio anual del 64%. Antioquia 
ha avanzado en la diversificación 
de los productos y mercados de 
las exportaciones de las empre-
sas de los clusters estratégicos, 
las cuales participan con un 70% 
de las exportaciones industriales 
y vienen creciendo a una tasa 
promedio anual del 25%. Ade-
más, el 71% de las empresas ex-
tranjeras instaladas en Medellín 
y cerca del 70% de la inversión 
entre 2008 y 2011 estuvieron 
asociadas a los clusters.

Existe además un marco de 
política pública en torno a la 

estrategia, que da solidez, esta-
bilidad y continuidad al proceso, 
y que se ha concretado en la in-
clusión en los planes de desarro-
llo municipales desde 2004 y en 
Acuerdos Municipales gestiona-
dos con el Concejo de la ciudad.

En torno a la estrategia regio-
nal de aprendizaje, tecnología 
y conocimiento, para el incre-
mento de la productividad y la 
innovación en la región y como 
soporte de la diversificación ex-
portadora y de la reconversión 
industrial de la economía, la 
región ha avanzado significati-
vamente en la cobertura de la 
educación básica, pero persisten 
problemas de calidad y acceso 
en educación superior.

Regionalmente, en materia 
de ciencia y tecnología, según 
el Índice de Competitividad 
Departamental, Antioquia evi-
dencia su compromiso, ya que 
es la segunda región del país 
con mayor inversión en acti-
vidades de ciencia, tecnología 
e innovación: para el perío-
do 2012-2015 en la región se 
tiene presupuestada una in-
versión de aproximadamente 
US$180 millones en este tipo 
de actividades.

Actualmente, el reto regional 
es profundizar en la reconver-
sión productiva de su economía 
hacia actividades industriales y 
de servicios de alto valor agrega-
do, competitivas en el mercado 
interno y en mercados interna-
cionales, y con alta diversifica-
ción en productos y mercados 
y aprovechamiento de los tra-
tados comerciales. Hoy por hoy 
las exportaciones de bienes ma-
nufacturados de alto valor agre-
gado representan el 7.4% de 
las exportaciones de Antioquia, 
frente al 5.1% de Colombia, y 
la región ocupa el séptimo nivel 
del ranking de competitividad 
en lo referido a diversificación 
de canasta exportadora.

El impacto último esperado 
de la estrategia de desarrollo 
regional es la generación de ri-
queza para el incremento de la 
calidad de vida de la población, 
para lo cual es necesaria la in-
clusión de las subregiones a las 
dinámicas de desarrollo de la re-
gión central, generación de em-
pleo formal y la integración de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas a las dinámicas de la 
economía formal y a los proce-
sos de internacionalización.

Clusters estratégicos, sociedades jurídicas creadas y liquidadas
(%) 

Gráfico 3. 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Pereira: desafíos para 

la competitividad
 Por: Javier Monsalve Castro*

Con la caída del pacto cafetero hace más de veinte años, la economía de Pereira 
y la región no camina al mismo ritmo, a lo cual se sumaron factores como la des-
industrialización en sectores con una evidente vocación competitiva, como el de 
textiles y confecciones en los que la capital de Risaralda se destacó como ciudad 

camisera de Colombia. 

El retroceso en el sector se 
da por un giro y una 
apuesta a la maquila en 
los años noventa motiva-

do por un escenario de apertura 
económica y salarios bajos. La 
suma de estos elementos, la caí-
da de los precios del café y el en-
foque de las ventajas competiti-
vas en salarios bajos en un sector 
en el que éramos dueños del sa-
ber hacer, fueron elementos de-
terminantes para que en Pereira 
se diera una contracción de la de-
manda que golpeó duro nuestro 
pujante comercio, otra fuente de 
empleo importante en la región.

Estos factores encadenados, 
creciendo en el caldo de cultivo 
de la crisis económica de finales 
de los años noventa, motivaron 
la salida de muchos habitantes 
del área metropolitana en busca 
de oportunidades fuera del país. 
Es así como las remesas pasaron 
a ser un fuerte dinamizador de 
la economía durante los prime-
ros años del nuevo milenio hasta 
el momento en que se desató la 
crisis en 2007, reduciendo el flu-

jo de remesas. Dicha situación 
contrajo la demanda y dispara-
ró los índices de desempleo y la 
brecha entre el desempleo del 
Área Metropolitana del Centro 
Occidente (Pereira, Dosquebra-
das y La Virginia) en compara-
ción con la tasa de desempleo 
del país, al punto de llevar a 
Pereira al primer puesto de 
desempleo nacional.

Ante semejante escenario era 
necesario hacer un alto, recono-
cer primero para qué se es bue-
no, qué se sabe hacer y, lue-
go, cómo potenciarlo. 
Después de varios aná-
lisis y estudios se iden-
tificaron los sectores 
con vocación competi-
tiva donde hay un sa-
ber hacer e inclu-
so capacidad ins-
talada, que pue-
den mejorar la 
productividad y 
atraer la inver-
sión. Estos secto-
res son: agroin-
dustria, turis-

mo, textiles, confecciones, metal-
mecánica y servicios. Estos son 
los sectores en los que la Per-
la del Otún ha fincado siempre 
su economía, con lo cual aho-
ra hay que tener claridad, enfo-
que y definir los retos. No siem-
pre hay que torcer el timón, 
pueden reorientarse las velas y 
aprovechar el viento, definir el 
rumbo y arrancar.
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Los retos 

Se plantean tres tipos de 
factores de competitividad en 
los cuales se debe trabajar para 
avanzar por el camino correcto. 
Los primeros son los factores bá-
sicos: fortaleza institucional, in-

fraestructura, ambiente macro-
económico, salud y educación 
primaria. En segundo lugar están 
los potenciadores de eficiencia: 
enseñanza superior y forma-
ción, eficiencia del mercado de 

bienes, eficiencia del mercado 
laboral, eficiencia del mercado 
financiero, preparación tecnoló-
gica y tamaño del mercado. En el 
tercer nivel tenemos los factores 
de sofisticación e innovación. 

El primer reto entonces, en 
los factores básicos de la com-
petitividad, es desarrollar la 
infraestructura necesaria para 
dinamizar los sectores promi-
sorios. En este sentido se ha 
emprendido el camino: la mo-
dernización del Aeropuerto 
Internacional Matecaña y con-
solidarlo como el aeropuerto 
internacional de la región. En 
este propósito, tanto la anterior 
como la actual Administración 
Municipal han estado compro-
metidas, la primera con la in-
versión en el plan maestro del 
Aeropuerto e inicio de las obras 
del desarrollo del mismo, y la 
actual Administración compro-
metida con entregar totalmen-
te modernizado el Aero-
puerto. Las inversiones 
hechas hasta el momento 
por el municipio de Perei-
ra en su Aeropuerto supe-
ran los $40.000 millones 
en la vía de acceso, trasla-
do de la Estación de Bom-
beros, compra de una 
nueva máquina de bom-
beros con las más altas 
especificaciones, obras 
en las franjas laterales de 

1 retoer.

la pista y en la cabecera 08. Este 
proceso ha estado acompañado 
de importantes gestiones ante 
el Gobierno Nacional, logran-
do compromisos por más de 
$27.000 millones, los cuales se 
han empleado en la construc-
ción de la nueva torre de con-
trol y las obras de la cabecera 
26. Para el año 2013, el Aero-
puerto Internacional Matecaña 
movilizó 1.162.451 pasajeros, 
tuvo una operación rentable 
con utilidades por $3.612 millo-
nes para el año 2012 y $8.480 
millones para 2013, y una par-
ticipación en el mercado del Eje 
Cafetero del 66%.

El siguiente reto en infraes-
tructura es generar una atracti-

va ancla en Pereira que genere 
recompra en el destino Eje Ca-
fetero y le permita a la ciudad 
tener una mayor participación 
en el negocio, esto es, tener 
más visitantes con una mayor 
permanencia en la ciudad, ge-
nerando consumo, es decir 
mayor demanda y por supues-
to dinamizando la economía 
del sector. Esta ancla es preci-
samente el Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira, 
que igual que el Aeropuerto ha 
tenido el compromiso decidido 
de las dos últimas administra-
ciones municipales, la prime-
ra comprometiendo recursos 
y gestionando ante la Nación 
contrapartidas para el desarro-

llo de los diseños y obras 
preliminares, y la actual 
Administración trabajan-
do arduamente con el fin 
de entregarlo en opera-
ción antes de culminar su 
período constitucional. El 
proyecto está actualmen-
te en construcción, y al 
momento de su apertura, 
prevista para el segundo 
semestre de 2015, se ha-
brán invertido $110.000 
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millones. El Parque Temático 
no compite con los demás de la 
región, mejora y complementa 
la oferta para los visitantes del 
destino ofreciéndoles un par-
que que como eje central tiene 
la conservación y la investiga-
ción, combinándola con una 
experiencia de inmersión para 
el visitante que podrá disfrutar 
de una interacción diferente 
con la fauna silvestre, con el 
paisaje y la cultura del lugar de 
donde es originaria esta fauna, 
además de atracciones mecá-
nicas y trece hectáreas de bos-
ques y guaduales. El parque 
abrirá inicialmente con dos 
bioregiones: Bosques Andinos 
y Sabana Africana.

El Centro de Convenciones 
de Pereira, liderado por la Cá-
mara de Comercio con el apo-
yo de la Alcaldía de Pereira, es 
otra infraestructura de tras-
cendental importancia para el 
desarrollo del sector turismo, 
especialmente en el segmen-
to de eventos y convenciones. 
Este proyecto ya arrancó y es 
importante complemento al 
Aeropuerto Internacional Ma-
tecaña y al Parque Temático de 
Flora y Fauna.

En infraestructura hay retos 
regionales como el Tren de Oc-
cidente, la vía a Alcalá, el Túnel 
de la Línea y las Autopistas de 
la Prosperidad, las cuales de-
ben estar en la agenda de la di-
rigencia regional en el diálogo 
con el Gobierno Nacional.

El otro elemento de los 
factores básicos de la compe-
titividad es el fortalecimiento 
institucional. En este aspecto 
hoy se tienen grandes debi-
lidades para ejercer control 
sobre el espacio público y el 
desarrollo físico de la ciudad, 
la movilidad y la cultura ciu-
dadana, es necesario repensar 
las instituciones, su capaci-
dad operativa y financiación. 
También se tienen debilidades 

desde la planificación del te-
rritorio, pues no se está garan-
tizando la norma que permita 
tener un desarrollo armónico 
entre el desarrollo urbanísti-
co, económico y la sostenibili-
dad ambiental. La ciudad está 
en mora de tener un Plan de 
Ordenamiento Territorial que 
garantice sostenibilidad am-
biental y financiera que estén 
en concordancia con el desa-
rrollo económico.

Desde las finanzas públi-
cas sí hay una gran mejoría: 
Pereira tiene hoy un nuevo 
Estatuto Tributario que les da 
garantías a los empresarios y 
nuevos inversionistas. Existe 
un convenio con la Cámara 
de Comercio de Ventanilla 
Única, mecanismo que les ha 
simplificado los trámites a los 
empresarios, cuenta también 
con un Centro de Atención 
Integral al Contribuyente, lu-
gar que concentra todos los 
servicios y la información que 
demandan los contribuyen-
tes, manteniendo así a la ciu-
dad en los primeros lugares 
de Doing Business.

