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E Editorial

Según datos del Banco Mundial, el gasto en investigación y desarrollo en Colombia ascendió al 
0.2% del PIB en 2011, lo que evidencia un rezago notorio frente al promedio mundial del 2.1%. 
En línea con lo anterior, en el más reciente Informe de Competitividad Global (2013-2014), el país 
ocupó el puesto 74 entre 144 naciones en el ranking de innovación, mostrando niveles más bajos 

que los alcanzados por pares regionales como Chile (puesto 43) y México (61). 

diferencias sectoriales al interior del segmento Pyme

Financiamiento para la 
innovación: 

En términos empresariales, esto resulta pre-
ocupante ya que la innovación se ha con-
vertido en uno de los principales temas de 
debate en el desarrollo y crecimiento del 

segmento Pyme.
Por otro lado, de acuerdo con la Gran Encues-

ta Pyme (GEP) de Anif, para el primer semestre 
de 2013, las barreras al crédito para este segmen-
to persisten dado que históricamente menos del 
50% de las Pymes de los sectores de industria, 
comercio y servicios solicitó créditos al sistema 
financiero (ver Informe Semanal No. 1215 de 
abril de 2014). Además, en la Encuesta también 
se observó que aquellas Pymes que acceden a 
crédito destinan estos recursos principalmente 
para cubrir gastos de funcionamiento o capital 
de trabajo (un 68% de las Pymes industriales, un 
77% comerciales y un 73% de servicios) y la con-
solidación del pasivo (un 23% industria, un 29% 
comercio y un 25% servicios), y no a rubros que 
indiquen esfuerzos por innovar.

Así, dados el bajo acceso al crédito, los destinos 
de los recursos financieros ya mencionados y el 
poco gasto en innovación, vale la pena preguntarse 
si el empresariado Pyme tiene recursos disponibles 
para innovar al interior de sus empresas, así como 
identificar cuáles son las actividades específicas ha-
cia donde se destinarían estos recursos. 

La medición del segundo semestre de 2013 
de la GEP indagó precisamente cuáles fueron las 
actividades encaminadas a innovar donde se ne-
cesitarían recursos adicionales. Allí se encontró 
que, en promedio, el 82% de las Pymes de los sec-
tores de industria, comercio y servicios reportó 
necesitar recursos para financiar actividades de 
innovación. Incluso, como lo muestra el gráfico 
1, solo el 15% de las Pymes industriales, el 20% 
de las comerciales y el 19% de las de servicios, a 
nivel nacional, dicen no requerir apoyo en la fi-
nanciación de estas actividades.

A nivel sectorial, los empresarios Pyme indus-
triales se caracterizaron por priorizar el desarro-
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llo de nuevos productos (55%), la formulación e 
implementación de estrategias de divulgación 
y comunicación de nuevos productos (49%) y la 
realización de pruebas piloto de nuevos produc-
tos (48%) como actividades de innovación donde 
requieren apoyo financiero. En este caso, el he-
cho de que sean estas actividades donde, dicen 
los empresarios industriales, se requiere apoyo 
financiero se deriva de las características estruc-
turales propias del sector. En efecto, todas estas 
actividades requieren mayor costo de mano de 
obra (interno si es in house o de contratación a 
terceros vía outsourcing), en un contexto de so-
brecostos salariales de hasta un 46% (pos Ley 

1607 de 2012) que ya le resta competitividad a la 
industria local. 

Por su parte, los empresarios del sector comercio 
se inclinan por requerir apoyo para la formulación e 
implementación de estrategias de divulgación y co-
municación de nuevos productos (53%), dejando en 
un segundo plano el desarrollo de nuevos productos 
(44%) y la consecución de información para identifi-
car nuevas oportunidades de negocio (43%). Lo an-
terior resulta coherente con la dinámica de este ma-
crosector ya que los esfuerzos de los empresarios se 
encuentran enfocados especialmente en elevar los 
niveles de ventas y sopesar el alza en los costos para 
aumentar los márgenes (ver gráficos 2 y 3). 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II.

Gráfico 1. Actividades de innovación que requieren apoyo financiero en el segmento Pyme 
(%, 2013)
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-II.

Gráfico 2. Evolución de los costos en 
el segmento Pyme

(Balance de respuestas)
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Gráfico 3. Evolución de los márgenes 
en el segmento Pyme
(Balance de respuestas)
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De acuerdo con la GEP, los márgenes han venido 
cayendo sostenidamente hasta alcanzar un valor del 
balance de respuestas de -24 en 2013-I, el más bajo 
observado en el sector comercial entre 2006 y 2013 
(ver gráfico 3). Por lo tanto, la necesidad de identi-
ficar nuevas oportunidades de negocio, a través de 
posicionar nuevos productos, adquiere una impor-
tancia particular en este sector. Esto es más relevante 
teniendo en cuenta que una de las mayores preocu-
paciones de las Pymes comercializadoras es la com-
petencia, por lo que posicionar nuevos productos en 
mercados menos competidos permitiría aumentos en 
sus márgenes (ver Actualidad Pyme No. 65 de marzo 
de 2014). 

Ahora, las Pymes del sector servicios presentan 
alguna similitud con el sector comercio. En efecto, 
en este sector, las Pymes ponen en un segundo pla-
no el desarrollo de nuevos servicios (49%) a la hora 
de requerir apoyo financiero para innovar. Asimis-
mo, mantienen en primer lugar la implementación 
de una estrategia de divulgación de nuevos servicios 
(50%) a la hora de necesitar ayuda financiera. Sin 
embargo, también debe destacarse que la opción 
de conocer buenas prácticas en empresas similares 
(42%) se ubica en el tercer puesto del ranking de es-
tos empresarios. 

En términos de la dinámica del sector, mientras 
que los márgenes se han venido estabilizando, los 
costos presentan aumentos sostenidos desde el pri-
mer semestre de 2009, lo cual limita fuertemente 
el flujo de caja de estas empresas. Esto indica por 
qué los empresarios Pyme de este sector quisieran 
mejorar sus márgenes a través de dos actividades 
innovadoras en las que requieren apoyo financiero: 
i) incrementando sus ingresos a través de actividades 
que posicionen sus nuevos servicios (estrategias de 
divulgación); y ii) reduciendo sus costos a través de 
implementar las buenas prácticas de firmas similares. 

En síntesis, según la GEP, en promedio el 82% del 
empresariado Pyme ha identificado actividades del 
proceso de innovación en las que se requiere apoyo 
financiero. Dichas actividades son particulares a la di-
námica de cada sector. Sin embargo, dadas las barreras 
a la financiación y los destinos a los cuales las Pymes 
normalmente dirigen los recursos solicitados al sector 
financiero, sigue siendo un reto que esos recursos se 
trasladen de solventar los problemas de corto plazo a 
financiar estas actividades innovadoras que generarían 
crecimiento empresarial de largo plazo. 

INFORMES

Estudio Trimestral

AL MEJOR
  ANÁLISIS
MACROECONÓMICO

Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF
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 *Investigadora Anif. E-mail: dmaldonado@anif.com.co

El pasado mes de julio, Anif presentó los resultados de la Gran Encuesta Pyme 
(GEP). Dichos resultados describieron el panorama de las Pymes colombianas 
por medio de la caracterización de su situación económica, sus perspectivas 
de desempeño, su acceso al financiamiento y las acciones de mejoramiento 
tomadas por este segmento empresarial en 2014. 

Acciones de mejoramiento 
del desempeño de las Pymes: 

oportunidades de crecimiento
 Por: Daniela Maldonado*

Actualidad PymeA

En su última medición, los resultados de la 
GEP mostraron una recuperación en las 
percepciones actuales y en las expectati-
vas de desempeño económico para los 

sectores de industria, comercio y servicios: en pro-
medio, el 48% de los empresarios reportó que su 
situación económica general mejoró, frente a un 
42% observado en la medición anterior, y se pasó 
de perspectivas favorables promedio del 38% para 
2013-I al 61% para 2014-I. En materia de acceso a 
la financiación, se observó una caída en las solici-
tudes de crédito al sector financiero, dado que, en 
promedio, el 44% de las Pymes solicitó crédito en 
2012 frente al 35% en 2013. Para el primer semes-
tre de 2014, en promedio, el 73.4% de las Pymes 
tomó acciones para mejorar su desempeño eco-
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nómico, cifra marginalmente 
inferior a la observada en el pri-
mer semestre de 2013. 

Dado que los temas de si-
tuación actual, perspectivas y 
financiamiento ya se han anali-
zado en situaciones anteriores, 
a continuación se profundizará 
en el módulo de acciones de 

mejoramiento. Este módulo 
permite entender no solo cuá-
les son las acciones que toman 
las Pymes para mejorar su de-
sempeño, sino que hace posi-
ble entender la concentración 
de los esfuerzos e identificar las 
prioridades de este segmento 
empresarial en esta materia. 

Acciones de mejoramiento 
empleadas por las Pymes 2010-2014

En el marco de las diferen-
tes acciones que pueden to-
mar las empresas para mejorar 
su desempeño, la GEP muestra 
que, históricamente, en pro-
medio desde el primer semes-
tre de 2010, el 70% de los em-
presarios industriales emplea 
acciones para mejorar su de-
sempeño, al igual que el 64% 
de los empresarios comercia-
les y el 75% de los empresarios 
del sector servicios. Como lo 
muestra el gráfico 1, la capaci-
tación de personal es la princi-
pal estrategia que escogen las 
Pymes de los tres macrosecto-

res (el 32% del empresariado 
industrial, el 40% del comercial 
y el 46% del de servicios). 

Para aquellas empresas del 
sector industrial que afirman 
emplear acciones de mejora-
miento, obtener certificaciones 
de calidad (24%), diversificar o 
ampliar sus mercados en Co-
lombia (21%) y tener una po-
lítica de responsabilidad social 
empresarial (19%) se consoli-
dan desde el primer semestre 
de 2010 como sus principales 
alternativas para mejorar su 
desempeño económico. Por 
su parte, las empresas comer-

ciales dan prioridad a la diver-
sificación y ampliación de sus 
mercados en Colombia (21%) y 
a tener políticas o prácticas de 
responsabilidad social empre-
sarial (16%) sobre incurrir en 
procesos para adquirir certifi-
caciones de calidad (14%). Las 
empresas de servicios, al igual 
que las empresas industriales, 
priorizan las certificaciones de 
calidad (31%) sobre la diversifi-
cación y ampliación de merca-
dos en Colombia (23%), y sobre 
la implementación de políticas 
o prácticas de responsabilidad 
social empresarial (23%). 

Como veremos, de acuerdo con 
el macrosector, estas acciones 
de mejoramiento adoptadas 
varían, así como la solicitud de 
financiamiento para fomentar 
innovación al interior de las 
empresas y la participación en 
iniciativas o programas de ser-
vicios empresariales.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 1. Acciones de mejoramiento promedio empleadas por las Pymes a nivel nacional 
entre 2010-I y 2014-I
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Actualidad Pyme

Acciones de mejoramiento empleadas por las Pymes en 2014

Como lo muestra el gráfico 
2, el comportamiento del em-
presariado Pyme se mantiene 
relativamente estable en 2014 
respecto al comportamiento 
histórico que muestra el gráfico 
1. Sin embargo, el empresaria-
do industrial se aleja de este 
comportamiento al dar una ma-
yor importancia al lanzamiento 
de un nuevo producto frente 
a alternativas como diversifi-
car y ampliar sus mercados en 
Colombia, y tener políticas de 
responsabilidad social empre-
sarial. Mientras que histórica-
mente esta alternativa no clasi-
fica en el top 3 de medidas, para 
2014 esta acción gana protago-
nismo, pasando del 18% de los 
encuestados entre 2010 y 2014 
al 22% en 2014. El incremento 
en la proporción de empresa-
rios del sector industrial que 
han empezado a desarrollar y 
lanzar nuevos productos está 
motivado por dos factores: i) el 
impulso de las iniciativas públi-
cas y privadas para el fomento 
en innovación y ii) la respuesta 
de este segmento de la indus-
tria a la falta de demanda cau-
sada por un desplazamiento de 
los productos importados.

coinciden en su ranking al ubicar 
en primer lugar la capacitación 
de personal (41% pequeñas y 
33% medianas); en tercer lugar, 
diversificar o ampliar mercados 
en Colombia (18% pequeñas y 
20% medianas); y en último lu-
gar, diversificar o ampliar mer-
cados fuera de Colombia (8% 
pequeñas y 10% medianas). 