El comportamiento de los 
ingresos del Municipio mues-
tra un crecimiento del ingreso 
por impuesto predial del 90.5% 
entre 2008 y 2013, pasando 
de $38.213 millones en 2008 
a $72.785 millones en 2013. 
Y por Industria y Comercio el 
crecimiento ha sido del 64.3% 
en el mismo periodo, pasando 
de $33.229 millones en 2012 
a $54.582 millones en 2013. 
Son períodos de tiempo muy 
cortos para lograr tasas de 
crecimiento tan altas en los 
dos rubros más representati-
vos de los ingresos tributarios 

“Desde las finanzas 
públicas sí hay una 

gran mejoría: Pereira 
tiene hoy un nuevo 
Estatuto Tributario 

que les da garantías 
a los empresarios

y nuevos
inversionistas.”
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del Municipio. El porcentaje 
de ingresos corrientes desti-
nados al funcionamiento pasó 
del 65.1% en 2002 al 48.3% 
en 2013, es decir hay más in-
gresos, pero de estos se gasta 
menos en funcionamiento. El 
gran reto es optimizar la inver-
sión, fortalecer las diferentes 
empresas donde el Municipio 
tenga participación para obte-
ner mejores resultados en los 
factores de competitividad y 
en consecuencia en la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Desde la institucionalidad 
han nacido buenos instrumen-
tos como la Agencia de Promo-
ción de Inversión de Risaralda, 
Invest in Pereira, que tiene su 
origen en un convenio entre la 
Alcaldía de Pereira, la Goberna-
ción de Risaralda y la Cámara 
de Comercio de Pereira con el 
fin de vender a Pereira como 
destino de inversión en los sec-
tores identificados como promi-
sorios. Esta Agencia ya ha dado 

frutos importantes, logrando 
la llegada de varias empresas 
en el sector servicios, especí-
ficamente en el sector de BPO 
y KPO, de igual manera ha sido 
gran aliada de la Zona Franca 
en su proceso de desarrollo. 
Las nuevas inversiones logradas 
a través de Invest in Pereira le 
representan a la ciudad 3.218 
nuevos empleos directos, for-
males y bien remunerados.

Pero no solo estos han sido 
los logros de esta estrategia, 
también con la misma alianza, 
Alcaldía, Gobernación y Cámara 
de Comercio, y desde la expe-
riencia desarrollada por Invest 
in Pereira, ya fue presentado el 
Convention Bureau como he-
rramienta para vender la ciudad 
como un destino de clase mun-
dial en turismo corporativo, de 
eventos y convenciones.

En los requisitos básicos de 
los factores de competitividad 
que tienen que ver con salud y 
educación primaria, Pereira ha 
hecho importantes esfuerzos 
rescatando financieramente la 
ESE Salud Pereira, pero aun tie-
ne grandes retos en mejorar la 
calidad del servicio. En cuanto 
a la educación básica, se tie-
nen coberturas del 105.6% en 
transición, el 105.6% en prima-
ria, el 82.2% en secundaria y el 
70.9% en media. Si vemos esta 

cobertura desde la cobertura 
neta, es decir cuando se anali-
za si la edad del estudiante co-
rresponde al grado que cursa, 
las cifras cambian: transición el 
93.9%, primaria el 79.4% y me-
dia el 47.6%. Si bien esta última 
cifra es buena en términos de 
la cobertura y se cumple con 
un requisito básico en com-
petitividad, la cobertura neta 
en la educación media es pre-
ocupante porque es evidente 
que la mitad de la población 

está limitada para acceder a la 
educación técnica, tecnológica 
o superior a una edad adecua-
da para ser competitivos en 
el mercado laboral, al mismo 
tiempo que la baja cobertura 
neta en la media limita consi-
derablemente las posibilidades 
de tener mejores resultados en 
los potenciadores de eficiencia 
y los factores de innovación y 
sofisticación que son los más 
determinantes en el ranking de 
factores de competitividad. En-

2 retodo.
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A

3 retoer.

contramos aquí grandes retos 
en términos de cobertura de la 
educación para que podamos 
ser una región altamente com-
petitiva, claro está que solo 
estamos abordando el tema 

desde la perspectiva de la co-
bertura, de la calidad ni hablar: 
los indicadores de todo el país 
son muy malos. El otro punto 
de la discusión es la perti-
nencia en la educación, aquí 

se plantean dos inquietudes: 
¿Estamos educando para los 
sectores con vocación com-
petitiva? Y, ¿si estamos edu-
cando para la investigación y 
la innovación?

“Pereira tiene grandes 
retos en la educación, 

pero también tiene 
avances importantes 

como la política Perei-
ra Innova, primera en 
el país de este enfo-
que, convirtiéndose 
hoy en un referente 

para el fortalecimiento 
del desarrollo científi-

co y tecnológico.”

 En los potenciadores de 
eficiencia y los factores de in-
novación y sofisticación, Pe-
reira tiene grandes retos en 
la educación, pero también 
tiene avances importantes 
como la política Pereira Inno-
va, primera en el país de este 
enfoque, convirtiéndose hoy 
en un referente para el forta-
lecimiento del desarrollo cien-
tífico y tecnológico. Por eso la 
Alcaldía de Pereira financia la 
construcción del primer nodo 
de innovación que ya se en-
cuentra ejecutado en un 100% 
en su primera fase. Igualmen-
te se logró la construcción del 
Centro de Emprendimiento 
para las TICs, lugar en el que 
funciona el Vivelab Pereira, 
una de las seis fundaciones sin 
ánimo de lucro cuyo propósito 
es facilitar a jóvenes empren-
dedores la creación y desa-
rrollo de empresas de base 
tecnológica que provean al 
mercado de productos y servi-
cios de tecnología informática 
que existen hoy en el país.

Con la implementación de 
Pereira Innova se ha generado 
una dinámica de gestión de re-
cursos a nivel local y nacional 
para promover la productividad 
y competitividad de las empre-
sas y la generación de empleo.

Todo esto se logra a través 
del Acuerdo 071, mediante 
el cual el Concejo Municipal 
aprobó que el Municipio de Pe-
reira destine el 3% de los Ingre-
sos Corrientes de Libre Desti-
nación (ICLD). Dichos recursos 
servirán para financiar la políti-
ca pública Pereira Innova, que 
precisamente asigna recursos 
a iniciativas en ciencia, tecno-
logía e innovación. 

De igual manera, la temática 
de la segunda lengua ya dejó de 
ser retórica, existe un contra-
to plan a nivel regional para la 
formación bilingüe y desde la 
Alcaldía de Pereira ya inició. En 
2012 comenzó un plan piloto 
con una alianza entre el Sena y 
Bancóldex con el Programa de 

Transformación Productiva del 
Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo y la Alcaldía de 
Pereira. En este piloto recibie-
ron formación 580 personas, 
ahora el programa se ha forta-
lecido, cuenta con recursos de 
la Alcaldía y el Sena y se tiene 
como objetivo formar en inglés 
a 1.000 personas en 2014. Esto 
le apunta a los factores de so-
fisticación de los negocios y la 
innovación para la competitivi-
dad, asimismo fortalece la ofer-
ta de valor con la que Invest in 
Pereira vende a la ciudad como 
destino de inversión.

En los factores potencia-
dores, específicamente en el 
mercado financiero, Perei-
ra tiene el reto de la creación 
de un Vehículo de Inversión 
a manera de Fondo de Capi-
tal de Riesgo para invertir en 
el desarrollo de empresas ya 
existentes o nuevas empresas 
innovadoras que generen ri-
queza para la región. No obs-
tante, para que un fondo de 
este tipo madure debe inter-
venirse en todo el sistema de 
emprendimiento, desde la mo-
tivación a los emprendedores 
hasta el acompañamiento pos-
terior a la financiación o inver-
sión a través de un Vehículo de 
Inversión local.
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<Corresponde al Comentario Económico del Día 3 de febrero de 2014>

CCoyuntura sectorial

Desempeño de la 
competitividad a 

nivel departamental
Según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia, con un puntaje de 4.2/7, ocupó el lugar 
69 entre 148 países en materia de competitividad en 2013. Las calificaciones más bajas del 
país estuvieron en los pilares de: innovación (3.2), instituciones (3.4), preparación tecnoló-

gica (3.4) e infraestructura (3.5). 

Ante esto, y dada 
la importancia de 
las regiones en 
Colombia, resul-

ta esencial entender cuáles 
sí le están apostando a la 
competitividad y en cuáles 
debe hacerse una fuerte ta-
rea de política pública para 
evitar que sigan siendo un 
lastre para la competitivi-
dad del país. 

Para responder a esta inquie-
tud, a finales del año anterior, el 
Consejo Privado de Competitivi-
dad y el Centro de Pensamiento 
en Estrategias Competitivas de 
la Universidad del Rosario pre-
sentaron, por primera vez, su 
“Índice Departamental de Com-
petitividad” (IDC), con datos 
para el año 2013. Este indicador 
fue calculado siguiendo la me-
todología usada por el FEM en 
su medición de competitividad 
global. El IDC mide tres factores 
para cada departamento (condi-
ciones básicas, eficiencia y sofis-
ticación-innovación) a través de 
10 pilares (no necesariamente 

ción-innovación (9.4) man-
teniéndose alejada de las 
calificaciones del promedio 
nacional. Esto por cuenta 
de la alta concentración de 
las actividades financieras, 
de investigación-innovación 
y empresariales en esta ciu-
dad. Por ejemplo, la econo-
mía bogotana genera cerca 
del 45% del valor agregado 
del sector de establecimien-

tos financieros y servicios em-
presariales incluido en las cuen-
tas nacionales (ver Comentario 
Económico del Día 18 de no-
viembre de 2013).

En segundo lugar se situó 
Antioquia con una calificación 
global de 5.6/10. Allí se desta-
ca el desempeño del factor de 
condiciones básicas, gracias a 
los satisfactorios puntajes en los 
pilares: instituciones (7.3), par-
ticularmente en el subpilar de 
transparencia-buen gobierno, y 
tamaño del mercado (8.5). Por 
el contrario, el comportamiento 
del departamento en el factor 
de eficiencia (5.2) resultó regular 

los mismos de la medición glo-
bal), donde sobresalen temas 
como la calidad institucional, la 
infraestructura, los niveles de 
educación, la seguridad social y 
temas de innovación en las re-
giones, entre otros.

Así, a nivel local, el IDC en-
contró que Bogotá (incluida de 
manera individual) presenta el 
nivel de competitividad más al-
to del país, con una calificación 
general de 7.5/10, ver cuadro 
adjunto. En efecto, la capital re-
gistró los mayores puntajes en 
los tres factores que compo-
nen el IDC: condiciones básicas 
(6.5), eficiencia (7.4) y sofistica-



C

Coyuntura Pyme 40

Coyuntura Sectorial

debido principalmente al bajo 
puntaje en el subpilar de cober-
tura en educación superior (4.1).

En contraste, el mayor nivel 
de cobertura en educación supe-
rior que se exhibe en la región de 
Santander terminó jalonando su 
puntaje en el factor de eficiencia 
(5.3). Este resultado le permitió 
al departamento obtener una 
puntuación general de 5.2 y po-
sicionarse como el tercero más 
competitivo del país. Ello a pesar 
de su regular desempeño en el 
factor de sofisticación-innova-
ción (4.3) por cuenta de las bajas 
inversiones en la promoción del 
desarrollo productivo y en las 
actividades de ciencia, tecnolo-
gía e innovación.

En términos de las econo-
mías más representativas del 
país, las calificaciones más ba-
jas se observaron en el Valle del 
Cauca (4.5), Meta (4.4) y Cundi-
namarca (4.1). En el primer caso, 
la debilidad del departamento 
se hizo evidente en el factor de 
condiciones básicas, donde los 
menores puntajes estuvieron en 
los pilares medio ambiente (0.6) 
e infraestructura (3.9). Estas ba-
jas calificaciones no alcanzaron a 

ser impulsadas por el destacable 
desempeño del departamento 
en su índice de diversificación 
exportadora, incluido en el fac-
tor de sofisticación-innovación.

Meta y Cundinamarca se ubi-
caron en la parte inferior dentro 
de los líderes del  escalafón de 
competitividad. En ambos casos 
se observaron muy bajos pun-
tajes en el factor de eficiencia, 
siendo esto el reflejo del pobre 
desempeño en el pilar de edu-
cación superior y capacitación. 
Sin embargo, mientras que en 
el Meta el principal problema 
resulta ser la calidad, en Cundi-
namarca es la cobertura. 

Finalmente, debe destacarse 
que las peores regiones en ma-
teria de competitividad, según el 
IDC, fueron las de la Costa Cari-
be y el sur del país (Nariño). En 
particular, la Costa Caribe ocupó 
los últimos puestos del ranking 
gracias al pobre desempeño en 
todos los factores de Magdale-
na, Córdoba y Guajira. Incluso, 
Atlán tico que es el departamen-
to de la región mejor ubicado 
(obtuvo la posición 9/22), pre-
senta debilidades en materia 
de eficiencia de su economía 

(3.6/10), evidenciadas en los ba-
jos niveles de cobertura y calidad 
de su educación superior. Esto 
pese a sus buenos resultados re-
cientes en materia de crecimien-
to económico y desempleo (ver 
Comentario Económico del Día 2 
de diciembre de 2013). 

En síntesis, si bien Bogotá re-
gistró una calificación satisfacto-
ria a nivel de competitividad na-
cional, es el único departamento 
(o ciudad) con resultados acepta-
bles. En efecto, con excepción de 
la capital, ninguno de los depar-
tamentos alcanzó el puntaje ob-
tenido por el país en el escalafón 
de competitividad global. El fac-
tor de sofisticación-innovación 
explica gran parte de esto, dados 
los bajos niveles de innovación 
empresarial. Sin embargo, lo 
preocupante es que aun en el 
caso del factor de condiciones 
básicas hay elementos esencia-
les que siguen obstaculizando la 
competitividad del país desde 
el ámbito regional. Aquí sobre-
salen el evidente atraso del país 
en materia de infraestructura, 
particularmente de transporte, y 
el bajo nivel de la gestión pública 
en materia ambiental.  

Fuentes: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC-Universidad del Rosario.

Índice Departamental de Competitividad 2013 
(Clasificación general y por factores)
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Evolución reciente del 
financiamiento Pyme 

en Colombia
<Corresponde al Comentario Económico del Día 10 de febrero de 2013>

Al mismo tiempo, las tasas de 
aprobación de dichos créditos 
se mantuvieron por encima del 
92%. Estos resultados van en 
línea con el crecimiento de la 
cartera comercial, que fue del 

11.7% real anual al 
corte de noviembre 
de 2013. 

Entre tanto, las 
tasas de interés de 
los créditos a las 
Pymes se han man-
tenido bajas. Solo 
el 6% de los crédi-
tos otorgados en el 
sector comercio se 
aprobó a tasas supe-
riores a DTF+8 pun-
tos, porcentaje que 
llegaba al 7% en in-
dustria y al 4% en el 
sector servicios en el 
primer semestre de 

Adicionalmente, según 
Asobancaria, el núme-
ro de empresas con al 
menos un producto fi-

nanciero llegó a 614.000 al corte 
de septiembre de 2013 (crecien-
do al 6.4% anual pro-
medio en 2008-2013), 
de las cuales 180.765 
contaban con un cré-
dito comercial y 6.496 
con un microcrédito. 

En este contexto 
positivo resulta útil 
analizar qué ocurre 
en el segmento Pyme 
a nivel de financia-
miento. En materia 
de acceso al crédito 
bancario, los resul-
tados de la Gran En-
cuesta Pyme (GEP) 
indican que el 48% 
de las Pymes en el 

En el último quinquenio, Colombia ha 
mostrado un ascenso significativo en sus 

niveles de bancarización. En efecto, al 
corte del tercer trimestre de 2013, el 69.3% 

de la población adulta del país tenía al 
menos un producto financiero. Dicha cifra 
era superior al 55.6% que se alcanzaba en 

el mismo período de 2008. 

sector comercio solicitaron cré-
dito al sistema financiero en el 
primer semestre de 2013. Dicho 
porcentaje ascendía al 46% en 
el sector industrial y al 39% en 
el de servicios (ver gráfico 1). 
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2013. El rango de aprobación 
más común era DTF+4 puntos, 
acaparando en promedio un 
56% de las respuestas de los 
tres macrosectores. 

Sin embargo, estas mismas 
cifras de la GEP señalan que en-
tre el 52% y el 61% de los em-
presarios no solicitó crédito ban-
cario, dando algunos indicios de 
restricción crediticia en el seg-
mento Pyme. Además, el uso de 
fuentes alternativas de financia-
miento ha sido bajo al interior 
de este nicho empresarial, don-
de cerca de un 60% de los en-
cuestados afirmó no utilizarlas. 
De hecho, históricamente (2006-
2013) solamente un 9% de las 
Pymes industriales encuestadas, 
y un 6% de las comerciales y de 
servicios reportaron haber utili-
zado el leasing. Para el caso de 
factoring esta proporción resul-
ta más baja, pues en ninguno de 
los macrosectores logra superar 
el 3% del total de encuestados.

¿Qué condiciones permiten 
entender esta situación? Al in-
terior de la GEP se indagó a las 
Pymes sobre las razones que 
explicaban su falta de acceso 
al sector financiero. La mayo-

ría afirmó que no necesitaban 
el crédito bancario (más de un 
70% de los entrevistados). La 
segunda razón que se esgrimió, 
aunque lejos del porcentaje de 
la respuesta anterior, fueron los 
elevados costos financieros con 
un porcentaje promedio del 
23% para los tres macro-sec-
tores en el primer semestre de 
2013 (ver gráfico 2). Adicional-
mente, para la medición del pri-
mer semestre de 2013 se inte-
rrogó sobre los motivos para no 
utilizar el factoring. Ante esto, 
cerca del 40% de las Pymes adu-
jo como principal explicación el 
desconocimiento del producto, 
siendo ésta la respuesta prefe-
rida sobre otras referentes a los 
costos y el acceso. 

En síntesis, pese a la expan-
sión del crédito comercial en los 
últimos años y el crecimiento de 

los niveles de bancarización en 
el país, un porcentaje importan-
te del segmento Pyme reporta 
no acceder al sector financiero 
(superior al 50%). Esto se puede 
explicar, de acuerdo con la GEP, 
gracias a que muchas de las em-
presas no consideran relevante 
o provechoso ingresar al sector 
financiero, lo cual también po-
dría ser atribuible a un factor 
de informalidad en la economía 
(ver Comentario Económico del 
Día 26 de marzo de 2012). Por 
su parte, el bajo uso de medios 
alternativos de financiamiento 
parece sustentarse en un desco-
nocimiento de esta clase de pro-
ductos (al menos en lo atribuible 
al factoring). Dicha situación 
demuestra que se necesita im-
pulsar todavía más las políticas 
públicas encaminadas a mejorar 
la educación financiera del país, 
y que se deben analizar aspectos 
a nivel regulatorio que favorez-
can el acceso de este tipo de em-
presas al sector financiero. Así, 
las Pymes podrían apalancarse 
en el sector financiero como una 
plataforma para incrementar 
sus posibilidades de crecimiento 
empresarial.

73 

8 5 3 

24 

75 

7 
1 2 

21 

76 

4 3 3 

24 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

No lo necesita Asume que su solicitud
será negada

Exceso de trámites Procesos demasiado
largos

Elevados costos
financieros

¿Por qué no solicitó crédito al sistema financiero?
(% respuestas afirmativas; 2013-I)   

Comercio ServiciosIndustria

Gráfico 2.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif II-2013. 



C

43Coyuntura Pyme 

Recientemente, el 
Dane reveló que el PIB-real del 
sector transporte, almacenamiento y comunica-
ciones se expandió un 3.6% anual durante el cuarto trimestre de 2013. Con este resultado, 
en lo corrido del año 2013, las actividades de transporte (propiamente dichas) se incre-
mentaron un 3.4% anual, cifra inferior al 4.8% de un año atrás (ver gráfico adjunto). 

Esta desaceleración obe-
deció a factores tanto 
coyunturales como es-
tructurales. En el plano 

coyuntural se destacan: i) los 
menores crecimientos del PIB 
industrial (-1.2% en 2013 vs. 
-1.1% de un año atrás) y mine-
ro (4.9% vs. 5.6%); y ii) los pro-
longados paros que tuvieron 
lugar en lo corrido del año, en 
especial el de transportadores 
y el Paro Nacional Agrario (ver 
Comentario Económico del Día 
21 de enero de 2014).

A nivel estructural, resalta 
la baja competitividad que en-
frenta el sector por cuenta del 
conocido rezago en infraes-
tructura. Aquí, las mediciones 
internacionales sobre dicho 
atraso revelan que, en una es-
cala de 1 (mala) a 7 (óptima), 

Dinámica y comportamiento del

<Corresponde al Comentario Económico del Día 17 de febrero de 2014>

 sector transporte 
en 2013

Colombia reporta los peores 
registros de la región a nivel de 
infraestructura portuaria (3.5), 
vial (2.6) y férrea (1.5), ver cua-
dro adjunto.

Ahora, analizando el desem-
peño del sector por tipo de 
transporte, se observa que el 

terrestre, que incluye los modos 
vial y férreo, registró la tasa de 
crecimiento más baja durante 
2013, al expandirse tan solo un 
1.9% anual (vs. 4.8% de un año 
atrás). Aquí sobresalen el me-
nor uso de transporte de carga 
por parte de sectores clave de 

20122013

Gráfico 1. Dinámica del sector transporte
(Var. anual %, 2012-2013)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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En síntesis, el sector trans-
porte exhibió una reducción en 
su ritmo de crecimiento duran-
te 2013. A nivel coyuntural, la 
desaceleración económica en 
sectores clave de la economía 
(como la industria y la minería) 
y los prolongados paros que tu-
vieron lugar a lo largo del año 
anterior terminaron afectando 
en particular el transporte de 
carga terrestre. Por el contrario, 
a pesar de la menor dinámica 
del sector externo, los transpor-
tes marítimo y aéreo registra-
ron una recuperación frente a 
los resultados de 2012. A nivel 
estructural, el sector enfrenta 
problemas de competitividad 
por cuenta del evidente regazo 
en infraestructura del país. In-
cluso, esto ya genera cambios 
en las formas de transporte de 
pasajeros, donde el aéreo gana 
terreno frente al terrestre. Así, 
para el año 2014 Anif estima 
una expansión del 4.6% anual 
en dicho sector, cifra similar al 
resultado esperado para la eco-
nomía en general. 

la economía y la reducción del 
transporte de pasajeros.  En 
efecto, en el caso de la carga 
(71% usando el modo vial y 21% 
el modo férreo), los menores 
crecimientos de la industria y la 
minería, como se mencionó an-
teriormente, explican, en parte, 
la desaceleración del transporte 
terrestre, ver Informe Semanal 
No. 1212 de marzo de 2014.

En el caso del transporte 
terrestre de pasajeros ocurrió 
una contracción en el número 
de pasajeros urbanos (sistema 
tradicional + masivo) e intermu-
nicipales (donde el transporte 
de pasajeros por modo férreo 
es casi nulo). En efecto, el trans-
porte urbano (público) exhibió 
una disminución en el número 
de pasajeros transportados del 
-2.2% anual en 2013. Este com-
portamiento respondió a: i) las 
mayores facilidades en la adqui-
sición de vehículos particulares 
dados los bajos incrementos 
en los precios (0.7% anual en 
diciembre de 2013); ii) la pene-
tración del Teletrabajo, a partir 
de la iniciativa del Gobierno Na-
cional de reconocerlo como una 
opción de empleo igual al siste-
ma tradicional, de acuerdo con 
el Decreto 0884 de 2012, redu-
ciendo así la movilización de em-
pleados; y iii) la modificación-re-
ducción en los horarios del pico 
y placa a partir de julio de 2012 
en Bogotá, donde se concentra 
el 40% de los pasajeros. 

Por su parte, la moviliza-
ción intermunicipal de pasa-
jeros por modo vial se ha vis-
to desplazada en los últimos 
años como consecuencia de la 
mayor penetración del trans-
porte aéreo. Este último pasó 
de transportar el 5.5% de los 

pasajeros totales del país en 
2009 a movilizar el 8.9% en 
2012. Esto, debido a la entrada 
en operación de nuevas aerolí-
neas, particularmente de bajo 
costo, y la expansión de las ru-
tas de las ya existentes.

Así, el transporte aéreo to-
tal mostró una aceleración en 
2013. En efecto, el crecimiento 
del sector pasó del 6.4% anual 
en enero-diciembre de 2012 al 
10.8% anual un año después. 
Ello obedeció al incremento en 
el movimiento tanto de pasaje-
ros (12%) como de carga (7%).

Finalmente, el transporte 
acuático y las otras activida-
des registraron un crecimiento 
del 5.3% anual en lo corrido 
de 2013, por encima del 3.5% 
del año anterior. Esto aun con 
la reducción en la dinámica del 
comercio exterior, donde  las 
exportaciones pasaron de ex-
pandirse al 6.1% anual a hacer-
lo al 5.3% en el período de refe-
rencia, y las importaciones tan 
solo crecieron al 2.1% anual en 
2013 (vs. 8.9% en 2012).