Por tamaño empresarial, el 
gráfico 3 muestra que, al desa-
gregar por tamaño las empre-
sas del sector industrial, el 73% 
de las pequeñas empresas y el 
72% de las empresas medianas 
del sector toman acciones para 
mejorar el comportamiento eco-
nómico de sus compañías. Estas 
empresas que toman acciones 

Ahora, respecto al comportamiento reciente de las Pymes en este frente, los resultados de la GEP mues-
tran que, entre el primer semestre de 2013 y el primer semestre de 2014, la proporción de Pymes indus-
triales que tomaron acciones para mejorar su desempeño económico se mantuvo estable (73%), mientras 
que esta misma proporción de empresas comerciales aumentó en 5.3 puntos porcentuales (68.1% en 2013 
vs. 73.3% en 2014). Por su parte, el porcentaje de empresarios Pyme del sector servicios que adoptaron 
medidas para mejorar el desempeño de sus empresas se redujo en 6.3 puntos porcentuales al pasar del 
80.3% en 2013 al 74% en 2014

Acciones de mejoramiento de las Pymes industriales

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 2. Acciones de mejoramiento empleadas por las Pymes 
a nivel nacional para 2014-I 
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Las pequeñas empresas in-

dustriales se caracterizan por 
favorecer el desarrollo y lan-
zamiento de nuevos productos 
(23%), mientras que las media-
nas se preocupan por conse-
guir certificaciones de calidad 
(27%). Esta diferencia puede 
deberse a que las pequeñas 
empresas deben abrir merca-
dos y conseguir clientes por 
medio de una oferta más am-
plia, mientras que las empre-
sas medianas de manufactura 
deben preocuparse por certi-
ficar procesos, debido a que 
estos pueden involucrar a una 
mayor cantidad de personas 
e incluso de capital, compiten 
con empresas grandes que se-
guramente tienen estas certifi-
caciones de calidad.

Acciones de mejoramiento de las Pymes comerciales

El comportamiento de las 
Pymes comerciales, al igual 
que el comportamiento de las 
Pymes industriales en esta ma-
teria, se distancia del compor-
tamiento histórico observado 
entre 2010 y 2014. De nuevo, 
al comparar los gráficos 1 y 2 se 
puede ver que para el primer 
semestre de 2014 obtener una 
certificación de calidad resultó 
ser mucho más relevante para 
estos empresarios, ya que fue 
la segunda alternativa con ma-
yor porcentaje de empresarios 
(20%). Aquí hay que señalar 
que esta alternativa se ubicó 
en el cuarto lugar del ranking 
histórico y en el quinto lugar 
durante el primer semestre de 

2013. Por su parte, el lanza-
miento de un nuevo producto 
también escaló en el ranking 
de estos empresarios al pasar 
del cuarto lugar para el primer 
semestre de 2013 al tercer lu-
gar en 2014. Respecto al ran-
king histórico, esta alternativa 
escaló dos posiciones.

Al considerar el compor-
tamiento de las empresas 
comerciales por tamaño se 
observa que el 76% de las em-
presas medianas y el 72% de 
las pequeñas emplearon ac-
ciones de mejoramiento. Tanto 
las pequeñas empresas como 
las medianas afirmaron que 
su primera alternativa fue la 
capacitación de personal (45% 

pequeñas y 46% medianas) 
mientras que la segunda fue 
obtener una certificación de 
calidad (17% pequeñas y 26% 
medianas), ver gráfico 3. 

Las pequeñas empresas, a 
diferencia de las medianas, le 
dieron prioridad a lanzar un 
nuevo producto (17%), entre 
tanto, las medianas se preo-
cuparon por diversificar sus 
mercados en Colombia (17%). 
Ambas acciones pueden con-
siderarse como respuesta a la 
estrategia de tiendas express 
de las grandes superficies, la 
cual es una de las razones que 
estas empresas han reportado 
como su principal problema 
(ver Anif, 2014c).

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 3. Acciones de mejoramiento por tamaño empresarial 
para 2014-I
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Actualidad Pyme

Acciones de mejoramiento de las Pymes de servicios

A diferencia de los otros 
sectores, las acciones tomadas 
por el empresariado Pyme del 
sector servicios fueron muy pa-
recidas al comportamiento his-
tórico, ya que las primeras tres 
alternativas no cambiaron de 
posición en el ranking: i) capa-
citar a su personal, ii) obtener 
una certificación de calidad, y 
iii) tener una política o prácti-
cas de responsabilidad social 
empresarial, ver gráfico 2. 

A nivel de tamaño empresa-
rial, tanto las pequeñas como 
las medianas empresas de este 
sector capacitaron a su personal 
(50% pequeñas y 48% media-
nas) y obtuvieron certificacio-
nes de calidad, posicionándo-
se estas como las acciones de 
mejoramiento más importantes 

(24% pequeñas y 32% media-
nas). Las pequeñas empresas 
dieron mayor prioridad a tener 
una política de responsabilidad 
social (15%) y a lanzar un nue-
vo servicio (13%), mientras que 
las empresas medianas prefi-
rieron obtener certificaciones 
ambientales (19%). Al igual que 
para el sector comercio, lo an-

terior se puede explicar porque 
los principales problemas que 
enfrentan estas empresas se 
asocian a la competencia y a la 
falta de demanda, y, por ende, 
un efecto diferenciador que se 
considera genera valor agrega-
do al servicio prestado son pre-
cisamente las acciones que han 
tomado estas empresas.

Factores que determinan la inversión 
en acciones de mejoramiento

¿Por qué solicitan crédito las Pymes?

Como ya se mencionó, los 
resultados de la medición para 
2014-I de la GEP mostraron 
una recuperación en las per-
cepciones y perspectivas del 
comportamiento del segmento 
Pyme. Asimismo, estos resulta-
dos mostraron una contracción 
de las solicitudes de crédito. 
Estas solicitudes cayeron para 
el segundo semestre de 2013, 
cuando solo el 36% de los em-
presarios industriales, el 39% 
de los comerciales y el 29% de 
los de servicios solicitaron cré-
dito al sistema financiero fren-

te a un porcentaje de solicitud 
del 47% para industria, el 46% 
para comercio y el 39% para 
servicios del año anterior. 

Esta reducción en las solici-
tudes de préstamos se debió a 
dos factores: i) el aumento en 
los márgenes de los empre-
sarios de los tres macrosec-
tores, y ii) la estabilización de 
los costos durante el segundo 
semestre de 2013. El mayor 
crecimiento en la proporción 
de empresarios que afirmaron 
que sus márgenes aumentaron 
lo tuvo el empresariado del 

sector comercio. Esta propor-
ción pasó del 22% en 2012-II al 
35% en 2013-II, una diferencia 
de 13 puntos porcentuales. El 
sector industrial, por su par-
te, registró un aumento de 10 
puntos porcentuales, pasando 
del 27% en 2012-II al 37% en 
2013-II. El sector servicios re-
gistró el menor aumento en 
la proporción de empresarios 
que afirmaron ver sus márge-
nes aumentar. Dicho aumento 
fue de 7 puntos porcentuales 
al pasar del 34% en 2012-II al 
41% en 2013 (ver Anif, 2014c).
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Al igual que el aumento en 
los márgenes, la estabilización 
de los costos fue transversal a 
los tres macrosectores. Al con-
siderar el balance de respuestas 
(respuestas positivas menos res-
puestas negativas) a la pregunta 
sobre el comportamiento de los 
costos en 2013-II, este tuvo un 
ligero aumento de 3 puntos para 
el sector industrial (32 en 2012-II 

vs. 35 en 2013-II), una caída de 
2 puntos para el sector comercio 
(31 en 2012-II vs. 29 en 2013-II) y 
un incremento de un punto para 
el sector servicios (35 en 2012-II 
vs. 36 en 2013-II) respecto al pri-
mer semestre de 2012. 

El gráfico 4 muestra los prin-
cipales destinos de los recursos 
de financiamiento solicitados 
por las Pymes al sistema banca-

rio. Allí se puede observar que 
el principal destino para los tres 
macrosectores es el capital de 
trabajo (72% industria, 69% co-
mercio y 56% servicios). En línea 
con lo planteado sobre acciones 
de mejoramiento y lo que mues-
tra el gráfico 4 se podría pensar 
que la inversión en capital de 
trabajo se está dirigiendo a la ca-
pacitación de personal. 

¿Por qué es importante la innovación al interior del segmento Pyme?

Teniendo en cuenta que las 
Pymes representan el 30.5% 
del empleo del país así como 
el 5% del empresariado colom-
biano (Clavijo Anif, 2014d), es-
tas empresas necesitan em-
plear mecanismos efectivos 
para que su desempeño eco-
nómico continúe garantizan-
do empleos y fortaleciendo la 
actividad económica del país. 
Es bajo lo anterior que es per-
tinente el Informe Global de 
Competitividad del Foro Eco-
nómico Mundial. Allí se pre-
sentan los resultados de una 
evaluación de diferentes eco-
nomías bajo una metodología 

que considera doce pilares pre-
sentados en el cuadro 1. 

Los resultados para Colom-
bia muestran que la economía 

del país está enfocada hacia la 
eficiencia, lo cual indica que 
es una economía que cumple 
con estos requerimientos bási-
cos. Sin embargo, está en una 
etapa en la cual es necesario 
fortalecer los requerimientos 
estructurales, enumerados en 
el cuadro 1 de 5 a 10, e invertir 
para alcanzar un nivel alto de 
sofisticación de los negocios 
así como de innovación.

Así, el diagnóstico que rea-
liza el Foro Económico Mundial 
indica que existe una latente 
necesidad de invertir en los ru-
bros que innoven al interior de 
nuestras empresas, sobre todo 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 4. Acciones de mejoramiento promedio empleadas por las Pymes a nivel nacional 
entre 2010-I y 2014-I

(%)

Industria Comercio Servicios 72

17

56

22

11 10 11

69 

20
14

23

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Capital de trabajo Consolidación del pasivo  Remodelaciones 
o adecuaciones  

Compra o arriendo 
de maquinaria  

15



A

14 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

porque, como ya se mencionó, 
el segmento Pyme representa 
el 30.5% del empleo del país 
así como el 5% del empresa-
riado colombiano, y los resul-
tados de la GEP muestran que 
aún hay rezagos en este frente. 

La forma para generar inno-
vación al interior de este seg-
mento empresarial puede darse 
por dos vías: i) inversión en inno-
vación y ii) acceso y participación 
en programas de asesoría em-
presarial. Al indagar por la par-
ticipación de las Pymes en estos 
programas o iniciativas de servi-
cios empresariales se encontró 
que menos del 40% de las em-
presas de este segmento empre-
sarial accede a estos servicios 
(ver Anif, 2014c). Aunque la par-
ticipación en estos programas es 
baja, los impactos reportados de 
estos programas son considera-
bles y en línea con acciones de-
seables que permitirían que el 
desarrollo de las Pymes impulse 
una economía enfocada hacia la 
innovación (ver gráfico 5).

los empresarios del sector in-
dustrial percibieron creación 
de ventajas competitivas de la 
empresa (39%), un aumento 
en los indicadores de producti-
vidad (37%), un aumento en la 

Para aquellas empresas que 
han participado de estos pro-
gramas de asesoría empresa-
rial, en promedio se observa-
ron resultados positivos el 90% 
de las veces. Particularmente, 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 5. Impactos de los programas de asesoría empresarial
(%)
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Fuente: World Economic Forum (2013), “The Global Competitiveness Report 2013-2014”.

Cuadro 1. Componentes del Índice de Competitividad Global

Innovación y sofisticación: 

Instituciones 
Infraestructura 
Ambiente macroeconómico  
Salud y educación primaria   

Educación superior y entrenamiento  
Eficiencia de los mercados  
Eficiencia del mercado laboral  
Desarrollo del mercado financiero  
Capacidad tecnológica  
Tamaño de mercado  

Sofisticación de los negocios  
Innovación 

Factor-driven economies Efficiency-driven economies Innovation-driven economies

Índice de Competitividad Global

1.
2.
3.
4.

5.
6.

11.
12.

7.
8.
9.

10.

Requerimientos básicos: Eficiencia: 
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producción (37%), adquisición 
de nuevas tecnologías y conoci-
mientos (31%) y un aumento en 
las ventas (30%). Al igual que los 
empresarios industriales, los co-
merciales percibieron creación 

El segmento Pyme colom-
biano presentó una importan-
te recuperación en cuanto a 
su perspectiva y expectativas 
de desempeño económico, 
lo cual estuvo acompañado 
por una caída en la solicitud 
de crédito al sistema banca-
rio. En materia de acciones de 
mejoramiento, los empresa-
rios Pyme del sector industrial 
no tomaron acciones adicio-
nales durante el primer se-
mestre de 2014 (27%), mien-
tras que hubo un aumento 
de empresarios del sector 
comercio que tomaron estas 
acciones al pasar del 68.1% 
en 2013-I al 73.3% en 2014-I. 
La proporción de empresarios 
del sector servicios que imple-
mentaron estas alternativas 

de ventajas competitivas de la 
empresa (43%), un aumento 
de las ventas (41%), adquisición 
de nuevas tecnologías y conoci-
mientos (34%), y un aumento en 
la producción (32%). Finalmen-

cayó del 80.3% en 2013-I al 
74% en 2014. 