Calidad de la infraestructura por modo de transporte
2013-2014 
(mínimo: 1 “mala”, máximo: 7 “óptima”)

OCDE 

Chile  

México  

América Latina 
y el Caribe 

Perú 

Colombia 

Brasil 

Promedio 

5.1 

4.6 

4.1 

3.5 

3.3 

2.9 

2.7 

Vial 

5.2 

5.4 

4.6 

3.6 

3.3 

2.6 

2.8 

Férreo 

4.5 

2.7 

2.8 

1.9 

1.8 

1.5 

1.8 

Aeroportuario 

5.6 

5.2 

4.7 

4.4 

4.2 

4.0 

3.3 

Portuario 

5.2 

5.2 

4.4 

3.9 

3.7 

3.5 

2.7 

Fuente: World Economic Forum.

Cuadro 1.
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Sector turismo 
en Colombia: 

El año 2013 marcó un freno en el ciclo de expansión del sector turismo que se había iniciado 
tres años atrás. En efecto, según la Muestra Mensual de Hoteles del Dane, los ingresos de 
estos establecimientos disminuyeron un -0.5% durante el año 2013 frente a un crecimiento 

del 6.8% en el mismo período del año anterior. 

Desarrollo y comportamiento reciente

Asimismo, la ocupa-
ción hotelera fue del 
52.4% en el año 2013, 
inferior en 1.2pp al 

registro de 2012. Finalmente, 
el personal ocupado creció un 
0.6% en 2013, inferior al 2.9% 
observado en el año 2012.

Esta desaceleración recien-
te trae a colación que el sector 
turismo en Colombia aún sigue 
siendo muy pequeño al compa-
rar con referentes regionales. 
Por ejemplo, las 2.4 millones de 
personas no residentes que visi-
taron el país durante el año 2012 
continúan siendo pocas si se las 
compara con las que visitaron 
México (10.8 millones), Brasil 
(5.7 millones), República Domi-
nicana (4.6 millones) o Chile (3.5 
millones). Además, la competi-
tividad del sector es escasa. Se-
gún el Foro Económico Mundial, 
el país ocupó el puesto 84 entre 
140 países evaluados en lo relati-
vo a la competitividad del sector 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 24 de febrero de 2014>

turístico durante el año 2013, de-
sempeñándose muy mal en los 
indicadores de infraestructura y 
seguridad (ver cuadro adjunto).

Detrás del escaso desarrollo 
y competitividad del sector en 
el país se encuentra una serie de 
factores históricos de carácter 
estructural. Entre estos, se desta-
can: i) problemas sociopolíticos, 
que estuvieron acompañados 
por el uso de la violencia, lo cual 
creó una imagen negativa en el 
exterior del país; ii) la ausencia 

de infraestructura de todo tipo 
(vías, aeropuertos, hoteles, etc.), 
como consecuencia de la esca-
sa inversión histórica dirigida a 
ese tipo de proyectos; iii) deci-
siones de política pública que 
cerraron la economía mediante 
elevados aranceles y restriccio-
nes cambiarias, dificultando las 
transacciones con el exterior; y 
iv) falta de coordinación de los 
organismos encargados de la 
promoción externa del país (ver 
Revista Coyuntura Pyme No. 44 
de enero de 2014).

Sin embargo, pese a lo ante-
rior, el sector turístico en el 
país ha tenido avances impor-
tantes en los últimos años. 
Aquí se destaca una serie de 
acciones que han fortalecido el 
marco regulatorio y han incen-
tivado la inversión público-pri-
vada en el sector. Dos ejemplos 
de estas acciones son, por un 
lado, la recuperación del orden 
público, concentrándose en las 
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zonas rurales del país (la tasa 
de homicidios bajó de 69.8 por 
cada 100.000 habitantes en 
2005 a 32.2 en 2012). Así, se ha 
logrado cambiar la percepción 
externa del país y atraer nueva 
inversión. Por otro lado, se ha 
dado un esfuerzo para actuali-
zar normativamente el sector. 
En efecto, entre los años 2004 
y 2013 se expidieron 64 leyes, 
decretos y resoluciones nuevas 
que modificaron algunas vigen-
tes relacionadas directamente 
con el sector. Esto ha genera-
do un marco regulatorio impor-
tante para atraer capital y pro-
mover el sector (aunque en 
este caso debería re-evaluarse 
el costo-beneficio de las modi-
ficaciones normativas que han 
creado exenciones de impues-
tos, en momentos en que el 
país tiene problemas de pre-
sión tributaria). 

Estos avances del sector se 
evidencian en las cifras de los últi-
mos años. Por ejemplo, entre los 
años 2008 y 2012, el número de 
turistas extranjeros no residentes 
pasó de 1.3 millones a 1.7 millo-

nes, creciendo un 8.5% promedio 
anual. Además, el número de 
turistas que arribaron al país en 
crucero creció un 3.9% prome-
dio por año, pasando de 228.000 
personas a 254.000 personas en-
tre 2008 y 2012. Y, a nivel inter-
no, se destaca: i) el crecimiento 
del transporte aéreo, llegando 
al 13.5% promedio anual entre 
2008 y 2012; y ii) el mayor tráfico 
de vehículos y buses por los pea-
jes de la red vial concesionada en 
los últimos cinco años (creciendo 
al 8.5% promedio anual), ver Co-
mentario Económico del Día 17 
de febrero de 2014. 

Asimismo, este mayor dina-
mismo del turismo receptor per-
mitió que: i) las exportaciones 
asociadas al sector se duplica-
ran entre los años 2004 y 2012, 
pasando de US$1.740 millones 
a US$3.885 millones; y ii) la In-
versión Extranjera Directa (IED) 
en el subsector de comercio, 
hoteles y restaurantes pasara 
de US$202 millones en 2004 a 
US$1.420 millones en 2012. 

En síntesis, en medio de su 
rezago histórico, el sector de tu-

rismo en Colombia tuvo un ci-
clo de expansión importante en 
los últimos años, producto de 
avances en políticas de seguri-
dad, normativa y promoción de 
la inversión para el sector. Así, el 
freno del año 2013 parece más 
bien coyuntural. Esto debería 
cambiar desde 2014, volvién-
dose a un ciclo de expansión, 
dadas las mayores perspecti-
vas de crecimiento del país (ver 
Informe Semanal No.1203 de 
enero de 2014). Por ello, Anif 
pronostica que el PIB del sector 
de comercio y turismo debería 
elevarse del 4.3% real al cierre 
de 2013 hacia un 4.6% en 2014. 
Pero, para mantener este di-
namismo, se debe continuar 
trabajando en: i) la coordina-
ción de las políticas de promo-
ción-regulación (cuidando el 
costo-beneficio de las medidas 
adoptadas); ii) el mejoramiento 
significativo de la convivencia 
y de los índices de violencia en 
las ciudades; y iii) optimizar la 
dotación y calidad de la infraes-
tructura, concentrándose en el 
multimodalismo. 

Constribución Total de la Cadena del Turismo y posición en ranking de Competividad Turística del FEM 
(TTCI) 

País

Aruba
República Dominicana
Panamá

Perú

Chile
Colombia

PIB
Empleo

Exportaciones

Participación (%) Puntaje 
TTCI*

Puesto
TTCI*

(140 países)

Dependencia alta-Desarrollo alto

Dependencia baja-Desarrollo bajo

*TTCI: Travel & Tourism Competitiveness Index. Fuente: elaboración Anif con base en WTTC y Foro Económico Mundial (FEM).

México
Argentina
Brasil

83.8
15.2
13.1

8.9
8.3
5.3

12.5
10.0

9.1

85.8
14.1
12.4

7.4
7.9
5.5

13.9
9.5
8.3

45.1
33.2
13.2

7.4
3.3
6.5

3.3
6.3
2.7

3.9
4.5

4.0
4.3
3.9

4.5
4.2
4.4

86 
37 

73 
56 
84

44 
61 
51 

Dependencia media-Desarrollo medio
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Sector vehículos: 
Cierre de 2013 y perspectivas para 2014

Durante el año 2013, la venta total de vehículos en Co-
lombia se contrajo un -7%, alcanzando un nivel de 293.846 
unidades, frente a las 315.968 unidades comercializadas 
en el año 2012, según los datos más recientes de 
Econometría. Dichos datos muestran, además, 
un continuo desplazamiento de la demanda de 
vehículos ensamblados en el país por impor-
tados. En efecto, los vehículos ensambla-
dos en Colombia pasaron de represen-
tar un 47% de las ventas totales en 
el año 2008 a solo un 32% en 2013 
(ver gráfico adjunto). En cambio, 
las ventas de vehículos impor-
tados se elevaron del 53% del 
total en 2008 a cerca del 70% 
en 2013. 

<Corresponde al Comentario Económico del Día 17 de marzo de 2014>

año en la historia en cuanto a la comercialización 
de vehículos, solo superado por los dos años ante-
riores. Ello se ve reflejado en la percepción de los 
empresarios acerca de su situación actual. Según 
la EOE de Fedesarrollo del mes de diciembre de 
2013, aún son más los comerciantes de vehícu-
los que consideran su situación económica actual 
como favorable, luego sería un error hablar de una 
crisis sectorial en materia de comercialización. 

De hecho, al hacer una comparación internacio-
nal se evidencia que este es un sector todavía pe-
queño (relativo a la población del país), y con alta 
potencialidad de crecimiento en el mediano plazo. 
En efecto, Colombia cuenta actualmente con 6.2 ve-
hículos por cada 1.000 habitantes, con lo cual la tasa 
de motorización del país es una de las más bajas de 

Las principales causas de la reducción en las 
ventas de vehículos en 2013 fueron: i) el mal 
estado y la carencia general de infraestructu-
ra vial tanto a nivel nacional como municipal; 

ii) el fin anticipado del auge minero-energético, lo 
que afectó la demanda por camiones y pick ups; 
iii) las medidas encaminadas a desestimular el uso 
del vehículo, con lo que la gente está migrando a 
formas de transporte alternativas; y iv) ligado con 
la carencia de infraestructura, los largos tiempos 
de desplazamiento que han llevado a que el costo 
asumido por el usuario al utilizar su vehículo en al-
gunas ocasiones supere el costo de escoger moda-
lidades de transporte alternativas. 

Sin embargo, a pesar de la contracción obser-
vada durante el año 2013, este fue el tercer mejor 
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la región, superando solo a Pa-
raguay y Venezuela. Incluso, las 
cifras de los demás países mues-
tran claramente el atraso relati-
vo de Colombia en materia de 
motorización. Por ejemplo, Ar-
gentina (22.8 vehículos por cada 
1.000 habitantes), Chile (21.5) 
y Brasil (18.6) superan amplia-
mente el promedio colombiano. 

Ahora, a pesar de que la co-
mercialización de vehículos se 
ha mantenido relativamente 
estable y presenta favorables 
perspectivas de mediano plazo, 
el ensamblaje de vehículos en el 
país atraviesa por una complica-
da situación. A la caída del -20% 
anual en materia de producción 
al corte de diciembre de 2013 
se suma el cierre de la planta de 
ensamblaje que tenía en el país la 
firma japonesa Mazda. Aquí, los 
problemas industriales del sector 
están claramente identificados 
y se pueden resumir en: i) unos 
elevados costos de transporte 
que deben asumir las ensambla-
doras por falta de una infraes-

tructura multimodal eficiente y la 
ubicación subóptima de las plan-
tas en el interior del país; ii) unos 
volúmenes de producción por 
planta muy bajos, diseñados para 
suplir el pequeño mercado local; 
iii) unos elevados costos energé-
ticos frente a los observados in-
cluso en la región, aunque algo se 
ha mejorado recientemente (ver 
Comentario Económico del Día 
25 de febrero de 2014); y iv) el 
elevado costo laboral unitario re-
lativo al nivel de capacitación de 
los trabajadores.

En síntesis, los últimos años 
han mostrado que las ventas 
totales de vehículos se sitúan 
alrededor de las 300.000 uni-
dades (superior al promedio 
histórico de 250.000), donde 
más de dos terceras partes son 
unidades importadas. Dichos ni-
veles deberían mantenerse para 
el año 2014. En efecto, Anif pro-
yecta que las ventas del sector 
se expandirían al 2.5%, llegan-
do a las 301.200 unidades. Sin 
embargo, algo preocupante es 

que la industria de ensamblaje 
asociada con el sector parece no 
recuperarse de sus problemas 
estructurales. Esto, pues según 
cálculos de Anif, la producción 
continuará contrayéndose a un 
ritmo del -3.1% anual durante el 
año 2014. 

Ahora, el potencial de creci-
miento del sector en el mediano 
plazo es elevado al comparar a 
nivel regional (6 vehículos por 
1.000 habitantes vs. 12.5 del 
promedio regional). Sin embar-
go, solo se podrá aprovechar di-
cho potencial cuando se realicen 
esfuerzos serios en materia de 
descongestión vial en las princi-
pales ciudades. Dichos esfuerzos 
deberían incluir: i) la construc-
ción de autopistas urbanas; ii) la 
puesta en marcha de sistemas 
de transporte masivo eficien-
tes; y iii) la implementación de 
restricciones vehiculares serias 
y bien analizadas, dejando atrás 
el nivel de improvisación que ha 
caracterizado a la Bogotá de la 
Administración Petro.

Ventas totales de vehículos en Colombia
(Unidades, 2006-2014)  
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Fuente: cálculos Anif con base en Econometría,  Acolfa y Asopartes.

57% 

57% 
53% 

51% 

56% 

59% 
68% 

68% 

43% 43% 47% 49% 44% 41% 
32% 32% 

Proyección

Importados
(210.850)  

Ensamblados
en Colombia
(90.350)   

301.200 

70% 

30% 



49Coyuntura Pyme 

$

$

Notas PrácticasN

Regresa la educación 
financiera para la vida

Continuando con el Plan de Impulso a la Productivi-
dad y el Empleo (PIPE), el Gobierno anunció el desem-
bolso por medio de Bancóldex de $1 billón destinados al 
sector industrial. Dichos créditos contarán con condicio-
nes favorables en cuanto a tasa y plazo, y podrán ser utili-
zados para la modernización de las industrias, compra de 
materias primas, sustitución de pasivos y recomposición 
de deudas, entre otros.

Para poder acceder a estos recursos, los interesados 
deberán realizar la solicitud a través de bancos, corpora-
ciones financieras, compañías de financiamiento, ONGs 
financieras, fondos de empleados, cajas de compensa-
ción y demás entidades que cuenten con cupo disponible 
en Bancóldex.

Gracias a la alianza establecida en 2012 entre el Sena 
y el Banco de Bogotá, volverá este año el programa de 
“Educación financiera para la vida”. Este consiste en brin-
dar, de forma gratuita, cursos de 20 horas de duración 
que desarrollarán temas de formación financiera, elabo-
ración de presupuesto y estructuración financiera para 
las Pymes, entre otros. 

Lo anterior se efectuará por medio de aulas móviles 
con capacidad para 25 personas, y con los equipos y he-
rramientas multimedia necesarias para el proceso. Se es-
pera que dichas aulas lleguen a más de 10 departamen-
tos y cerca de 100 municipios en sus recorridos, y logren 
beneficiar a aproximadamente 14.000 colombianos. El 
programa estará en funcionamiento hasta diciembre de 
este año.

Bancóldex inyectará 
recursos al sector industrial

http://www.bancoldex.com

http://www.sena.edu.co
https://www.bancodebogota.com

http://www.bancoldex.com
http://www.sena.edu.co
https://www.bancodebogota.com
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Talleres regionales gratuitos 
para emprendedores

Asesorías para apropiación de 
tecnología en las Pymes

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 
anunció la creación de una alianza con Micro-
soft, con el fin de generar avances en la comuni-
cación, brindar acceso a mejores herramientas 
y auspiciar menores costos y mayores ingresos, 
entre otros. Dicha unión permitirá a las Pymes 
del país ser apoyadas y capacitadas por la mul-
tinacional en temas de movilidad, conectividad 
y herramientas que faciliten su acceso a los ser-
vicios en la nube.

El convenio se llevará a cabo en dos fases. 
La primera será de capacitación a los consulto-
res de la CCB, con el fin de mejorar la asesoría 
que ellos brindan con respecto a los temas de 
tecnología. En segundo lugar se realizará un 
proceso de identificación de las necesidades 
del mercado, proporcionando soluciones a tra-
vés de herramientas digitales. Por medio de 
esta alianza se espera respaldar el desarrollo 
de cerca de 1.500 Pymes en el país.

Con el fin de apoyar a los empresarios 
del país, iNNpulsa realizará seis talleres 
regionales gratuitos en las ciudades de 
Cali, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta, Iba-
gué y Tunja. Los talleres tendrán una du-
ración de cinco días hábiles, y con ellos 
se pretende que los asistentes fortalez-
can sus capacidades y aprendan mejo-
res técnicas para la estructuración de 
negocios y discursos de presentación.

Para participar, los interesados deberán 
diligenciar el formulario de inscripción dentro 
de las fechas especificadas para su ciudad. Los 
talleres iniciarán en Cali y Pereira, donde las 
convocatorias se realizarán entre el 7 de abril 
y el 7 de mayo. Continuarán en Bucaramanga 
y Cúcuta, entre el 28 de abril y el 26 de mayo; 
y finalizarán en Tunja e Ibagué, cuyas inscrip-
ciones se realizarán entre el 21 de mayo y el 

http://www.innpulsacolombia.com

http://www.ccb.org.co/

CALI
CALI PEREIRA

PEREIRA

PEREIRA

BUCARAMANGA

BUCARAMANGA
CÚCUTA

IBAGUÉ

TUNJA

TUNJA

20 de julio. Aquellos inscritos que cumplan con 
el mínimo del 80% de asistencia recibirán una 
certificación de los talleres y acceso ilimitado a 
metodologías y herramientas virtuales de pro-
gramas de aprendizaje empresarial.

http://www.innpulsacolombia.com
http://www.ccb.org.co/
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Coyuntura Pyme: Bienve-
nida a Coyuntura Pyme 
Dra. Quintero. Sabemos 
que Acopi Nacional es 

el gremio que representa a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas. ¿Cómo ha esta-
do funcionando esta entidad 
recientemente? ¿Cuáles son sus 
objetivos de corto, mediano y 
largo plazo?

Rosmery Quintero. En cuanto 
al funcionamiento general de 
Acopi hay un ajuste total desde 
la misma Presidencia Nacional. 
Con las seccionales, por su parte, 
estamos en un proceso de ali-
neación para apoyar los cambios 

Rosmery 
Presidente Nacional de Acopi

Quintero

 “Nosotros como institución 
gremial vivimos convencidos 
de que la esencia del trabajo 
empresarial está en la capa-
cidad de asociación.”

en las estructuras de nuestras 
regionales necesarias para 
fortalecer las diferentes activi-
dades productivas. 

Con las micro, pequeñas y 
medianas empresas estamos 
haciendo énfasis en temas o 
programas bandera que ya se 
vienen trabajando desde hace 
mucho tiempo y que son muy 
fuertes en algunas regiones más 
que en otras. Estos programas 
se enfocan en el desarrollo de 
la asociatividad empresarial y, 
a pesar de que ahora se está 
hablando mucho de cluster, no-
sotros como institución gremial 
vivimos convencidos de que la 
esencia del trabajo empresarial 

está en la capacidad de asocia-
ción. En ese sentido puedo men-
cionar departamentos como 
Antioquia y Valle del Cauca que 
son muy fuertes en este frente. 
Las seccionales que tenemos en 
el Eje Cafetero también están 
haciendo gran énfasis en la pro-
moción y ejercicio de la asociati-
vidad empresarial.

Dentro de nuestro obje-
to social también se encuentra 
capacitar y certificar a las em-
presas en economía solidaria. 
Esto va a traducirse al final en 
un gran proyecto que estamos 
revisando precisamente con el 
equipo técnico de algunas or-
ganizaciones solidarias y Acopi 
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para darles continuidad a 
algunos trabajos más pe-
queños que hemos hecho. 
Estos trabajos llevan de-
sarrollándose desde hace 
dos años y para 2014 es-
peramos poder llegar a 
muchas más regionales a 
través de nuestras oficinas.

En cuanto a competitividad, 
que es uno de los temas que 
más preocupa en el país y es 
de gran incidencia en las Mi-
pymes, estamos convencidos 
de que una forma de mejorar 
el nivel de competitividad es a 
través de la gestión del conoci-
miento y la innovación. Cuan-
do hablamos de innovación 
hemos hecho unos pilotos a 
través de un modelo de gestión 
de la innovación en Mipymes 
que estamos trabajando con 
universidades, y nos hemos 
dado cuenta de que se ha dado 
un cambio en estos dos o tres 
últimos años.

Hemos hecho pilotos por 
seccional con 15 empresas en 
promedio de diferentes ac-
tividades y nos hemos dado 
cuenta de que la propensión a 
la innovación está creciendo. 
Ya podemos decir que hoy sí 
tenemos funcionarios,  vistos 
como capital humano de nues-
tras empresas, dispuestos a 
aprovechar los recursos de co-
financiación que existen para 
innovación y para todo el tema 
de creatividad. Esto es muy 
importante, ya que al iniciar el 
proyecto detectamos que se 
daba una confusión entre los 
empresarios porque tenían el 
concepto de que comprar una 
máquina era innovar. Entonces 
se comenzaba a analizar la in-
versión que se estaba hacien-

do y cuando se preguntaba por 
ese porcentaje de esa inver-
sión, la idea de innovación era 
por la compra de la máquina.

Acopi está tomando mucha 
fuerza y no podemos ser ajenos 
al cambio que ha tenido el país, 
no solamente en cuanto al ac-
ceso a fondos de regalías, sino 
las mismas convocatorias de 
Colciencias y de iNNpulsa. Estas 
convocatorias están haciendo 
un gran énfasis en todo lo que 
tiene que ver con ideación e in-
novación. Debemos mencionar 
también que esas convocatorias 
parten también de una misma 
capacitación. Se está convocan-
do a funcionarios de institucio-
nes gremiales, de la academia 
o de las mismas empresas, para 
que entren a una formación un 
tanto distinta, porque un pro-
yecto de innovación no es como 
cualquier proyecto de inversión, 
tiene unos componentes total-
mente distintos y hay que capa-
citar a quien se involucre. Esta-
mos aprovechando todas estas 
convocatorias de capacitación 
y estamos organizando nuestro 
talento humano en las seccio-
nales, con el fin de que puedan 
acompañar el proceso de las pe-
queñas y medianas empresas.

Adicionalmente, en el me-
diano plazo, estamos trabajan-
do en lo referente a los Trata-
dos de Libre Comercio (TLCs). A 
nosotros particularmente nos 
preocupa este tema, el cual ya 

es una realidad para Co-
lombia. Los TLCs están fir-
mados y no se puede dar 
marcha atrás. Por el con-
trario debemos definir 
cómo avanzamos de una 
manera más estratégica, 
para que realmente ese 

porcentaje de exportaciones 
no tradicionales se incremente 
sustancialmente.

Es importante mencionar 
que ante la existencia de nor-
matividades técnicas no pode-
mos generalizar cada actividad 
productiva, ya que cada una 
trae reglamentaciones tanto 
nacionales como al país des-
tino. En ese sentido nosotros 
hemos estado acompañando a 
muchas Mipymes en la imple-
mentación de esta reglamenta-
ción. Para el cumplimiento na-
cional nos hemos sorprendi-
do del costo, pues es muy al-
to. Existen unas certificacio-
nes escandalosas que se deben 
cumplir para ser proveedor de 
grandes empresas. Estamos 
hablando de una actualización 
anual de $5 millones por em-
pleado. Si se comienza a sumar 
vamos a llegar a valores inal-
canzables para las Mipymes. 