La principal acción de 
mejoramiento tomada por 
todos los empresarios de for-
ma transversal a los sectores 
fue la capacitación de perso-
nal (38% industria, 46% co-
mercio y 49% servicios). En 
general estas acciones están 
determinadas por los princi-
pales problemas que enfren-
ta cada sector, los cuales son 
transversales para 2014: falta 
de demanda y competencia.

La principal dificultad 
que enfrentan las Pymes a 
la hora de tomar estas accio-
nes es la limitada capacidad 
que tienen para financiarlas. 
Esto se debe a que los recur-
sos bancarios se destinan 

principalmente a financiar el 
capital de trabajo y a consoli-
dar el pasivo. En este marco, 
el Índice de Competitividad 
Global estimado por el Foro 
Económico Mundial sugiere 
una urgencia de que estas 
empresas empiecen a invertir 
en mecanismos y herramien-
tas que lleven a la economía 
a ser enfocada hacia la inno-
vación. Una forma para poder 
identificar estos mecanismos 
particulares a cada empresa 
es el uso de servicios em-
presariales, de los cuales las 
empresas derivan beneficios 
tales como la creación de 
ventajas competitivas, au-
mentos en la producción y la 
adquisición de conocimientos 
y tecnologías. 
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te, los empresarios de servicios 
percibieron un aumento de las 
ventas (33%), un aumento en la 
producción (32%) y la creación 
de ventajas competitivas de la 
empresa (31%).
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Informalidad y financiación 
de las Pymes en Colombia

De cada diez empresas alrededor del 
mundo, al menos nueve son consi-
deradas micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes). Aunque estas 
unidades productivas generan solo una 
tercera parte del PIB mundial, son de 
capital importancia tanto para la diná-
mica de la actividad productiva como 
para la política pública. Las razones son 
de distinta naturaleza. 

En primer lugar, tal como lo señala Fedesa-
rrollo (2014), el perfil de contratación de las 
Mipymes y su estructura de propiedad per-
miten mejorar la distribución de los ingre-

sos al interior de los países, dado que son los más 
importantes generadores de empleo no calificado 
al tiempo que diseminan la propiedad de los me-
dios de producción. En segundo lugar, las Mipymes 

 *Presidente de Asobancaria. E-mail: pagosybancarizacion@asobancaria.com

 Por: María Mercedes Cuéllar*

ayudan a desconcentrar la producción, por lo que 
impactan positivamente la competencia, reducien-
do el poder de mercado de los productores y con-
duciendo a equilibrios más eficientes. Finalmente, 
las Mipymes juegan un rol fundamental en la inno-
vación, ya que la alta flexibilidad en sus procesos 
administrativos y operativos les permite una ágil 
adopción de nuevos modelos de negocio, capitali-

Libertad y Orden
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zando más rápidamente opor-
tunidades de expansión de las 
fronteras de mercado (Villar, 
Malagón y Betancur, 2014).

Pese a la relevancia de este 
sector dentro del aparato eco-
nómico, y dejando por aparte 
el profundo estudio que se le 
debe hacer a las microempre-
sas, la OECD en su Economic As-
sessment para Colombia resalta 
el bajo acceso que tienen las 
pequeñas y medianas empre-
sas (Pymes1) al crédito, y defi-
ne este tema como uno de los 
mayores retos que enfrenta el 
país en la ruta de impulso a su 
competitividad. De acuerdo con 
la Enterprise Survey, el acceso al 
financiamiento es el principal 
obstáculo al crecimiento para el 
37% de las empresas pequeñas, 
lo que ubica al país por encima 
del promedio de la región y seis 
(6) veces por encima del pro-
medio de la OECD.

Dado lo anterior, la finan-
ciación de las empresas que 
carecen de recursos para sus 
inversiones se convierte en un 
objetivo estratégico de respon-
sabilidad social de la banca, en-
tendida como el compromiso 
para ejercer con ética la activi-
dad bancaria en todas sus di-
mensiones y en todo momento, 
cumpliendo con la normatividad 
y desarrollando acciones que 
fortalezcan al sector, y a su vez 
aporten al desarrollo del país 

y la sociedad. De esta manera, 
lograr que todas las unidades 
productivas, que tienen grandes 
impactos en conjunto sobre la 
economía nacional y el bienestar 
de la población, puedan tener 
mayores oportunidades de fi-
nanciamiento se convierte en el 
propósito fundamental de la res-
ponsabilidad social de la banca.

El principal obstáculo para 
el financiamiento de las Pymes 
se debe a los altos índices de 
informalidad.2 La encuesta rea-
lizada por el BID y FELABAN en 
2012 señala que el 56% de los 
bancos de la región encuentra 
como principal dificultad para 
financiar a estas unidades pro-
ductivas la informalidad, ya que 
esta condición genera mayores 
costos de transacción a su vez 
que aumenta los riesgos para 

las entidades financieras dada 
la información incompleta y 
poco confiable que tienen estas 
firmas. Algunos estudios han 
estimado el tamaño de la eco-
nomía informal en el país entre 
un 35% y un 44% del PIB, una 
cifra en aparente crecimiento.3

Sin embargo, las Pymes en 
el sector formal presentan a su 
vez importantes barreras para 
el financiamiento de sus activi-
dades productivas. De acuerdo 
con el Entreprise Survey del 
Banco Mundial, a nivel mundial 
tan solo el 30% de las empresas 
recurre al sistema financiero4, 
mientras que el 70% restante 
acude al uso de recursos pro-
pios para el financiamiento de 
sus actividades.

Dicha encuesta identifica 
barreras de tipo voluntario e 
involuntario que impiden el 
acceso al crédito por parte 
de las Pymes. Las de carácter 
voluntario se asocian a la no 
necesidad de financiamiento; 
entre las involuntarias inclu-
yen (i) altas tasas de interés; 
(ii) procedimientos de solicitud 
complejos; y (iii) requerimien-
tos de colateral, que excluyen a 
las firmas del acceso al crédito.

Para el caso de Colombia, 
esta encuesta de 2010 muestra 
que tan solo el 55% de las em-
presas encuestadas acudió al 
sistema financiero para solicitar 
crédito. Las razones por las que 

1La Ley 905 de 2004 define a las pequeñas empresas en Colombia como aquellas unidades productivas con activos entre 501 y 5.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes –smlmv y que tengan entre 11 y 50 empleados, mientras que las medianas empresas son aquellas con 
activos entre 5.001 y 30.000 smlmv y que tengan entre 51 y 200 empleados.
2De acuerdo con el Ministerio de Comercio, informal es llevar a cabo un negocio o actividad económica sin tener en cuenta las normas del 
Estado, como tener el registro mercantil, afiliar a los trabajadores a la seguridad social, pagar impuestos, entre otros; y por lo tanto no obtener 
los beneficios que brinda el Estado y las diversas instituciones económicas tanto públicas como privadas.
3Ver Cárdenas y Mejía (marzo de 2007) para una perspectiva general en el caso de Colombia, y Perry et al. (mayo de 2007) para una perspecti-
va regional sobre las causas e implicaciones de la informalidad.
4Banco Mundial, Financial Development Report – Financial Inclusion 2014.

La financiación 
de las empresas 
que carecen de 
recursos para sus 
inversiones se 
convierte en un 
objetivo estraté-
gico de responsa-
bilidad social de 
la banca.
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el 45% restante no lo solicitó 
es porque no lo necesitaban 
(54%) (exclusión voluntaria), al 
tiempo que el 46% restante en 
su mayoría señaló como impe-
dimentos las altas tasas de in-
terés, el exceso de documenta-
ción, y la falta de garantías para 
soportar el crédito (exclusión 
involuntaria), ver gráfico 1.

En el mismo sentido de 
estos hallazgos, la Gran En-
cuesta Pyme de Anif señala 
que el porcentaje de Pymes 
que solicitaron créditos al sis-
tema financiero fue cercano 
al 50% (se toma el dato para 
el año 2010 para poder com-
parar estos resultados con la 
encuesta del Banco Mundial, 
cuya última actualización fue 
realizada en ese año). Sin em-
bargo, del restante 50% de las 
empresas que no acudieron a 
las entidades financieras para 
solicitar crédito, el 70% adujo 

su decisión a la no necesidad 
de recursos, mientras que el 
restante 33% no lo hizo debido 
al exceso de trámites, la demo-
ra en los procesos, los elevados 
costos financieros y la creencia 
de que su solicitud sería nega-
da (ver gráfico 1). 

Que un alto porcentaje de 
empresas señale que no nece-
sita de financiamiento conjuga 
varias causas. Por un lado, está 
la falta de conocimiento por 
parte de estas empresas sobre 
los productos que la banca ha 
desarrollado para impulsar el 
crédito en este sector, pero 
que no han sido utilizados 
masivamente por las Pymes. 
Ejemplo de ello son productos 
como el factoring y el leasing, 
que aunque ofrecen múltiples 
ventajas para las firmas, tienen 
niveles de penetración muy 
bajos (de acuerdo con la Gran 
Encuesta Pyme, tan solo el 10% 

de las firmas usa el leasing y 
el 5% el factoring), por lo que 
existen retos importantes para 
su masificación y conocimiento 
en este tipo de firmas. 

En la actualidad algunos 
actores del mercado aún con-
funden el factoring con un sim-
ple crédito, desconociendo su 
particular funcionamiento en 
cuanto a estructura jurídica, de 
riesgos y operativa, impidiendo 
el desarrollo y crecimiento de 
este producto en Colombia. 

Además, es necesario que 
exista un marco normativo 
que consulte la realidad de 
los negocios de factoring e 
incluya definiciones precisas 
frente a su naturaleza jurídica, 
el registro contable por parte 
de los actores del negocio, la 
aceptación ágil y oportuna por 
parte de los compradores, la 
circulación electrónica de las 
facturas físicas y la circulación 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I y Enterprise Survey del Banco Mundial.

Gráfico 1. Solicitudes de crédito en las empresas formales
(%)
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de la factura electrónica como 
título valor. Frente al leasing, el 
desconocimiento es menor. Sin 
embargo, el Gobierno Nacio-
nal desincentivó el uso de este 
mecanismo al quitar los bene-
ficios tributarios que tenían las 
empresas para su uso en la pa-
sada reforma tributaria.

Por otra parte, esta exclusión 
voluntaria también puede deri-
varse de un problema de educa-
ción financiera, en la medida en 
que aún resta un gran esfuerzo 
para ilustrar a las Pymes sobre 
los grandes beneficios que trae 
a sus firmas el acceso al crédi-
to en materia de expansión de 
su negocio y consolidación de 
la etapa productiva. En cuanto 
a este punto, la banca ha em-
prendido iniciativas para brin-
dar a la población información 
necesaria para que puedan 
acceder al financiamiento con 
mayor facilidad gracias a la sim-
plificación de trámites y requi-
sitos, fomentando además una 
mayor confianza en el sistema 
mediante el cumplimiento de 
los estándares de protección 
al consumidor financiero esta-
blecidos en la normatividad vi-
gente. Todo esto se ha llevado a 
cabo gracias al trabajo conjunto 
del sector privado con los orga-
nismos de supervisión.

En el caso de las barreras in-
voluntarias, vale la pena desta-
car que, en cuanto a las tasas de 
interés, aquellas firmas que por 
diferentes razones no acceden 
a créditos dentro del sistema 
formal, en muchas ocasiones se 
ven obligadas a acudir a los prés-
tamos del mercado informal, 
que se caracterizan por tener ta-
sas de interés considerablemen-
te más altas y menores tiempos 

de amortización. En tal sentido, 
parece prudente hacer ajustes 
regulatorios que permitan el di-
seño de productos que se adap-
ten a las características de la 
población excluida, beneficián-
dolos de acceso al crédito formal 
y ampliando las posibilidades de 
crecimiento empresarial.

Otro de los impedimentos 
más importantes que aducen las 
empresas tiene que ver con la 
falta de colaterales que les per-
mitan soportar los créditos soli-
citados. En cuanto a este aspec-
to, vale la pena resaltar el trabajo 
que ha venido realizando el Fon-
do Nacional de Garantías FNG 
para el respaldo de créditos de 
las Pymes. Según cifras del FNG, 
entre enero y agosto de 2014 se 
han dado garantías por cerca de 
$7 billones en un poco menos de 
279.000 nuevas operaciones de 
crédito, lo que da evidencia de 
la dinámica positiva en el otor-

gamiento de créditos para este 
tipo de empresas. 