En el mediano plazo hay un 
elemento que debemos men-
cionar y que debe ser parte del 
portafolio de Acopi, que es el 
de compras públicas. Algunos 
sectores son más expertos en 
contratación pública porque ha 
sido su naturaleza y el relacio-
namiento con la gran industria 
incluso les ha permitido gene-
rar unas capacidades a ciertas 
Mipymes. Sin embargo, hay 
algunos sectores que no son 
expertos en ese sentido y nos 
hemos dado cuenta de que si 
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bien es cierto que ha habido 
una apatía con el tema de las 
compras públicas, sobre todo 
en lo que tiene que ver con 
los pagos, no podemos desco-
nocer que nuestras alcaldías y 
gobernaciones son más cum-
plidoras. Nosotros en Acopi 
como gremio tenemos el com-
promiso de capacitar a estas 
Mipymes que no han genera-
do estas capacidades. El año 
pasado logramos capacitar en 
el tema de compras públicas 
a unas 1.000 Mipymes. El otro 
paso adicional como servicio 
de Acopi es tener expertos en 
contratación pública para rea-
lizar acompañamientos en los 
procesos de compras públicas, 
procurando un mejor aprove-
chamiento de estas oportuni-
dades de negocio. 

C.P. ¿Qué tipo de alianzas 
estratégicas ha desarrolla-
do Acopi a nivel nacional y 
regional? ¿Cuáles han sido los 
beneficios generados por este 
tipo de acuerdos?

Rosmery Quintero. Entre las 
diferentes alianzas que Acopi 
ha forjado están las que se han 
hecho con el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), en 
cabeza de Carlos Novoa. Aquí 
estamos viendo dos opciones 
de trabajo conjunto que muy 
probablemente vamos a llevar 
precisamente a las regiones. El 
Sena a través de la Ley 344 es 
también para nosotros una en-
tidad que nos permite atender 
desde las regiones las necesida-
des de las Mipymes. 

Ahora, también está el tema 
de las compras públicas. Dado 
que las compras públicas re-

presentan el 15% del PIB, con 
Colombia Compra Eficiente, li-
derada por María Margarita Zu-
leta, pensamos que son muchas 
las oportunidades de negocio 
que existen. Tenemos entonces 
el compromiso, por un lado, de 
vincular empresas de las regio-
nes en lo que se conoce como 
los acuerdos marco de precios, 
y por el otro lado, la inscripción 
de estas empresas al Sistema 
Electrónico de Compras Públi-
cas (SECOP). La importancia 
del registro en el SECOP está en 
que una vez que se inscriben las 
empresas, estas reciben toda la 
información y, por ende, van a 
estar al tanto de las oportunida-
des de negocio que ofrecen las 
compras públicas.

A nivel nacional, con Colom-
bia Compra Eficiente hay una 
tarea que tenemos pendien-
te y es el tema de la subasta a 
la inversa. Aunque es un mo-
delo utilizado en otros países, 
también existen otros modelos 
de subasta que generan bue-
nos resultados. La subasta a la 
inversa adjudica al que menos 
precio ofrece y eso puede colo-
car a la Mipyme en riesgo. 

C.P. Con base en su experien-
cia en la seccional de Acopi 
Atlántico, ¿cómo observa 
usted la coyuntura de las 
Mipymes a nivel regional? 
¿Es posible distinguir ca-
racterísticas particulares en 
cada región?

Rosmery Quintero. En Na-
riño y Cúcuta, donde tenemos 
seccionales, la situación es 
bastante complicada (son zo-
nas de frontera). En Cúcuta, las 
dificultades que ha enfrentado 
el comercio con Venezuela han 
afectado la situación económi-
ca, impactando variables como 
el empleo y los ingresos de 
la población. Por su parte, en 
Nariño el principal problema 
ha sido el contrabando, dado 
que este departamento se ha 
consolidado como una zona 
trascendente en el desarrollo 
de este flagelo. A pesar de los 
decomisos que se han dado, 
los productos de contrabando 
que logran pasar afectan fuer-
temente la producción local y 
regional de Nariño. En este sen-
tido, consideramos que este 
es un frente que requiere una 
fuerte atención y sobre el cual 
se debe trabajar arduamente. 

En Cauca hay un tema de 
inseguridad que incluso se lo 
tocamos al Presidente de la 
República. Esta falta de segu-
ridad se ha venido originando 
en grupos que no son tan vi-
sibles a la fuerza pública y ha 
afectado a toda la población 
en general, generando un alto 
grado de desconfianza. De 
hecho, si se hace un análisis 
de los paros del año pasado, 
Cauca fue uno de los casos 
más críticos, generándose un 

“Tenemos entonces el 
compromiso, por un 
lado, de vincular em-

presas de las regiones 
en lo que se conoce 
como los acuerdos 

marco de precios, y por 
el otro lado, la inscrip-

ción de estas empresas 
al Sistema Electrónico 
de Compras Públicas 

(SECOP).”
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deterioro sobre la economía. 
Nuestra seccional está muy 
preocupada y está ejerciendo 
una labor muy importante a 
través del Consejo del Comité 
Intergremial, pero debo decir 
que los empresarios sienten 
que hace falta mucha más pre-
sencia y toma de decisiones 
contundentes para el benefi-
cio del Cauca. 

Entre tanto, en el Eje Ca-
fetero estamos con expecta-
tivas muy optimistas por la 
gran fuerza que está toman-
do la región, en la medida en 
que cuenta cada día con una 
mejor organización y la gene-
ración de unas cadenas pro-
ductivas muy sólidas. Cabe 
destacar que la región es po-
tencia en turismo a nivel na-
cional, lo cual se ha visto aún 
más favorecido por un com-
ponente de integración muy 
significativo en materia de 
transporte. Incluso los recur-
sos públicos provenientes del 
Fondo Nacional de Regalías 
han estado dirigidos a bene-
ficiar a estos sectores. Dicha 
situación demuestra que en 
esta región se está haciendo 
la tarea de manera adecuada 
con una gestión eficiente de 
estos recursos. 

En lo que respecta a la re-
gión Caribe, creo que se están 
atravesando años dorados en 
términos generales. A nivel 
de toda la región se identifi-
can muchas oportunidades de 
negocio y, particularmente, 
hemos venido impulsando la 
actividad económica empresa-
rial en Atlán tico, Bolívar y Mag-
dalena. En los demás departa-
mentos de la región tenemos 
el objetivo de crear seccionales 

propias. Por ejemplo, tenemos 
un grupo de 50 empresarios 
de Córdoba dispuestos a crear 
una seccional de Acopi de buen 
nivel, tamaño y representativi-
dad. En Guajira y Sucre se ha 
sostenido contacto con grupos 
de empresarios importantes 
y hay buenas oportunidades. 
Pienso que desde el punto de 
vista institucional es un frente 
que no debemos abandonar, 
ya que debemos medirnos a la 
tarea de generar una estructu-
ra gremial más amplia en esos 
departamentos que hoy en día 
la carecen. Es cierto que ellos 
cuentan con las Cámaras de 
Comercio, pero hay muchos 
otros frentes que atender en 
los cuales nosotros podemos 
aportar. Esta es una labor que 
también es de mediano plazo 
y nos va a permitir representar 
los intereses de las Mipymes 
en el país. 

Otro departamento como 
Tolima también tiene unas ca-
racterísticas que pienso se po-
drían explotar mejor. Es cierto 
que se cuenta con una buena 
actividad económica, pero yo 
diría que Tolima tiene muchas 
más oportunidades para ex-
plotar desde el punto de vista 
empresarial. 

Asimismo, los Santanderes 
están muy bien, los resultados 
de crecimiento han sido sus-
tanciales y contamos con una 
seccional sólida. En Santander 
tenemos una marca posicionada 
que es Eimi, la cual es una feria 
internacional muy importante 
de moda infantil. 

Por otra parte, tenemos la 
situación de Bogotá y Cundi-
namarca, donde Acopi requie-
re ampliar su estructura dada la 
gran concentración empresarial, 
la cual si no estoy mal represen-
ta el 25% del registro mercantil 
nacional. Este nivel de concen-
tración se explica en gran me-
dida por el desarrollo empresa-
rial significativo que ha venido 
alcanzando el área metropolita-
na de Bogotá, desbordando la 
infraestructura gremial de Aco-
pi en la capital del país. Adicio-
nalmente, en Boyacá nos están 
solicitando la creación de una 
seccional de Acopi. Esta iniciati-
va provino de algunos empresa-
rios involucrados en la actividad 
minera que están muy interesa-
dos en que reactivemos las labo-
res que en algún momento tuvi-
mos en esa región.

Hoy en día procuramos que 
muchas de estas regiones sigan 
los ejemplos de Atlántico y An-
tioquia, donde al momento de 
hablar de nuestra labor gremial 
nos sentimos apoyados, porque 
el mismo Gobernador y algunos 
alcaldes ya están convencidos 
de lo necesario que es estable-
cer políticas puntuales focaliza-
das en las Mipymes. Este tipo 
de apoyos nos da la oportu-
nidad de cumplir objetivos de 
forma más rápida y consolidar 
muchas de nuestras estrategias 
como institución gremial.

“En lo que respecta a 
la región Caribe, creo 
que se están atrave-
sando años dorados 
en términos genera-
les. A nivel de toda la 
región se identifican 
muchas oportunida-

des de negocio”
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C.P. Una de las principales di-
ficultades encontradas a nivel 
del sector Mipyme es la infor-
malidad empresarial. ¿Qué 
mecanismos de política pública 
considera que se podrían 
implementar para incentivar la 
formalidad? ¿Cuál es el papel 
que podría jugar el sector 
privado en esta materia?

Rosmery Quintero. Voy a 
comenzar mencionando algo 
que puede ser objeto de in-
vestigación. Cuando estamos 
hablando de informalidad la-
boral, me gusta resaltar un fe-
nómeno observado en los mu-
nicipios. Allí uno se da cuenta 
cuando comienza a interactuar 
con gerentes de micro y peque-
ñas empresas, que gran parte 
de su recurso humano vincula-
do son personas sisbenizadas. 
Inmediatamente se les plantea 
que esa es una violación a la 
ley laboral, pero ellos replican 
que son los mismos trabajado-
res los que quieren mantener 
tal condición. Esta situación 
se explica debido a que bajo el 
sistema de subsidios que tiene 
el país, al trabajador le intere-
sa más irse por una negocia-
ción laboral, donde se le pague 
la suma de su valor producido 
más los subsidios. Dicha cifra 

corresponde a un valor más 
alto al ofrecido por medio de 
un contrato laboral. 

En ese sentido le propusi-
mos al Ministerio del Trabajo 
que ojalá pudiéramos hacer 
un análisis para determinar el 
impacto que está generando el 
sistema de subsidios sociales 
en la actividad formal empre-
sarial y laboral del país. Si se 
comprueba que existe un im-
pacto, eso habría que revisar-
lo. Más que desmontar estas 
ayudas, lo que propondría es 
que se condicionaran, es decir, 
yo como ciudadano tendría 
derecho a determinados auxi-
lios, siempre y cuando mi nivel 
de vida y el de mi familia se 
incrementen sustancialmente. 
La idea de estos mecanismos 
es que una persona pueda 
adquirir una vivienda cuando 
no tenga los recursos o que 
estos contribuyan a mejorar su 
organización económica, más 
no que se haga un uso de ellos 
para finalidades que no apun-
ten a dignificar la vida humana.

Con relación a este tema de 
la dignidad humana, considero 
que una persona no se siente 
digna cuando la tienen que es-
tar subsidiando. Aquí se debe 
tener en cuenta un aspecto 
psicológico, porque uno siente 

más orgullo humano cuando es 
autónomo, en la medida en que 
sus capacidades y formación le 
permiten tener una indepen-
dencia económica y ejercer li-
bremente sus decisiones. 