Adicionalmente, para supe-
rar barreras relacionadas con 
la insuficiencia de colaterales, 
mediante trabajo conjunto del 
Gobierno Nacional, el Congreso 
de la República y el sector pri-
vado, se logró la expedición de 
la Ley 1676 de 2013, por la cual 
se reglamentaron las garantías 
mobiliarias con el fin de per-
mitir que los empresarios pue-
dan obtener créditos teniendo 
como garantía elementos de 
su unidad productiva, tales 
como inventarios, maquinaria, 
cuentas por cobrar, o cosechas 
futuras. Con esta normatividad 
se espera que los niveles de ac-
ceso al crédito aumenten al am-
pliar los bienes susceptibles de 
ser utilizados como garantías, 
lo que contribuirá de manera 
positiva en el financiamiento de 
estas unidades productivas.

Conclusiones
Todos estos avances y medidas adoptadas por la ban-

ca para expandir el financiamiento de las Pymes en el país 
contribuyen a fortalecer el objetivo del sistema financiero en 
materia de responsabilidad social. Sin embargo, no se puede 
dejar de lado que las soluciones para ampliar el acceso a las 
Pymes van más allá del sector e incluyen medidas que reduz-
can los altos niveles de informalidad en estas unidades pro-
ductivas, permitiendo así una mayor penetración del crédito. 

Dado este panorama, aún queda mucho camino por reco-
rrer para aumentar los niveles de financiamiento en el nicho 
de las Pymes y de esta forma generar mayores oportunidades 
de crecimiento y expansión en la economía colombiana. En tal 
sentido, la banca reitera su disposición a trabajar de la mano 
con el Gobierno Nacional y los entes de supervisión para gene-
rar propuestas adecuadas así como sinergias que serán deter-
minantes para convertir las dificultades de financiamiento en 
oportunidades de crecimiento.
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 Por: Raúl Serebrenik*

Dinastías empresariales: 
de los protocolos de familia a las constituciones familiares

El primer artículo académico con cierta 
profundidad en el tema de empre-

sas familiares data de apenas 
unos 40 años (Louis Barnes 

& Simon Herson, 1976), 
publicado en la conocida 
revista Harvard Business 
Review; en este se expo-

ne por primera vez que las 
empresas familiares son una 

de las estructuras corporativas 
más estables y competitivas. 

Claramente, ya desde entonces, se identificó 
el tema de la sucesión como una de los 
principales problemas y retos de la conti-
nuidad de este tipo de organización; por 

otra parte y en paralelo en el antiguo continente, 
especialmente en España y Alemania, se venía desa-
rrollando también alguna investigación, apuntando 
a sugerir que el éxito de la continuidad estaría supe-

ditado a que la familia tenga unas reglas de jue-
go y desarrolle de alguna manera lo que se co-
noce como los Acuerdos Modernos de Familia. 

Ya a finales de los años ochenta se acuñó 
el término Protocolo Familiar, por algunos aca-
démicos en el área de las Ciencias de la Ad-
ministración, al ejercicio de establecer esas 
reglas claras de juego que regulan la relación 

 *Asesor para empresas de familia y asesor patrimonial. Experto en temas de patrimonios, legados familiares y dinastías empresariales. 
Conferencista. Creador del Modelo de Consolidación de las Dinastías Familiares. E-mail: rauls@fcwpc.com
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de familia-empresa y que de-
berían cumplir los miembros 
de la familia empresaria, con 
relación a la familia y en espe-
cial al negocio familiar; sin em-
bargo, se tiene conocimiento 
de los primeros acuerdos de 
familia en las dinastías familia-
res japonesas desde finales del 
siglo XVIII (Mitsui, Sumitomo, 
Moggi, entre otras).

En aquella época, pocos 
eran los estudios o investiga-
ciones rigurosas de parte de 
la academia y mucho menos 
de algún centro independien-
te de pensamiento enfocado a 
entender o divulgar el tema de 
empresa familiar en el mundo. 
Esto se debió a nuestra clara 
ceguera ante el modelo capita-
lista extremo e inclusive el “au-
tismo” del modelo comunista, 
que de alguna manera influen-
ciaron las tendencias de la épo-
ca e inclusive de la academia. 
De hecho, cuando se estudian 
los negocios más longevos en-
contramos datos incontroverti-
bles, como aquellos que hacen 
referencia a la existencia de ca-

si 10.000 empresas de más de 
200 años en el mundo, las cua-
les, en su gran mayoría, siguen 
siendo de carácter familiar. To-
do ello me lleva a concluir que 
no encuentro una explicación 
lógica y valedera de no querer 
profundizar en este tema solo 
hasta finales de la década de 
los años setenta.

Con el tiempo se fue vol-
viendo una oportunidad de 
negocios y fueron surgiendo 
diferentes tipos de profesio-
nales que fueron matizando el 
terreno de la consultoría en te-
mas de empresas familiares, de 
mencionar por ejemplo a León 
Danco con su primer programa 
de seminarios y quien publicó 
tal vez los primeros libros so-
bre el tema. En el devenir del 
tiempo, algunos consultores 
determinaron que los Protoco-
los Familiares debían tener un 
enfoque más jurídico y, desde la 
perspectiva de los abogados, un 
enfoque más patrimonial. Otros 
desde la perspectiva de los aca-
démicos del área administrativa 
enfocaron más hacia el ángulo 

empresarial y con reglas que 
todos deben cumplir en la fami-
lia con respecto a la compañía, 
siempre tratando de separar la 
familia de la empresa y la em-
presa de la familia.

Para finales de los años se-
tenta y principios de los años 
ochenta, el modelo académico 
que imperaba era el del pro-
fesor Peter Davis de Wharton, 
quien fue el primero en men-
cionar en su primer artículo un 
enfoque sistemático, o lo que 
se llama la teoría de los siste-
mas, que consistía en los dos 
círculos, o los dos sistemas que 
conforman la Empresa Familiar: 
en el círculo uno la familia, en 
el círculo dos la empresa. Davis 
desarrolló el primer seminario 
académico en la Universidad de 
Pensilvania en la escuela de ne-
gocios de Wharton.

En la misma década, el 
profesor Renato Taguiri y su 
discípulo John Davis, de la Uni-
versidad de Harvard, comple-
mentaron el modelo de los dos 
círculos y propusieron el mode-
lo de los tres círculos, agregan-
do un tercer sistema: el de los 
propietarios. Con este modelo 
se logra explicar de una ma-
nera más pedagógica los posi-
bles escenarios que existen en 
una familia empresaria desde 
su génesis hasta el paso de la 
segunda y tercera generación, 
así como la ambivalencia en los 
diferentes sistemas que repre-
sentan entonces la Empresa 
Familiar, desde la perspectiva 
de la teoría de los sistemas.

Adicional a esto, el profesor 
Gersick proporciona al modelo 
de los tres círculos una diná-
mica evolutiva, con lo cual se 
explican claramente los posi-Fuente: elaboración propia del autor.

Diagrama 1. Teoría de los Sistemas en el ámbito de la empresa 
familiar de Peter Davis

Empresa Familia
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bles escenarios de evolución en 
cada uno de los ejes que con-
forman el modelo de los tres 
círculos, de tal forma que repre-
senta la manera en que la fami-
lia empresaria, la propiedad y la 
Empresa Familiar puedan llegar 
a evolucionar o inclusive retro-
ceder en cada uno de los ejes.

Por otra parte, en los años 
noventa, otros investigadores 
académicos innovadores pro-
pusieron abordar el tema más 
desde una perspectiva estra-
tégica basados en la fuente de 
ventajas competitivas que pu-
diera llegar a tener y gestionar 
una Empresa Familiar, como es 
el caso de Timothy Habersson 
y sus seis dimensiones estra-
tégicas bajo el modelo que se 
llamó Resources-Base View. 

Es importante destacar el 
aporte del profesor Alberto Gi-
meno del ESADE, que aborda el 
tema desde la perspectiva de la 
complejidad y los mapas men-
tales, como una de las guías que 
realizamos en el campo de la 
consultoría. Esto, ya que con este 
modelo también evolucionó la 
manera de generar un Protocolo 
Familiar, dado que la interacción 
no es solo con la familia o la em-
presa. El modelo de los tres cír-
culos incluye un tercero que es la 
propiedad, y puede decirse que 
en una primera etapa el Proto-
colo consistía en establecer una 
reglas de cómo la familia debe 
comportarse con sus integran-
tes y con la empresa; ya en una 
segunda etapa del proceso se 
incluyó cómo se deberían com-
portar los miembros de la familia 
también con los temas referentes 
a la propiedad. De hecho, la gran 
mayoría de mis colegas consulto-
res dedica gran parte de su tiem-

po a la generación de este tipo de 
acuerdos con las familias que ase-
soran, ocupando un lugar central 
en la consultoría o planificación 
que deberían hacer las empresas 
familiares, por lo menos aquellas 
que apunten a tener una mayor 
posibilidad de continuidad por 
varias generaciones. 

Con el pasar del tiempo y con 
la experiencia nos preguntamos: 
¿de qué sirve un Protocolo Fami-

liar si muchas de las familias ter-
minan vendiendo la empresa? O 
inclusive lo que pudiera ser peor, 
no cumplir o no implementar 
lo acordado en los Protocolos 
Familiares. ¿Tiene sentido el 
esfuerzo que implica el reunir 
a los miembros de familia, y en 
algunos casos tener discusiones 
álgidas, para que al final se ter-
mine vendiendo la empresa o no 
cumpliendo con lo acordado?

Con el tiempo, algunos in-
vestigadores resolvieron el tema 
dándole un enfoque al Protocolo 
más del lado del patrimonio que 
de la empresa, ya que se puede 
vender la empresa, pero esto no 
implica que se acabó el patrimo-
nio o que hay que repartirlo, si-
no por el contrario, se pueden 
generar otros emprendimientos 
o adquirir otros negocios. Diría 
que estas dinámicas han impul-
sado el ambiente para que las 
familias se mantengan unidas 
alrededor de su patrimonio e in-
clusive que algunas decidan ma-
nejarlo profesionalmente, que 
creen sus propias Oficinas Fami-
liares, que son las estructuras de 

Es importante 
destacar el aporte 
del profesor Alberto 
Gimeno del ESADE, 
que aborda el tema 
desde la perspectiva 
de la complejidad 
y los mapas menta-
les, como una de las 
guías que realizamos 
en el campo de  
la consultoría.

Fuente: elaboración propia del autor.

Diagrama 2. Teoría de los Sistemas aumentado de Taguiri-Davis

Empresa

Propiedad

Familia
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manejo profesional que se dedi-
can a estos temas. 

Dependiendo con qué len-
te se les mire, bien sea con un 
enfoque más empresarial o con 
un enfoque más patrimonial, los 
Protocolos buscan un balance 
en los diferentes aspectos que 
rigen el día a día de la Empresa 
Familiar. Sin embargo, cuando 
el enfoque es más integral, se 
determina una dinámica como 
parte de un proceso que algunas 
familias hacen en la transición 
de un Protocolo Empresarial al 
de una Constitución Familiar.

Lo curioso, y que llama la 
atención de este proceso, es 
cuando hablamos de empre-
sas longevas, también llamadas 
multigeneracionales (empresas 
que han perdurado por dos o 
tres siglos), con lo cual me pre-
gunté en algún momento si este 
tipo de compañías tenían un 
“Protocolo Familiar”. En el pro-
ceso de acercamiento a algunas 
familias de este tipo, éstas de-
muestran cómo se fueron crean-
do algunas reglas en la familia, 
pero más que reglas, podríamos 

decir que fueron definiendo sus 
credos familiares, con sus decla-
raciones de valores, creencias 
y principios, que con el tiempo 
se fueron enfocando en la ma-
nera de llevar los negocios, den-
tro de ese credo se suma a esos 
pilares fundamentales incluir a 
las siguientes generaciones, ya 
que no existía la figura legal de 
la “compañía”.

Debemos recordar que las 
primeras compañías formales 
que publicaron sus estados fi-
nancieros de las cuales se tenga 
registro fueron las compañías de 
las Indias Orientales Holandesas 
a principios de 1600, que dura-
ron dos siglos, terminando en 
una quiebra que hizo dudar de lo 

útil de la figura legal de las com-
pañías por unas buenas décadas. 

Con el paso del tiempo, se 
fueron estableciendo algunas 
reglas de comportamiento y 
códigos de conducta con la em-
presa y la familia, para luego 
establecer la estrategia de con-
tinuidad y de sucesión. Otros 
casos también abordaron la 
sucesión ejecutiva de manera 
más compleja.

El profesor John Ward descri-
be la constitución familiar como 
un conjunto de documentos y 
acuerdos catalogados en tres 
tipos o grupos: el primero es el 
referente a las declaraciones fa-
miliares, sus valores, principios 
virtudes, retos y credos. El segun-
do es el referente a los acuerdos 
societarios y el comportamiento 
de los miembros familiares y so-
cios con respecto a las empresas 
y el patrimonio (tal vez lo que hoy 
llamamos Protocolos Familiares). 
El tercer grupo son todos aque-
llos documentos de carácter éti-
co y conductual, como el código 
de comportamiento y conducta, 
entre otros. 