Con respecto a esto, vale 
la pena preguntarse qué es-
tamos haciendo a nivel de 
política pública. Si analizamos 
a nuestros jóvenes, encon-
tramos que muchos niños no 
están estudiando. ¿A qué se 
debe esto? Si un niño tiene 
mamá y papá debería acceder 
a la educación. Incluso aquella 
población cabeza de hogar sis-
benizada tiene como obliga-
ción tener a sus hijos matricu-
lados en entidades educativas. 
Sin embargo, a muchos papás 
en el país esto no les intere-
sa, no se toman el trabajo de 
ir a matricular a sus hijos e 
inscribirlos a programas que 
existen. La falta de aprove-
chamiento adecuado de es-
tas ayudas debe ser evaluada. 
Por ejemplo, en un programa 
reconocido como Familias en 
Acción, si uno se desplaza a 
los municipios en los días en 
que se hace el pago de los 
subsidios, encuentra que mu-
chos de los beneficiarios están 
haciendo reuniones sociales 
con la canasta de cerveza al 
lado. Por lo tanto, si estamos 
sacrificando unos recursos 
como país es para lograr unos 
mayores niveles de desarrollo, 
no únicamente para mantener 
a la gente contenta. ¿Cómo lo-
grar que el miedo a perder es-
tos subsidios económicos no 
genere incentivos perversos 
sobre la población beneficia-
ria? En este caso estaríamos 
hablando del sisbenizado que 

“Le propusimos al Ministerio 
del Trabajo que ojalá pu-

diéramos hacer un análisis 
para determinar el impacto 

que está generando el siste-
ma de subsidios sociales 

en la actividad formal em-
presarial y laboral del país.”
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está vinculado laboralmente 
y que no quiere desprenderse 
del subsidio. Legalmente, re-
cientemente se abrió una gran 
oportunidad, en la medida en 
que ya no es necesario que el 
empleado se desvincule del 
Sisbén. De hecho, si se trabaja 
por horas o días el beneficia-
rio puede seguir amparado en 
este mecanismo y solamente 
se le paga pensión, caja de 
compensación y la adminis-
tradora de riesgos. Esto re-
presenta un avance ya que es 
una forma intermedia de estar 
cumpliendo la ley laboral. 

Sin embargo, esta es una 
materia más referida a hacer 
un seguimiento al cumplimien-
to de las obligaciones deriva-
das de este beneficio, lo cual 
está relacionado con la co-
rrupción del país. Vivimos una 
especie de hemorragia debido 
al escape de recursos que real-
mente no están alcanzando los 
objetivos trazados. A eso es a 
lo que yo me refiero, existen 
unas condiciones que se deben 
acatar y debe hacerse un segui-
miento y si no se cumple debe 
haber una sanción. Se han pre-
sentado casos donde se ha sus-
pendido el Sisbén, por usar los 
recursos para pagar cervezas, 
pero también sería bueno que 
se comenzara a hacerlo porque 
los padres no ponen a sus hijos 
a estudiar.

Ahora, en materia de forma-
lización, mi Presidente de junta 
normalmente plantea que es 
más fácil ser informal, porque 
nadie lo persigue, mientras 
que siendo formal ocurre lo 
contrario. Esto se fundamenta 
en el siguiente hecho: nosotros 
como país estamos estable-

ciendo una serie de políticas 
como la Ley Antitrámites que 
pretende generar condiciones 
para que varias diligencias o 
cumplimientos empresariales 
se hagan en una misma ven-
tanilla, con información cen-
tralizada. No obstante, al mis-
mo tiempo promulgamos otras 
leyes y reformas que generan 
nuevos requerimientos, como 
por ejemplo el establecimien-
to de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera 
(NIIF). Así,  las medidas regu-
latorias gubernamentales nos 
han simplificado la vida por un 
lado y nos la han enredado por 
el otro, y esto último puede ha-
cer más fácil ser informal.

Con relación a esto de las 
NIIF, en Acopi estamos sú-
per preocupados. Precisamen-
te ayer tuve una reunión con 
la defensora del contribuyen-
te y me dio el ejemplo de Chi-
le, donde para el segmento Mi-
pyme se hizo el modelo más 
sencillo del mundo para la apli-
cación de las NIIF. Además, di-
cho modelo no es obligatorio, 
sino que es un factor de deci-
sión empresarial, por lo cual 
se tiene la posibilidad de aco-

gerse a ellas o continuar con 
el sistema tradicional anterior. 
Nuestros contadores aquí es-
tán acostumbrados a ser con-
tadores, y muchos de los re-
presentantes gremiales y ge-
rentes no somos expertos en 
análisis financiero, ni en aná-
lisis prospectivos. Las NIIF re-
presentan un cambio de chip 
y un modelo totalmente dis-
tinto, dado que es un proceso 
en el que se tiene que involu-
crar al gerente, al contador y 
a toda la parte administrativa, 
y esto demanda una serie de 
tiempos en materia de adap-
tación y socialización y unos 
costos crecientes.

C.P. La Gran Encuesta Pyme 
de Anif ha estimado que las 
Pymes cuentan con una ofer-
ta de exportación muy baja. 
¿Qué explicación le daría usted 
a este fenómeno? ¿Cómo po-
drían las Mipymes aprovechar 
de manera más significativa la 
ventana de negocios que ofre-
cen los TLCs?

Rosmery Quintero. Defini-
tivamente la mediana empre-
sa podría ir sola, y no tendría 
ningún problema. Pero si la 
pequeña empresa no busca 
aliados que le permitan te-
ner una capacidad productiva 
apropiada, no lograría man-
tener un flujo exportador por 
mucho tiempo. La idea sería, 
entonces, ser más estratégi-
co y especializarse. Por ejem-
plo, al tomar cualquier activi-
dad productiva, se encuentra 
una capacidad ociosa en un 
momento dado y ciertas di-
ferencias que pueden servir 
como complemento. Por lo 
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tanto, si se montaran paque-
tes complementarios desde la 
pequeña y mediana empresa, 
podríamos aprovechar mejor 
las oportunidades de negocio 
que brindan los mercados. 
Adicionalmente, otra cosa que 
consideramos debe hacerse 
es no arrancar de lo más di-
fícil. Si una empresa llegara a 
entrar a un mercado cercano 
y se estrellase o fallara, esto le 
costaría mucho menos que en 
uno lejano. Es decir, es mejor 
comenzar por lo más próxi-
mo, hacer el curso y después 
sí pensar en países distantes 
como los del continente asiáti-
co, puesto que temas como la 
cultura, el idioma y la logística 
son más viables con los mer-
cados vecinos.

El tema de exportación des-
de las micro lo veo complicado, 
ahí se dan exportaciones indi-
rectas o vía turismo o por arte-
sanías; la mediana es en la que 
más opción veo, pero hay que 
trabajarle a la pequeña. La pe-

queña empresa es muy cerca-
na a que de manera asociativa 
pueda exportar, pero es nece-
sario contar con una estructura 
adecuada para hacer exporta-
ciones sostenibles, porque es 
distinto tener una oportunidad 
que pueda aprovechar hoy, 
pero para el segundo pedido 
no vaya a tener la capacidad 
de cumplir. Eso no es expor-
tar, ni internacionalizarse. En 
esta medida consideramos que 
hace falta un acompañamiento 
en reestructuración de planes 
exportadores. 

Con relación a esto, noso-
tros quedamos con un sabor 
amargo de aquel programa 
que existió, Expopyme, que 
logró diseñar una serie de pla-
nes exportadores para el sec-
tor Mipyme. En ese momen-
to, cuando Expopyme se dio, 
Colombia vivía en una zona 
de confort con las exportacio-
nes a Venezuela y a Ecuador. 
Si se mide hoy realmente el 
resultado de ese programa, 

fue casi que nada, pero pienso 
que este es el momento ideal 
para realmente contar con 
programas que ayuden a las 
Mipymes a estructurar, a ha-
cer inteligencia de mercado, a 
hacer su planes exportadores, 
con la sumatoria de un gran 
acompañamiento en el cierre 
de brechas técnicas. Con esto 
yo creo que podríamos lograr 
mejores resultados.

Hace un tiempo se realizó 
una reunión y se consiguie-
ron unos recursos direcciona-
dos a ejecutar una prueba pi-
loto de Expopyme, buscando 
obtener buenos resultados y 
demostrar que efectivamen-
te era algo útil. La convoca-
toria estaba limitada para 15 
empresas; sin embargo, ter-
minaron llegando aproxima-
damente 40, lo cual es un in-
dicador de que sí se necesita 
acompañamiento. Por otro la-
do, como la duración del pilo-
to era corta, tan solo seis me-
ses, se prefirió escoger pro-
ductos tangibles pertenecien-
tes al sector de manufactu-
ra. Posteriormente, se acercó 
una gran cantidad de empre-
sas de servicios, expresando 
su inconformidad ante la falta 
de participación de su sector 
en las convocatorias. Lo que 
nos dice esto es que, si bien la 
estrategia tomada es buena, 
porque nos preocupa la des-
industrialización, también es 
importante impulsar al sector 
servicios, pues este conforma 
más del 30% de la estructura 
empresarial del país. El ajuste 
entonces se debe acelerar por 
este lado, pues de lo contrario 
estaríamos perdiendo muchas 
oportunidades.

Rosmery Quintero (Presidente Nacional de Acopi), Alejandro Vera (Vicepresidente de Anif) y 
Daniela Maldonado (investigadora económica de Anif).
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Un caso sorprendente para 

resaltar es el de los excelentes 
servicios de ingeniería con los 
que cuenta el país. Durante un 
programa piloto de innova-
ción, cuya convocatoria era de 
14 empresas, los servicios de 
ingeniería contaron con una 
participación de aproximada-
mente una tercera parte del 
total, por medio de 4 empre-
sas de servicios de ingeniería 
naval, eléctrica, electrónica y 
mecatrónica. Lo mismo ocu-
rrió con una convocatoria si-
milar realizada al sector salud, 
en esta se contó con la cola-
boración de tres especialida-
des distintas de servicios. Esto 
significa que falta brindar un 
acompañamiento importan-
te, pues aún existen grandes 
oportunidades para aprove-
char, especialmente en lo que 
concierne al sector servicios.

C.P. Según la Gran Encuesta 
Pyme de Anif, solo entre un 
40% y un 50% de las Pymes 
accede al crédito bancario y 
menos de un 10% utiliza herra-
mientas como el factoring y el 
leasing. ¿Qué factores explica-
rían este bajo nivel de acceso? 
¿Qué acciones se podrían 
tomar para incrementar el uso 
de estas herramientas alterna-
tivas de financiamiento?

Rosmery Quintero. Hay un 
tema importante respecto a la 
forma como se mide si las Mi-
pymes están sujetas al crédito 
o no, lo cual se efectúa por me-
dio de indicadores cuantitativos. 
Dicho esto, considero que es el 
momento de analizar las oportu-
nidades que algunos indicadores 
cualitativos nos podrían brindar 

para flexibilizar de una u otra 
manera el acceso. Ahora, debe-
mos ser conscientes de que no 
todo es culpa del sector finan-
ciero, también hay una tarea por 
hacer desde del sector empre-
sarial. Las empresas deben me-
jorar sus áreas de contabilidad e 
incluir en ellas el tema financie-
ro, donde aún falta formación.

En ese sentido, se ha veni-
do conversando con Bancóldex 
con el ánimo de definir cier-
tos temas importantes. Por un 
lado, se ha discutido sobre po-
sibles aspectos que le den más 
seguridad al sector financiero, 
de manera que a los empresa-
rios se les facilite la entrada. 
Por otra parte, se ha hablado 
de buenas prácticas de gobier-
no corporativo, es decir que al 
interior de las Mipymes se es-
tructuren y funcionen adecua-
damente sus  juntas directivas. 
Otro tema importante es el del 
protocolo de familia. Si el 70% 
de nuestras Mipymes son fami-
liares, entonces el porcentaje 
que tiene protocolo es mínimo. 

Adicional a los temas ante-
riores, también está la cuestión 

del acompañamiento desde lo 
financiero. Bancóldex tiene 
unos productos a los que llama 
“no financieros”, los cuales en-
trega a través de sus capacita-
ciones. Sin embargo, nosotros 
consideramos que el proceso 
de acompañamiento es más 
efectivo, puesto que en la ca-
pacitación, si no se es audaz al 
momento de implementarla, 
sus enseñanzas se quedan co-
mo un conocimiento de más 
que se va perdiendo con el co-
rrer de los días. Bajo esta pre-
misa, se ha conversado con 
algunas oficinas de Bancóldex, 
con el fin de realizar una espe-
cie de recorrido de asesorías, 
de manera que se lleguen a co-
nocer los detalles financieros 
de los empresarios y esta enti-
dad pueda orientarlos respecto 
a sus acciones y posibilidades. 
Lo que hace falta, entonces, es 
una guía que permita que las 
empresas aprovechen al máxi-
mo todas las oportunidades 
que tienen y no pasen cosas 
como la del Fondo Nacional de 
Garantías, que cuenta con un 
esquema para el acceso al cré-
dito para emprendedores que 
no ha sido utilizado. 