El Modelo Serebrenik de Consolidación de los 
Legados y Dinastías Familiares

Con mayor experiencia y 
después de incursionar en va-
rios países con diferentes tipo-
logías de empresas familiares 
logramos entender que el mo-
delo de los tres círculos queda-
ba cojo frente a ciertos retos y 
situaciones que presentan las 
familias empresarias a la hora 
de atender la complejidad de los 
sistemas y, sobre todo, en esas 
familias empresariales que bau-

tizamos como longevas y cómo 
estas incorporan las siguientes 
generaciones en el tema y en 
las diferentes dimensiones. Esto 
nos llevó, a finales del año 2011, 
a desarrollar un modelo que se 
ajustara más a las necesidades 
o que pudiera explicar gran par-
te de las dinámicas de lo que se 
trabajaba al interior de este tipo 
de familias multigeneracionales, 
que es el Modelo Serebrenik de 

Consolidación de los Legados y 
Dinastías Familiares.

En el trasegar del tiempo y 
exponiendo el modelo en dife-
rentes países y continentes, lle-
gamos a mayo de 2014, cuando 
tuve por primera vez la oportu-
nidad de presenciar en Boston, 
en el famoso salón exclusivo y 
sobrio del Harvard Club, con la 
presencia de unas 70 familias 
de empresarios y otros miem-
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bros de la comunidad empre-
sarial, una conferencia de cómo 
se implementó el Modelo Sere-
brenik de Consolidación de las 
Dinastías en una de las familias 
empresariales más longevas de 
Europa y el mundo.

En la conferencia se planteó 
un ejercicio interesante, por 
parte de los integrantes de esta 
empresa familiar, relacionado 
con el reto que el Modelo supo-
ne en cada una de sus ocho Di-
mensiones. Lo más importante 
se logró con la profundización 
en cada una de estas Dimensio-
nes, que obligó al miembro de 
esta familia empresarial a tener 
que pasar de haber formaliza-
do en su rama familiar un Pro-
tocolo reactivo a los diferentes 
temas o episodios que afron-
taban en su Constitución Fami-
liar, a utilizar una dinámica más 
proactiva, derivada del ejercicio 
intelectual de haber aplicado el 
modelo en su propia estirpe.

Con esto se demostró que 
la dialéctica que el Modelo pro-
pone en cada una de las ocho 
Dimensiones explica adecuada-
mente las dinámicas que propo-
nen los modelos básicos funda-
mentados para el crecimiento 
de las empresas familiares en las 
etapas tempranas. No obstante, 
el proceso de Consolidación exi-
ge una mayor proactividad más 
que reactividad por parte de la 
familia como sistema social. Si 
esto se proyectara en las Consti-
tuciones Familiares, exigiría des-
cribir entonces unas estrategias 
explícitas, en cada “Capital”, que 
de cualquier manera las familias 
aplican de manera empírica. En 
las Dinastías Empresariales esto, 
como lo mencionó el miembro 
de la familia en la conferencia, 

exigió un mayor esfuerzo de 
enfoque, obligando a un proce-
so más objetivo y más profundo 
en cada Dimensión o en cada 
Capital del Modelo, como par-
te del ejercicio que se abordó 
oportunamente.

No pude estar más alagado 
por el hecho de que el Modelo 
Serebrenik aportó una visión in-
novadora, exigiendo la construc-
ción de un liderazgo positivo y 
constructivo de las nuevas gene-
raciones, como parte de un pro-
ceso profundo de saber incorpo-
rar las siguientes generaciones 
y de comprometerlas con el Le-
gado Familiar, bajo un ambien-
te sano y balanceado desde la 
visión psicológica, que le pueda 
generar un sentimiento de felici-
dad a cada uno de los miembros 
de la familia joven, logrando co-

nectar con su historia, con el le-
gado y el estatus familiar. 

El poder diseñar un Modelo 
de continuidad para cada fami-
lia que se propone trascender 
por varias generaciones es uno 
de nuestros retos cotidianos en 
el campo de la consultoría. Es 
evidente que hemos logrado 
recorrer un camino importante, 
por lo cual el reto futuro será 
aplicar el Modelo de Consolida-
ción a familias longevas y poder 
sacar conclusiones, metodolo-
gías y consejos prácticos para 
las familias que apenas van en 
el proceso de consolidar sus pa-
trimonios, sus empresas y sus 
legados familiares en primeras 
generaciones. 

Desde ya claramente una de 
las conclusiones que es viable 
ir adelantando es que se trata 

Fuente: elaboración propia del autor.

Diagrama 3. Modelo Serebrenik de consolidación de los legados y 
dinastías familiares
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de crear en la familia una cultura de líderes cons-
tructivos y positivos, con énfasis en entender las 
características del liderazgo desde una perspectiva 
también familiar y no solo empresarial. Esta sería 
entonces una fase que permitiría la continuidad y 
la generación de riqueza, como el reto de cada una 
de las generaciones futuras.

En varias de las familias que estamos asesoran-
do, encontramos que se ha desarrollado una cultu-
ra de la excelencia, lo que los japoneses llaman el 
Kaisen (todo proceso en cualquier momento es sus-
ceptible de ser mejorado); de alguna manera es la 
exigencia de lo mejor de cada uno de los miembros 
de la familia para con el legado familiar. Por otro 
lado, encontramos familias con una cultura del mí-
nimo esfuerzo posible para estar presentes. El sen-
tido común nos indica que hay mayor posibilidad de 
continuidad como meta en las familias que adoptan 
la cultura Kaisen, pero con un ingrediente adicional 
que es el de generar endorfinas en el proceso. En 
otras palabras, que a los miembros de la familia les 
guste lo que hacen, lo cual les genera placer al estar 
en familia, al poder crear y generar valor juntos y en 
el hecho de pertenecer o de pensar que están con-
solidado una Dinastía Familiar y empresarial juntos, 
con la pasión que esto requiere.

Conclusiones

¿Qué es lo que hace entonces la diferen-
cia entre estas dos visiones?

En la práctica encontramos que gran 
parte de la respuesta está en el compromi-
so y la cultura de liderazgo que se ha desa-
rrollado en la familia con el paso del tiem-
po, si el tipo de liderazgo es el que en un 
momento complejo hace toda la diferencia.

Hemos hallado evidencia clara y contun-
dente de que un verdadero líder familiar es 
aquel que se enfoca en el crecimiento de 
cada uno de los miembros de su familia, 
como a la vez en el desarrollo de la familia 
como colectivo, y no solamente en su pro-
pio desarrollo y crecimiento personal.
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Las pequeñas y medianas empresas re-
presentan un 5% del total del empresariado 
nacional y aportan el 30% a la generación del 

empleo del país (ver Anif, 2014a). De esta 
manera, el desempeño que evidencie 
este segmento empresarial tiene serias 
implicaciones sobre la evolución de la 

economía colombiana a nivel macro-
económico y sectorial.

Procurando hacer un seguimiento al comporta-
miento de los negocios de este tipo de empre-
sas, desde el año 2006 Anif ha venido realizan-
do la medición de la Gran Encuesta Pyme (GEP) 

a nivel nacional con la colaboración del Banco Intera-
mericano de Desarrollo-BID (con el apoyo de la Secre-
taría de Estado para Asuntos Económicos de la Confe-
deración Suiza), Bancóldex y el Banco de la República. 
A través de esta Encuesta se analiza la percepción que 
tienen las Pymes en cuatro módulos temáticos: Situa-
ción actual, Perspectivas, Financiamiento y Acciones 
de mejoramiento. Hasta el día de hoy se han realizado 
17 lecturas semestrales, que permiten analizar el de-
sempeño de las Pymes en cada uno de estos rubros a 
lo largo del período 2006-2013.*Investigador Anif. E-mail: aparga@anif.com.co

 Por: Álvaro Parga*

Evolución reciente de 
la actividad económica 
en el segmento Pyme

%

$
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En esta medida, en este 
artículo estudiaremos los re-
sultados de la más reciente 
medición de la GEP realizada 
durante el primer semestre de 
2014 (ver Anif, 2014b), enfo-
cándonos en los módulos que 
evalúan el comportamiento 
de la situación económica de 
las Pymes (Situación actual y 
Perspectivas). Como veremos, 
las firmas encuestadas de los 
tres macrosectores evidencia-
ron un fuerte optimismo en 
la percepción sobre el desem-
peño de sus negocios al corte 

de 2013-II y a nivel de pers-
pectivas para 2014-I, particu-
larmente destacando el caso 
del sector manufacturero que 
mostró un fuerte repunte en 
su actividad productiva frente 
a los registros de la medición 
de un año atrás. Dicha tenden-
cia resulta coherente con lo 
observado a nivel macroeco-
nómico, donde el PIB-real de 
la economía creció a una tasa 
del 5.5% en el período julio de 
2013-junio de 2014, cifra no-
toriamente superior a la ob-
servada un año atrás (3.2%). 

Situación económica actual de las Pymes y desempeño de 
las variables de demanda

En general, los resultados 
del primer semestre de 2014 
reflejaron un incremento del 
optimismo en la percepción 
de los empresarios Pyme 
acerca de la evolución de sus 
negocios, principalmente en 
el sector industrial donde se 
observó la mayor recupera-
ción en la actividad económi-
ca. En efecto, el porcentaje 
de Pymes industriales que 
reportaron una mejoría en su 
situación económica general 
fue del 50% durante 2013-II, 
superando en 13 puntos por-
centuales (pp) el registro ob-
servado un año atrás. En el 
sector comercial dicho valor 
alcanzó un 46%, 6pp por en-
cima del dato de 2012-II. Por 
su parte, el sector servicios 
presentó una estabilidad en 
la proporción de percepcio-
nes favorables, dado que el 
porcentaje de empresarios 
que vieron mejorar su situa-

ción económica llegó al 49%, 
solo 1pp por debajo de la 
lectura del año anterior (ver 
gráfico 1). 

A nivel de demanda, las 
opiniones de los empresarios 

también tuvieron una tenden-
cia favorable. De hecho, el ba-
lance de respuestas (respues-
tas positivas menos negativas) 
con respecto al volumen de 
ventas se ubicó por encima del 

Las firmas en-
cuestadas de los 
tres macrosectores 
evidenciaron un 
fuerte optimismo 
en la percepción 
sobre el desempe-
ño de sus negocios 
al corte de 2013-II y 
a nivel de perspec-
tivas para 2014-I.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 1. Situación económica general de las Pymes en el segundo 
semestre de 2013 con respecto al primer semestre de 2013 
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promedio histórico en los tres 
macrosectores analizados en 
la Encuesta (ver gráfico 2). En 
el caso de la industria, el balan-
ce fue de 32, frente a un pro-
medio histórico de 26. Dicha 
condición obedeció a un in-
cremento en las percepciones 
positivas, ya que el porcentaje 
de quienes experimentaron 
un aumento en sus niveles 
de ventas pasó del 40% en el 
segundo semestre de 2012 al 
46% en el mismo semestre de 
2013, lo cual coincidió con una 
reducción de las respuestas 
desfavorables de 18pp duran-
te el mismo período. 

En las Pymes comerciales, el 
balance de respuestas con res-
pecto al volumen de ventas fue 
de 29, prácticamente duplican-
do el dato de un año atrás (15), 
y ubicándose 9 unidades por 
encima de su promedio históri-
co (20). De hecho, un 44% de los 
empresarios percibió una ex-
pansión en sus ventas durante 
el segundo semestre de 2013, 
retomando los niveles observa-
dos en el año 2011, cuando la 
economía creció a una tasa del 
6.6% real anual. 

Al igual que en el caso de las 
Pymes de industria y comercio, 
la demanda de las firmas del 
sector servicios tuvo un com-
portamiento favorable en el 
último año. El balance de res-
puestas sobre el volumen de 
ventas llegó a 33, cifra mayor 
en 6 unidades a la observada 
en 2012-II, y superior en 3 pun-
tos al de su promedio histórico.

Este aumento en la deman-
da de las Pymes es consistente 
con el mayor crecimiento de la 
economía al cierre de 2013. Se-
gún cifras del Dane, la econo-
mía colombiana experimentó 
una expansión del 5.6% real 

durante el segundo semestre 
de 2013, superando notoria-
mente el 2.6% observado en 
2012-II. 

Allí se observó una recupe-
ración en el PIB del sector ma-
nufacturero, pese a la contrac-
ción del -0.1%, si se tiene en 
cuenta que esta cifra ascendía 
al -2.3% un año atrás. Por su 
parte, el PIB del sector comer-
cio tuvo un crecimiento del 
5.1%, 1.6pp por encima de la 
cifra observada en el segundo 
semestre de 2012. Entre tan-

to, el sector servicios mantu-
vo una tendencia favorable en 
su desempeño, con un creci-
miento del 5.9% (vs. 3.9% del 
mismo período de 2012) en 
los establecimientos financie-
ros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas, y 
del 5.6% (vs. 5.8% de 2012-II) 
en la rama de servicios socia-
les y personales. 

Igualmente, vale la pena 
evaluar qué sucedió con el ba-
lance de respuestas a la pre-
gunta sobre el nivel de costos 
que afrontaron los empresa-
rios, con el fin de entender si 
este desempeño positivo de 
los ingresos se tradujo en ma-
yores costos para las Pymes 
de los tres macrosectores. En 
este sentido, encontramos que 
las firmas de comercio mantu-
vieron un patrón relativamen-
te estable en esta variable, 
pasando de tener un valor de 
31 en 2012-II a 29 en 2013-II. 
Una situación similar se halló 
en servicios, en donde el ba-
lance de respuestas varió mí-
nimamente de 35 a 36 durante 
el mismo período. Asimismo, 
los pequeños y medianos em-
presarios manufactureros no 
percibieron una inflación con-
siderable en su costo de pro-
ducción, ya que su balance de 
respuestas solo creció de 32 a 
35 durante el lapso analizado, 
situándose incluso por debajo 
del promedio histórico de esta 
variable en 2006-2013 (39).

Los factores mencionados 
anteriormente establecieron 
una serie de condiciones que fa-
vorecieron el comportamiento 
de los márgenes de rentabilidad 
de los empresarios, observán-
dose niveles históricamente al-

*Respuestas positivas - respuestas negativas. 
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I. 

Gráfico 2. Desempeño de las ventas en el segmento Pyme
(Balance de respuestas*)

32 
29 

33 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Industria Comercio Servicios

Promedio 
histórico

20

30
26

2006-II  2007-II 2008-II 2009-II 2010-II 2011-II 2012-II 2013-II 



A

32 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

tos. De hecho, los empresarios 
manufactureros alcanzaron un 
balance de respuestas de 24 al 
corte de 2013-II, cifra mayor en 
13 unidades al promedio histó-
rico 2006-2013 (ver gráfico 3). 
Algo similar ocurrió en el sector 
comercio (registrándose un va-
lor de 20 en 2013-II frente a la 
cifra de 1 del promedio históri-
co) y en servicios (28 de 2013-II 
vs. 19 del promedio histórico). 
Esto permite interpretar que el 
buen desempeño de las ventas, 
que favoreció los niveles de in-
greso de las Pymes, incidió en 
el hecho de que los márgenes 
tuvieran este comportamiento 
favorable, lo cual se vio com-
plementado por la tendencia 
prácticamente estable que evi-
denciaron los costos de los tres 
macrosectores durante el últi-
mo año de análisis.

En resumen, de acuerdo 
con los más recientes resulta-
dos de la GEP, las Pymes de los 
tres macrosectores reporta-
ron un comportamiento favo-
rable a nivel de situación eco-
nómica general, ventas, costos 
y márgenes de rentabilidad al 
corte de 2013-II. Especialmen-
te, los encuestados del sector 

industrial reportaron un opti-
mismo notorio, que contrastó 
con el fuerte pesimismo ob-
servado un año atrás. Ahora 
bien, nos queda por analizar 
si estas percepciones favora-
bles se replicaron a nivel de 
las perspectivas que tenían las 
Pymes sobre el desempeño de 
sus negocios en 2014-I.

Perspectivas de las Pymes sobre 
su desempeño económico futuro

En materia de expecta-
tivas, los empresarios de 
los tres macrosectores es-
peraban un comportamien-
to positivo en el desempe-
ño general de su empresa. 
Esto se demuestra en que 
el 61% de los pequeños y 
medianos encuestados ma-
nufactureros esperaban un 
de sempeño favorable en 
2014-I, superando en 25pp 
el registro de un año atrás 
(ver gráfico 4). En contras-
te, solo un 4% preveía una 
evolución negativa de su ac-
tividad productiva y un 12% 
tenía incertidumbre, cuan-
do dichas cifras ascendieron 

*Respuestas positivas - respuestas negativas. 
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I. 

Gráfico 3. Evolución de los márgenes de rentabilidad en 
el segmento Pyme

(Balance de respuestas*)
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Gráfico 4. Expectativas de las Pymes sobre su desempeño general 
(2011-2014)
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al 15% y el 27%, respectiva-
mente, en 2013-I.

Una serie de condiciones 
similares se encontró en el 
sector comercio, donde un 
62% de las Pymes entrevista-
das proyectaba que tendrían 
un buen desempeño en sus 
negocios en el primer semes-
tre de 2014, consolidándose 
como el sector con mayor op-
timismo en esta coyuntura y 
superando notoriamente los 
niveles del año anterior (36%). 
En cambio, solo un 5% antici-
paba un contexto negativo y 
un 12% sentía incertidumbre, 
lo que representó una notoria 
mejoría frente a lo observado 
en el primer semestre de 2013 
(15% de respuestas negativas 
y 25% de incertidumbre). 

Al igual que en los otros 
dos macrosectores, entre los 
empresarios de servicios se 
encontraron pronósticos fa-
vorables sobre el desempeño 
futuro de la actividad empre-
sarial. Un 60% de las Pymes de 
servicios esperaba una evolu-
ción positiva de sus negocios, 
un 3% desfavorable y un 13% 
presentaba incertidumbre. El 
incremento del optimismo es 
plausible si se tiene en cuenta 
que estos datos ascendían al 
43%, el 10% y el 22%, en cada 
caso, durante 2013-I. 

Asimismo, los empresarios 
Pyme mostraron un alto op-
timismo frente a la evolución 
de sus ventas en el corto pla-
zo. Un 58% de los empresa-
rios industriales encuestados 
afirmó que sus ventas para el 
primer semestre de 2014 se in-
crementarían, frente a solo un 
7% que esperaba lo contrario, 
lo cual dio como resultado un 

balance de respuestas de 51 
(dicho valor había sido de 6 un 
año atrás). En el caso del sector 
comercio, el balance de res-
puestas creció de 9 en 2013-I a 
53 en 2014-I, mientras que en 
el sector servicios pasó de 21 a 
50 en el mismo período. Cabe 
destacar que estos altos niveles 
de favorabilidad no se observa-
ban desde el primer semestre 
de 2007, cuando la economía 
creció a una tasa del 7.1% real 
(ver gráfico 5). 

Tales perspectivas parecen 
haberse cristalizado en el en-
torno macroeconómico, pues 
el PIB-real del país creció a una 
tasa del 5.4% real durante el 
primer semestre de 2014, cifra 
significativamente mayor a la 

observada un año atrás (3.7%). 
Allí hubo una notoria recupera-
ción en el desempeño de sec-
tores con una importante par-
ticipación de las Pymes como 
la industria (0.9% en 2014-I vs. 
-1.8% en 2013-I) y el comercio 
(5.2% en el primer semestre de 
2014 frente al 3.6% del mismo 
período del año anterior). 

Este repunte de la indus-
tria se debe principalmente 
a la expansión que se ha evi-
denciado en la producción de 
alimentos y bebidas, donde se 
destacaron los crecimientos 
de: azúcar (22.5% variación 
acumulada en doce meses a 
julio de 2014), productos lác-
teos (6.8%) y bebidas (3.8%), 
ver Anif 2014c. 

Por su parte, para el caso 
del comercio, este buen com-
portamiento se explica prin-
cipalmente por la tendencia 
positiva que han mostrado las 
ventas minoristas en el último 
año, las cuales aumentaron 
un 6.1% en su acumulado en 
doce meses al corte de junio 
de 2014. Dicha cifra repre-
senta un incremento signifi-

*Respuestas positivas - respuestas negativas. 
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I. 
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cativo frente a lo registrado 
en el mismo período de 2013, 
cuando se presentó un tasa 
de crecimiento en esta varia-
ble de solamente el 2.5%.

De acuerdo con todo lo an-
terior, podemos concluir que 
las Pymes colombianas pre-
sentaron un contexto muy fa-
vorable al cierre de 2013, que 

preveían sostener durante el 
primer semestre de 2014, lo 
cual, como lo mencionamos 
con anterioridad, va muy de la 
mano con la tendencia macro-
económica reciente. Estos nive-
les favorables resultan similares 
a los encontrados en los auges 
económicos de 2007 y 2011. 
Sin embargo, para entender de 

Evolución del Indicador Pyme Anif (IPA) 2006-2013
Una forma de sintetizar 

los resultados de la GEP es 
a través del Indicador Pyme 
Anif (IPA). Este indicador, 
que se ha venido calcu-
lando desde el segundo 
semestre de 2006, resume 
el clima económico de las 
pequeñas y medianas em-
presas a través de compa-
rar las variaciones en: i) el 
índice de situación econó-
mica; ii) el volumen de ven-
tas; iii) las expectativas de 
desempeño; y iv) las expec-
tativas de ventas (estas úl-
timas dos variables toman 
en cuenta lo esperado para 
el siguiente semestre).

En la primera medición de 
2014, el IPA alcanzó un valor de 
71, ubicándose en el plano de-
nominado como “bueno”, aun-
que muy cerca de la calificación 
denominada como “muy bueno” 
(ver gráfico 6). Así, este indica-
dor presentó un incremento 
de 11 unidades con respecto al 
valor reportado en la medición 
anterior de la Encuesta, reto-
mando una tendencia positiva 
que no se observaba desde el 
primer semestre de 2012 cuan-
do el IPA obtuvo niveles de 68. 
Dicha tendencia se replicó en la 

profundización realizada a ni-
vel regional, bajo la cual todas 
las ciudades analizadas mostra-
ron un repunte en su actividad 
económica, y donde Medellín 
y Barranquilla se situaron en el 
plano económico “muy bueno” 
(alcanzando ambas un registro 
de 74), ver Anif 2014d.

Un elemento relevante 
para analizar con referencia a 
los niveles del IPA observados 
en 2014-I consiste en el hecho 
de que su registro es históri-
camente alto (71). Dicho valor 
resulta el tercero más elevado 
en el período 2006-2013 des-

de el 74 observado en 2006-II 
(única vez donde se alcanzó la 
calificación de “muy bueno” a 
nivel nacional) y el 72 hallado 
en 2007-I. Cabe destacar que 
en dichos semestres la econo-
mía obtuvo crecimientos del 
PIB-real del orden del 6%-7% 
que pudieron contribuir al fa-
vorecimiento en los niveles de 
demanda que afrontaron las 
pequeñas y medianas empre-
sas colombianas.

Toda esta tendencia parece 
sugerir que más allá de las di-
ficultades que pueden detec-
tarse a nivel de cada uno de 

manera más profunda el des-
empeño reciente de las Pymes 
en el contexto histórico de la 
Encuesta, pasaremos a estudiar 
el desempeño reciente del In-
dicador Pyme Anif (IPA), el cual 
resume el comportamiento de 
la actividad de las pequeñas y 
medianas empresas del país a 
lo largo de 2006-2013.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 6. Evolución del Indicador Pyme Anif 
(2006-2014)
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los tres macrosectores estu-
diados, como el deterioro que 
ha evidenciado en los últimos 
dos años la producción del 
sector industrial, el IPA pare-
ce responder de manera muy 
adecuada al comportamiento 
generalizado del ciclo de la eco-
nomía. Dicha afirmación toma 
fuerza si tenemos en cuenta 
que los tres registros más altos 
de esta variable se presentaron 
en semestres durante los cua-
les la economía registró tasas 
superiores al 5% real, mientras 
que las dos cifras más bajas (50 
en 2009-I y 54 en 2009-II) coin-
cidieron con expansiones infe-
riores al 3% real.

Todo ello también puede 
reflejar la vulnerabilidad que 
tiene este tipo de empresas a 
las variaciones en el ciclo eco-
nómico, lo cual en gran medida 
puede estar amplificado por 
los bajos niveles de acceso al 
crédito financiero formal que 
evidencian los empresarios de 
este segmento (menos del 50% 
de las Pymes de los tres ma-
crosectores a lo largo de 2006-
2013). Dicha condición impide 
que las Pymes logren cubrir 
los bajos niveles de ingreso y 
los problemas de liquidez de-
rivados de ello que afrontan 
en épocas de baja demanda. A 
ello se suma que herramientas 
alternativas de financiamiento 
como el factoring, que han sido 
diseñadas especialmente para 
amortiguar las restricciones de 
liquidez que caracteriza a este 
tipo de firmas, han tenido una 
penetración muy baja al inte-
rior de este nicho empresarial 
(con niveles de utilización his-
tóricamente inferiores al 5%).