Ahora, ¿por qué existe esta 
lejanía con el sector finan-
ciero? Este tipo de sucesos 
se explican por un fenómeno 
específico que podríamos lla-
mar paternalismo. Los padres 
de hoy en día se han dedicado 
a colocar su capital a disposi-
ción de los hijos, de manera 
que los jóvenes emprende-
dores se están financiando en 
los dineros de sus padres y no 
con el sistema financiero. Esto 
puede ser positivo, en el senti-
do de que, al alejarse de la zo-

“Se ha conversado con 
algunas oficinas de 
Bancóldex, con el fin 

de realizar una especie 
de recorrido de aseso-
rías, de manera que se 
lleguen a conocer los 

detalles financieros de 
los empresarios y esta 

entidad pueda orientar-
los respecto a sus accio-

nes y posibilidades.”
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zobra que trae una deuda con 
el sector financiero, el nivel de 
emprendimiento podría cre-
cer más aceleradamente. 

Respecto a los emprendi-
mientos que nacen vía capital 
semilla de los diferentes pro-
gramas, encontramos que tie-
nen serios problemas en lo que 
concierne a la vinculación. Por 
ejemplo, un joven que acude a 
algún fondo emprendedor de 
cualquier región del país recibe 
la ayuda de un asesor. Sin em-
bargo, los temas de emprendi-
miento suelen ser muy sofisti-
cados. Por esta razón, el apoyo 
que el asesor brinda es tan solo 
el componente macro de un 
plan de negocios, mientras que 
en la parte técnica el empren-
dedor no recibe ayuda. Con 
ello, vemos que desde el prin-
cipio el proyecto nace con una 
debilidad muy costosa, lo que 
nos lleva a pensar que nuestro 
enfoque debe estar en ese pri-
mer eslabón de la cadena. Solo 
después de realizar los cambios 
necesarios podremos aprove-
char al máximo los eslabones 
que le siguen.

C.P. ¿Qué ventajas ofrece para 
las Mipymes el nuevo marco 
regulatorio traído por la Ley de 
Garantías Mobiliarias?

Rosmery Quintero. La Ley 
1676 de 2013 de Garantías 
Mobiliarias cuenta con un ob-
jetivo básico y claro que es 
promover el financiamiento 
de las Pymes a través de las 
líneas no formales de respal-
do. El problema que tienen las 
Pymes actualmente aparece 
en el momento en que estas 
entran a negociar un contra-

to. Durante este proceso se 
les solicita dar un anticipo, 
y como ahora las compañías 
no dan este tipo de avance, 
los empresarios comienzan a 
buscar métodos distintos para 
conseguir dichos recursos. En 
este caso, la forma más fácil de 
tener garantías es con el nuevo 
sistema unificado propuesto 
por la Ley, donde la realización 
de esta dinámica depende, en 
gran parte, de la participación 
del sector financiero.

Dado lo anterior, Acopi, jun-
to con Asobancaria, ha veni-
do discutiendo sobre la impor-
tancia de un compromiso real 
por parte del sistema financie-
ro para que los objetivos de la 
Ley 1676 se cumplan. Dichas 
preocupaciones surgen de las 
fuertes calificaciones con las 
que el sector financiero juzga a 
las Mipymes, con afirmaciones 
como que el 50% de las deudas 
sin pagar corresponde a este 
segmento empresarial. En este 
sentido, para el sector finan-
ciero sería más fácil utilizar a 
las personas que sí pagan para 
subsidiar a aquellos que no lo 
hacen. Mientras que dicho sec-
tor no cambie de mentalidad y 
dé el respaldo necesario para 
que se generen verdaderas ga-
rantías, la aplicación de esta 
Ley se volverá para el sector 

Pyme un saludo a la bandera. 
Adicionalmente, también esta-
mos trabajando con el gobier-
no para que, como ocurrió en 
ocasiones pasadas, presione al 
sector financiero a tener una 
participación más activa en el 
tema de garantías mobiliarias. 
En este sentido, consideramos 
que dicha Ley es la solución 
fundamental al problema fi-
nanciero que tienen las Pymes 
para implementar todo el tema 
de desarrollo empresarial.

Lo que resalta a las Pymes 
del resto de las compañías es 
su agilidad en los procesos a la 
hora de desarrollar una activi-
dad. Pero la parte importante 
se encuentra en el carácter fi-
nanciero, es decir, en la tenen-
cia de los recursos necesarios 
para desarrollar sus proyectos, 
ya que si no cuentan con un mé-
todo de financiamiento efecti-
vo, las Pymes empezaran a su-
frir, endeudándose con cuentas 
gota a gota, tarjetas de crédito 
o préstamos personales. Lo más 
problemático es que cuando 
los empresarios van a solicitar 
ayuda, los bancos responden 
con que es más fácil efectuar el 
crédito con la persona que con 
la empresa, pero en estos casos 
tan característicos ¿por qué los 
empresarios habrían de ver-
se obligados a endeudarse, en 
lugar de que sea la compañía? 
Este es otro de los temas que 
consideramos se debe trabajar.

C.P. ¿Cuál es su percepción 
sobre el proceso de innovación 
empresarial al interior del seg-
mento Mipyme? ¿Qué proce-
sos se han liderado al interior 
de Acopi para fomentar esta 
práctica?

“Acopi, junto con Aso-
bancaria, ha venido 

discutiendo sobre la im-
portancia de un compro-
miso real por parte del 
sistema financiero para 
que los objetivos de la 
Ley 1676 se cumplan.” 
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Rosmery Quintero. En esta 
materia hay un elemento fun-
damental que se llama la triple 
hélice. Nosotros como gremio 
somos muy cercanos a las uni-
versidades y a los grupos de 
investigación. Cinco años atrás 
decíamos que existía un divor-
cio entre lo productivo y estos 
grupos, pero hoy en día pode-
mos decir que ya pasamos por el 
matrimonio y nos encontramos 
en la luna de miel. Esta es una 
gran oportunidad puesto que, 
dentro del sector empresarial, 
son muy pocos los miembros de 
la planta de personal que se de-
dican a investigar. Dado lo ante-
rior, Acopi ha estado formando 
unas alianzas muy importantes 
con distintas universidades que 
nos han brindado capacidades 
bastante valiosas.

Vale la pena mencionar que 
el punto no es solamente inno-
var, sino también vender o com-
prar adecuadamente tecnolo-
gía y patentar ese producto o 
esa innovación, lo cual, como 
sabemos, es un proceso bastan-
te costoso. Respecto a este te-
ma, las universidades cuentan 
con una estructura y progra-
mas muy buenos que se encar-
gan de hacer vigilancia tecno-
lógica. Entonces, debido a que 
las Pymes no tienen la capaci-
dad de montar ese tipo de sis-
temas, las universidades se han 
convertido en un tipo de depar-
tamento externo en el tema de 
innovación. Bajo este contexto, 
programas como la Oficina de 
Transferencia de Resultados de 
Innovación (OTRI), creada por 
Colciencias, se destacan por su 
buen direccionamiento.

Otra cuestión importante 
a mencionar es el componen-

te de creatividad del colombia-
no. El país es muy creativo, el 
problema es que surgen tantas 
ideas, una tras otra, que no ter-
minamos aterrizando ninguna. 
En el tema de todas esas ideas, 
hay un factor transversal que le 
da coherencia y orden al proce-
so de innovación, llamado ges-
tión del conocimiento. Noso-
tros en Colombia somos buenos 
para hablar y malos para escri-
bir; y cuando se desea gestionar 
conocimiento, se deben poder 
escribir eficientemente los suce-
sos que acontecen a la empresa. 
Sin embargo, esto no es algo que 
se logre de manera adecuada en 
el país. Para enfrentar esto, Aco-
pi, a través de las OTRI, vincu-
ló a cinco personas de alto per-
fil en el tema de innovación, con 
el fin de que la oficina adopte 
un rol de interfaz entre el sector 
productivo y el sector académi-
co. Esperamos que dentro de un 
año y medio obtengamos bue-
nos resultados y que esto se con-
vierta en una estructura sólida al 
interior de nuestra institución. 

Finalmente, en lo que con-
cierne al modelo de gestión 
de la innovación en Mipymes, 
consideramos que sería ideal 
que nuestros gobernadores se 
convenzan de invertir recursos 
de regalías en este tema, pues-
to que así la tarea sería mucho 
más fácil y eficiente para las Mi-
pymes involucradas.

En particular, estamos tra-
bajando en un piloto que he-
mos desarrollado en varias 
ciudades y queremos replicar-
lo masivamente a través de 
los recursos de regalías. Por 
ejemplo, en el departamento 
del Atlántico, el gobernador ya 
se comprometió y Colciencias 
incluso ya conoce el proyec-
to. Estamos hablando en un 
principio de regalías por valor 
de unos $2.200 millones para 
implementar. Creo que vamos 
a tener la capacidad de aten-
der a 100 Mipymes. Ese mismo 
proyecto lo vamos a llevar a 
otros departamentos. En este 
momento estamos solicitando 
cita con diferentes gobernado-
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res para mostrarles las bonda-
des del proyecto. 

Hay unos temas en este pro-
yecto que vale la pena mencio-
nar para motivar a los empre-
sarios. Este acompañamiento 
trae una herramienta que per-
mite identificar el perfil de los 
trabajadores: los que más tie-
nen propensión a la creatividad 
para innovar y los que tienen 
mayor capacidad para tomar 
las ideas, unirlas y crear nue-
vas ideas. Esto es importante 
porque la gestión de la innova-
ción es un recurso más que la 
empresa puede tener y aún no 
había sido identificada.

También nos hemos dado 
cuenta con este trabajo de que 
la mayor fuente de ideas para 
la innovación viene de los ge-
rentes. En ese sentido también 
vale la pena hacer un llamado 
a que los gerentes se dediquen 
más a organizar sus equipos o 
departamentos de innovación. 
Ellos deben asumir mayor lide-
razgo y apoyarse, pero no deben 
apartarse porque son la fuente 
principal para el tema de ideas.

El proyecto tiene un compo-
nente adicional muy importante 
y que yo lo considero novedoso: 
nosotros al final del proceso en-
tregamos un libro blanco. Este 
libro blanco le da al empresario, 
después de una serie de análisis 
financieros y de mercado, mí-
nimo tres opciones en las que 
puede hacer inversiones en inno-
vación. A estas tres opciones no-
sotros las llamamos un portafolio 
de oportunidades de innovación. 
El empresario entonces se va 
con una carta de navegación y, 
de acuerdo con las capacidades 
de la empresa, él define con qué 
proyecto de innovación empezar.

C.P. En Coyuntura Pyme también nos gusta saber sobre la vida 
personal de las personas al frente de las principales institucio-
nes del país, si nos lo permite. ¿Tiene planeado algún viaje en 
el futuro cercano?

Rosmery Quintero. Sí, me voy para Perú con mi esposo a fi-
nales de abril y regreso a mediados de mayo. Llevo los tenis 
preparados para conocer Machu Picchu. En principio vamos de 
vacaciones, pero también viajamos porque, como tenemos un 
restaurante que pertenece al sector turístico del Caribe (en Puer-
to Velero) que se especializa en comida de mar, visitar Perú nos va 
a brindar muchos conocimientos para nuestro negocio.

C.P. ¿Le gusta ir a cine?

Rosmery Quintero. Sí, tengo tres hijas que parecen hermanas 
mías, yo digo que soy la hermana mayor. Con ellas disfruto mu-
cho porque me involucran en sus planes, o bueno, en los que les 
convienen. Lo otro que disfruto bastante es que tengo una hija 
música, ella es saxofonista y eso me permite participar en muchos 
espacios, eventos y festivales en diferentes partes del país. Regre-
sando al tema del cine, podría decir que soy muy peliculera, pero 
no tanto como para salir de mi casa e ir a una sala. Soy muy buena 
para ver películas, un fin de semana puedo ver cuatro películas 
seguidas y no me canso, pero si me preguntan los nombres no me 
acuerdo de ninguna.

C.P.  Dra. Quintero, muchas gracias por recibirnos en su oficina.

A nivel personal