Los resultados del primer 
semestre de 2014 de la GEP 
reflejaron un marcado opti-
mismo en la percepción de 
los empresarios de este seg-
mento acerca de la evolución 
de su demanda para 2013-II, 
mostrando una notoria recu-
peración frente a lo observa-
do en la medición de un año 
atrás, particularmente en las 
firmas del sector industrial 
donde se observó un repunte 
considerable en las respues-
tas favorables referidas a la 
actividad productiva. En cuan-
to a las expectativas de corto 
plazo, estas van en línea con 
el buen comportamiento con 
el que la economía finalizó el 
año 2013 y comenzó 2014, lo 
cual permite prever un sos-
tenimiento de este buen de-
sempeño económico para la 
siguiente medición.

Todo lo anterior contri-
buyó a que el IPA a nivel na-
cional tuviera un crecimiento 
de 11 unidades entre 2013-II 
y 2014-I, manteniéndose en 

el plano denominado como 
“buen” desempeño (71). Es-
tos niveles son históricamen-
te altos y se acercan a los pi-
cos que había alcanzado esta 
variable a finales de 2006 y 
comienzos de 2007, cuan-
do las Pymes alcanzaron 
por única vez la calificación 
de desempeño económico 
“muy bueno”. 

Asimismo, la evolución 
de esta variable a lo largo de 
2006-2013 parece ajustarse 
de manera muy adecuada al 
comportamiento generaliza-
do del ciclo de la economía, 
dando indicios de la sensibili-
dad que tienen los pequeños 
y medianos empresarios a las 
restricciones en la demanda 
agregada. Dicha condición 
puede explicarse en gran me-
dida por los bajos niveles de 
acceso al crédito financiero 
formal que evidencian los 
empresarios de este segmen-
to, los cuales terminan limi-
tando su liquidez en períodos 
de bajos ingresos.
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Efectos de la 
reforma tributaria de 2012 

en la generación de empleo de las Pymes
Por: Eliana Gonzalez

María Alejandra Hernández*

El objetivo principal de la reforma tributaria contem-
plada en la Ley 1607 de 2012 es “la reducción de 
la desigualdad y la informalidad”. Para lograrlo, la 
propuesta planteó una redistribución de la carga tribu-
taria, de tal manera que favoreciera a los colombianos 
de menores ingresos y que facilitara la inserción de 
los más vulnerables en la economía formal. Según 
el Gobierno Nacional, la informalidad es la principal 
causa de las desigualdades, debido al diferencial 
en salarios. Asimismo, la reforma busca mejorar la 
competitividad de las empresas, enfatizando en las 
que utilizan intensivamente la mano de obra, para 

incentivar la creación de empleo.1

Los cambios específicos en el sistema tributario, de los cuales 
se espera un efecto directo sobre el mercado laboral, tanto 
en formalización como en generación de empleo, son los re-
lacionados con el pago de parafiscales y los aportes a seguri-

dad social en salud. En resumen, la reforma tributaria exonera a los 
empleadores del pago de los aportes parafiscales a favor del Servi-
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cio Nacional del Aprendizaje - 
Sena y del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar - ICBF 
para aquellos trabajadores con 
hasta diez (10) salarios míni-
mos legales vigentes. A 2012 
estos aportes correspondían al 
2% y el 3% del salario, respecti-
vamente. Esta reducción en los 
parafiscales se implementó a 
partir de mayo de 2013 y la eli-
minación del aporte a la segu-
ridad social en salud del 8.5% 
por parte de los empleadores 
comenzó a regir desde el 1° de 
enero de 2014.

En total, estas 
dos exenciones per-
miten una reduc-
ción de 13.5 puntos 
porcentuales en los 
costos no salariales 
asociados a la con-
tratación laboral. 
El Gobierno espera 
que esta disminu-
ción permita gene-
rar entre 400.000 y 
un millón de nuevos 
empleos; sin em-
bargo, no es claro 
en cuanto tiempo 
se lograría. Por otro 
lado, con el fin de garantizar la 
financiación del Sena, el ICBF y 
el sistema de salud, se crea el 
impuesto sobre la renta para 
la equidad (CREE), correspon-
diente al 8% de las utilidades 
obtenidas, que no castigaría la 
generación de empleo. 

En Colombia no hay ante-
cedentes de los efectos de una 
reducción de los impuestos a 
la nómina, por lo que existe 
muy poca literatura sobre el 
impacto que esta tendría en 
el mercado laboral colombia-
no. La mayoría de estudios se 

concentra en los efectos de un 
incremento en los impuestos 
a la nómina o de los costos no 
laborales. A este respecto, al-
gunos estudios concluyen que 
un aumento de estos costos 
genera una segmentación del 
mercado laboral (formalidad 
e informalidad) (Santa María 
et al., 2009). Otros encuentran 
que, debido a la rigidez de los 
salarios (salario mínimo) que 
no permite que los mayores 
costos sean asumidos por los 
trabajadores mediante una 
caída de los salarios, un in-

cremento en los impuestos 
hace que los empresarios dis-
minuyan su nivel de empleo. 
Por otro lado, tampoco existe 
evidencia de si en Colombia 
existen asimetrías en las rigi-
deces de los salarios. Por estas 
razones, resulta difícil predecir 
el impacto de una disminución 
de los costos no salariales en 
el nivel de empleo (Amador et 
al., 2012).

El Ministerio de Hacienda, 
por su parte, defiende la idea 
de que es indispensable la re-
ducción de estos costos dentro 

de las políticas orientadas al 
mejoramiento de la competiti-
vidad, reconociendo que no es 
una condición suficiente para 
la generación de empleo ya 
que esta depende aún de otro 
conjunto de elementos que 
afectan la productividad, como 
la tecnología, la institucionali-
dad y la eficiencia (Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, 
2012). Sin embargo, en la Ex-
posición de Motivos (de la re-
forma) no se aclara esto, sino 
que, basados en varios estu-
dios económicos recientes, se 

argumenta que con 
las medidas toma-
das se generarían 
entre 400.000 y un 
millón de empleos y 
se reduciría la infor-
malidad. Además, 
el Ministerio afirma 
que el objetivo del 
cambio de fuente 
de ingresos para el 
pago de parafiscales 
es aliviar la carga a 
los sectores inten-
sivos en mano de 
obra y que contribu-

yan más aquellos con 
amplios márgenes de utilidad, 
además de garantizar y forta-
lecer el financiamiento para 
estas dos instituciones (Sena e 
ICBF), cruciales en el desarro-
llo del país.

De acuerdo con Farné y Ro-
dríguez (2013), quienes rese-
ñan un grupo de trabajos empí-
ricos realizados recientemente, 
la evidencia internacional su-
giere que no hay efectos esta-
dísticamente significativos de 
una disminución de los impues-
tos a la nómina en el incremen-
to del empleo. Además, según 
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A
los autores, la meta de gene-
ración de 400.000 empleos es 
muy optimista y en su cálculo 
no se tuvo en cuenta dos facto-
res principales. Por un lado, una 
fracción importante del efecto 
del aumento (disminución) de 
los impuestos a la nómina es 
asumida por los trabajadores 
mediante una caída (aumento) 
de los salarios. Segundo, las 
elasticidades de la demanda la-
boral a los costos laborales que 
se tienen en cuenta fueron cal-
culadas para Colombia conside-
rando un incremento de los im-
puestos, hecho que los autores 
consideran inadecuado, pues se 
ha demostrado que el impacto 
de los impuestos a la nómina 
sobre el empleo es asimétrico.

Por su parte, Tenjo (2012) 
considera que el impacto de la 
reforma sobre la generación de 
empleo será más de largo que 
de corto plazo, dado el abara-
tamiento de la mano de obra 
como factor productivo frente 
al capital. El proceso de uso de 
tecnologías más intensivas en 
mano de obra es una decisión 
de largo plazo, mientras que en 
el corto plazo la demanda de 
trabajo está determinada por el 
nivel de producción. Asimismo, 
tampoco estima un aumento 
significativo en la formalidad.

Debido a que no existe evi-
dencia empírica para Colom-
bia y que, de acuerdo con las 
diferentes posturas presenta-
das anteriormente, una caída 
de los costos no laborales po-
dría tener efectos sobre los 
salarios, el nivel de empleo y 
la formalidad dependiendo, 
entre otras cosas, de la rigi-
dez de los salarios al alza, la 
Gran Encuesta Pyme (GEP), 

en su decimosexta edición, 
correspondiente al segundo 
semestre de 2013, incluyó 
una pregunta para indagar si 
efectivamente la exención de 
parafiscales habría permitido 
una mayor generación de em-
pleo o formalización laboral en 
este segmento de empresas, 
consideradas las principales 
generadoras de empleo en el 
país. Los resultados obtenidos 
muestran que un alto porcen-
taje de encuestados percibió 
la liberación de recursos, los 
cuales fueron invertidos en 

diferentes actividades, entre 
ellas la contratación de nuevo 
personal, la formalización de 
trabajadores y el aumento de 
los salarios (gráfico 1).

 En la medición de la 
GEP del primer semestre de 
2014 se incluye la pregunta 
nuevamente con el fin de ve-
rificar la información obtenida 
anteriormente. Es importante 
tener en cuenta que en la pri-
mera medición solo se había 
implementado la exoneración 
de los pagos al Sena y el ICBF, 
mientras que en la segunda ya 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 1. Destino de los recursos liberados por la 
reforma tributaria de 2012
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estaba vigente la exención del 
pago en salud y el CREE. En esta 
última medición se encuentra, 
en primer lugar, que se mantie-
ne el porcentaje de quienes no 
han percibido la liberación de 
recursos; segundo, se reduce 
sustancialmente el porcentaje 
de empresarios que dicen ha-
ber invertido los recursos libe-
rados en algún tipo de actividad 
diferente al pago de impuestos; 
y por último, el porcentaje de 
“otro destino para los recursos 
liberados” se duplica, siendo 
el más popular el pago del im-
puesto para la equidad (CREE).

A pesar de lo anterior, un 
porcentaje pequeño, pero im-
portante, de empresarios ha 
destinado estos recursos al 
incremento de su planta de 
personal, al aumento de los sa-
larios y, en menor medida, a la 
formalización laboral.

De otro lado, los resultados 
a la pregunta sobre las razones 
para aumentar o disminuir el nú-
mero de empleados sufrieron un 
cambio interesante en el primer 

semestre de 2014 en compa-
ración con los resultados de un 
año atrás, reforzándose la idea 
de que, aunque es pequeño el 
efecto directo de la exención de 
los parafiscales, esta sí facilita en 
alguna medida la contratación 
del empleo formal. En primer 
lugar, se observa un incremento 

del porcentaje de pequeñas em-
presas en industria y comercio 
que dicen haber aumentado el 
número de empleados debido a 
los incentivos del gobierno (grá-
fico 2), principalmente en la pe-
queña industria, al pasar del 1% 
al 9%, acompañado de una con-
tracción de quienes disminuye-
ron su planta de personal por los 
altos costos parafiscales (gráfico 
3). Sin embargo, las razones para 
aumentar el número de trabaja-
dores continúan dependiendo 
en gran medida de la situación 
de la actividad económica de la 
empresa: más del 70% de en-
cuestados que incrementaron 
su planta de personal lo hizo por 
un aumento de las actividades 
de su empresa.

Estos resultados revelan 
que un muy bajo porcentaje 
de empresas usa los recursos 
liberados para formalizar a sus 
trabajadores. Respecto a este 
punto, varios autores conside-
ran que el objetivo debe ser la 
formalización de las empresas 
antes que la de los trabajado-

 Las razones para 
aumentar el número 
de trabajadores con-
tinúan dependiendo 
en gran medida de la 
situación de la acti-
vidad económica de 
la empresa: más del 
70% de encuestados 
que incrementaron su 
planta de personal lo 
hizo por un aumento 
de las actividades de 
su empresa.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-I – 2014-I 

Gráfico 2. Razones para incrementar el número de trabajadores
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A
res, porque aunque no son lo 
mismo, están estrechamente 
relacionadas. Según ellos, se 
debe generar un plan de acción 
integral para que las empresas 
entren a la formalidad, que in-
cluya un sistema tributario más 
eficiente y disminuya los cos-
tos de crear una empresa legal, 
conformados, entre otros, por 
los altos costos no salariales.

Por otra parte, resulta inte-
resante que el porcentaje de 
empresarios que aumentaron 
los salarios y el de los que in-
crementaron su planta de per-
sonal coinciden para industria 
y comercio, mientras que en el 
sector servicios el primero es 
incluso mayor, comportamien-
to que va en línea con lo men-
cionado por Farné y Rodríguez 
(2013). No obstante, se desta-
ca el hecho de que, aunque los 
costos no salariales sean me-
nores, la principal motivación 
para la generación de empleo 
continúa siendo el aumento 
de la actividad económica de 
la empresa, en línea con quie-
nes afirman que la demanda 
de trabajo está asociada más 
con el ciclo económico que 
con la reducción en los costos 
a la nómina. 

Los resultados por tamaño 
de empresa muestran que la 
pequeña industria se vio más 
motivada a la formalización y al 
incremento de los salarios que 
la mediana, y que las pequeñas 
empresas comerciales que au-
mentaron salarios son el doble 
de las medianas. Por su parte, el 

16% de las medianas empresas 
en el sector de servicios incre-
mentaron su planta de perso-
nal frente a un 8% de pequeñas 
empresas en el mismo sector.

Al analizar los datos de 
empleo de la Gran Encuesta 
de Hogares (GEIH) del Depar-
tamento Administrativo Na-
cional de Estadística (Dane)1, 

se encuentra que la creación 
de empleos2 parece ser ma-
yor a partir de la entrada en 
vigencia de la reforma, por lo 
menos para el sector servi-
cios y, en menor medida, para 
comercio, mientras que para 
industria y el total no se ob-
serva una diferencia significa-
tiva (gráfico 4). La variación 

1Aunque estos datos provienen del lado de la oferta laboral, permiten vislumbrar el comportamiento del mercado. Por otro lado, estos datos 
incluyen empleados de todos los tamaños de empresas.
2Diferencia absoluta anual del número de ocupados.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-I – 2014-I. 

Gráfico 3. Razón para disminuir el número de trabajadores: 
Altos costos parafiscales
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Gráfico 4. Creación de Empleo 
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anual promedio del núme-
ro de ocupados en el sector 
de servicios pasó del 1% en 
el período enero 2002-abril 
2013 al 6.4% en el período 
mayo 2013-julio 2014; en co-
mercio pasó del 3.0% al 3.1%, 
mientras que en industria y el 
total de ocupados no se ob-
serva ningún incremento. 

Mientras tanto, si bien el 
porcentaje de ocupados infor-
males para los tres sectores 
muestra una tendencia de-
creciente a partir de comien-
zos de 2013 (gráfico 5), los 
porcentajes promedio antes 
(marzo 2007-abril 2013) y des-
pués (mayo 2013-junio 2014) 
de la aplicación de la reforma 
no difieren mucho: industria 
pasa del 40.0% al 37.7%, co-
mercio del 69.1% al 67.5% y 
servicios del 39.1% al 37.4%. 

En conclusión, los resulta-
dos arrojados por la Gran En-
cuesta Pyme verifican que la 
reforma ha tenido un efec-
to positivo sobre la genera-
ción y formalización del em-
pleo. Sin embargo, es difícil 
afirmar si estas ganancias son 
atribuibles a la reforma tribu-
taria por sí sola, o si se debe a 
la combinación de otros facto-
res, como el ciclo económico 
u otras políticas implementa-
das (PIPE, INNPULSA, PTP). Se-
gún los resultados de la GEP, el 
principal aspecto que motiva a 
las Pymes a contratar más tra-
bajadores es la actividad eco-
nómica de su negocio y estas 
exenciones benefician solo a 
una pequeña parte del empre-
sariado, en su mayoría empre-
sas pequeñas. No obstante, 
en el largo plazo estas dismi-

nuciones del costo laboral 
podrían favorecer la genera-
ción de empleo, gradualmen-
te, razón por la cual no será 

fácil medir de forma precisa el 
efecto completo de la reforma 
tributaria y en cuanto tiempo 
se presente este.
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Gráfico 5. Porcentaje de informalidad 
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<Corresponde al Comentario Económico del Día 14 de julio de 2014>

CCoyuntura sectorial

El Dane reveló recientemente que las exportaciones totales del país bordearon 
los US$57.530 millones en los últimos doce meses a abril de 2014. Esto signi-
ficó una contracción del -2% frente a las registradas hace un año (US$58.700 
millones). Con esto, la balanza comercial del país presentó un déficit del -1.2% 
del PIB frente al superávit del +0.5% del PIB registrado hace un año.   

productos (76% del total). Aquí 
debe destacarse que los proble-
mas estructurales de compe-
titividad que enfrenta nuestro 
aparato productivo continúan 
impidiendo balancear mejor di-
cha canasta (ver Comentario 
Económico del Día 7 de abril de 
2014). Así, nuestras exportacio-
nes no-tradicionales solo alcan-
zan los US$16.300 millones en el 
acumulado en doce meses a abril 
de 2014 frente al umbral de los 
US$18.000 millones que bordea-
ban antes del cierre del mercado 
venezolano en 2009.

Ante esto, vale la pena pre-
guntarse, ¿en qué va el incre-
mento de la oferta exportable 
de bienes no-tradicionales y la 
conquista de nuevos mercados 
para estos productos? 

Por el lado de la oferta expor-
table de productos no-tradicio-
nales, es importante anotar que 
esta no se ha ampliado ni diver-
sificado significativamente en los 

Los factores detrás de di-
cha caída fueron princi-
palmente: i) la reversión 
moderada en los Términos 

de Intercambio (-1%), como con-
secuencia de la baja en los pre-
cios de los commodities exporta-
dos por el país; ii) los problemas 
ambientales y de seguridad que 
afectaron al sector minero-ener-
gético en los inicios de 2014, 
donde se destacan la tardanza 
de la Drummond para empezar 
las operaciones de cargue direc-
to en Santa Marta y la seguidilla 
de atentados al oleoducto Caño 
Limón-Coveñas; iii) el auge del 
“shale gas-oil”, que sigue pre-
sionando a la baja el precio del 
carbón (-14% anual en junio); y 
iv) el descenso registrado en los 
precios del oro (-5%).

Pese a estos factores que im-
pactan principalmente las expor-
taciones de commodities, la ca-
nasta exportadora del país sigue 
estando concentrada en estos 

últimos años. Hoy en día, dicha 
oferta sigue compuesta por los 
mismos productos de hace casi 
un quinquenio: productos quími-
cos (21% del total); productos del 
agro, principalmente flores y ba-
nano, (16%); metales preciosos, 
donde se destaca el oro, (15%); 
y alimentos (14%). Asimismo, los 
productos no-tradicionales que 
estaríamos volviendo a exportar 
(vehículos y productos de caucho 
y plástico, representando cada 
uno el 4% del total) están dentro 
de los que presentan los mayo-
res riesgos al analizar los TLCs 
firmados (ver Informe Semanal 
No. 1184 de agosto de 2013).

Pero tal vez lo más preocu-
pante es que los productos no-
tradicionales que exportamos 
contienen poco valor agregado y 
se caracterizan por su bajo nivel 
de tecnificación, salvo los quí-
micos. Además, Colombia no ha 
logrado consolidar un mercado 
alternativo para sustituir plena-

Exportaciones no-tradicionales: 
¿Nuevos mercados?
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mente el mercado venezolano. 
Anif estima que dicha sustitu-
ción no ha sido completa (llega 
al 90%), pese a completar casi 
cinco años del cierre inicial de 
ese mercado.  

Por el lado de los principales 
destinos de las exportaciones 
no-tradicionales (diferentes a 
Venezuela), estos también con-
tinúan siendo los mismos de 
hace un quinquenio (ver gráfico 
adjunto). En efecto, en primer 
lugar aparece Estados Unidos 
siendo el principal destino de las 
exportaciones no-tradicionales 
(con el 25% del total), pero don-
de un 34% corresponde a meta-
les preciosos (básicamente oro) 
y un 31% a productos agrícolas 
(flores). Posteriormente, se ubi-
ca Ecuador (con el 12%), pero allí 
el problema es que dicho merca-
do es pequeño (representando 
una tercera parte del mercado 
colombiano) y desde hace un 
tiempo viene exigiendo una se-
rie de certificaciones técnicas al 
ingreso de los productos (barre-
ras no arancelarias). 

Esto pone en evidencia que 
Colombia requiere diversificar 

aún más los mercados para es-
tas exportaciones y, al mismo 
tiempo, ampliar la oferta ex-
portable. Algo de esto se logró 
en 2010-2011, tras el cierre del 
mercado venezolano, cuando 
los empresarios se vieron obliga-
dos a buscar nuevos destinos y 
se dispararon las exportaciones 
a Brasil (+43%), Perú (+21%), 
Suiza (+16%) y México (+12%). 
Sin embargo, se perdió momen-
tum en los últimos años, dada la 
reapertura parcial del mercado 
venezolano y nuestra falta de 
competitividad en los mercados 
del exterior. 

Así las cosas, la mayor ofer-
ta exportable y la conquista de 
nuevos mercados para nuestras 
exportaciones no-tradicionales 
quedó en stand-by desde 2011, 
al seguirse destinando el mismo 
4%-7% a cada uno de estos mer-
cados alternativos. Asimismo, 
los TLCs no dan indicios (por el 
momento) de estar colaboran-
do con esta causa, pues, por 
ejemplo, los mercados de Cen-
troamérica y Europa no surgen 
como plazas importantes para 
nuestras exportaciones no-tra-

dicionales, ni tampoco los des-
pachos a Estados Unidos au-
mentan. Por el contrario, estos 
últimos se contraen cerca de un 
–30% actualmente.

En síntesis, el país no ha logra-
do ampliar la oferta exportable 
significativamente ni conquistar 
nuevos mercados para nuestras 
exportaciones no-tradicionales 
en los últimos años. Si bien sur-
gieron Brasil, Perú, Suiza y Méxi-
co como plazas alternativas entre 
2010-2011, el dinamismo expor-
tador a esos mercados se ha des-
vanecido recientemente. Ante 
esto, la estrategia para salir del 
estancamiento exportador ac-
tual requiere: i) desatrasar nues-
tra agenda interna, implemen-
tando una política transversal 
que permita solucionar los pro-
blemas de competitividad que 
afronta nuestro aparato produc-
tivo; ii) aprovechar los mercados 
que nos abren los TLCs (70% del 
comercio exterior del país); y 
iii) utilizar nuevos acuerdos co-
merciales como la Alianza del Pa-
cífico para adherirnos a las cade-
nas globales de valor y aumentar 
nuestra presencia en Asia.

Exportaciones no-tradicionales de Colombia por destino 
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Coyuntura Sectorial

<Corresponde al Comentario Económico del Día 28 de julio de 2014>

Recuperación industrial y el papel de
 la industria de alimentos 

y bebidas

Durante el año 2014, la producción industrial del país se ha ido recuperando. 
Tras haberse contraído un -0.2% en 2012 y un -1.7% en 2013, las cifras más 
recientes del Dane muestran que su caída ya es prácticamente nula al corte de 
abril de 2014 (-0.1% anual en el promedio en doce meses). Esto se ratifica en 
las cifras de lo corrido del año, las cuales enseñan un crecimiento del +2.6% 

anual hasta abril. 

Los principales factores 
detrás de dicha recu-
peración industrial han 
sido: i) el ritmo de la 

industria de alimentos y be-
bidas, la cual viene crecien-
do a tasas cercanas al 4%-6% 
anual en el promedio en do-
ce meses a abril de 2014 (ver 
gráfico adjunto); ii) el repunte 
de algunos sectores conexos 
a la construcción, destacán-
dose allí los productos metálicos (+2.9%), vidrio 
(+1.7%) y los otros productos minerales no metáli-
cos (+1.4%); y iii) la normalización del ciclo produc-
tivo de la industria petroquímica. 

Esto sugiere que la industria de alimentos y bebi-
das ha jugado un papel preponderante en la recupe-
ración de la producción industrial del país. ¿A qué se 
debe su buen dinamismo?

Inicialmente, es importante anotar que la indus-
tria de alimentos y bebidas en el país está compuesta 
actualmente por las industrias de: i) bebidas (20.9 % 
del total); ii) molinería y almidones (17.9%); iii) otros 

productos alimenticios, como 
cacao y productos conexos a la 
caficultura (14%); iv) cárnicos 
y pescado (13.6%); v) lácteos 
(10.6%); y vi) ingenios, tra-
piches y refinerías de azúcar 
(10.4%). Así, la dinámica de es-
tos sectores explica alrededor 
del 90% del comportamiento 
de la industria de alimentos y 
bebidas en Colombia. 

Dado esto, Anif se dio a la 
tarea de analizar la situación de dichos sectores 
en 2013 (ver Riesgo Industrial 2014). Dicho análi-
sis muestra que la industria de alimentos y bebi-
das viene siendo impulsada en los últimos meses 
por: i) la abundante producción agropecuaria en 
el país, reflejada en un crecimiento del PIB agro-
pecuario del 6.1% anual en el primer trimestre de 
2014; ii) las buenas condiciones climáticas; iii) una 
menor incidencia de los problemas de orden pú-
blico respecto de los registrados en 2013; iv) las 
inversiones realizadas en años anteriores; y v) el 
dinamismo de la demanda interna, evidenciado en 
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el ritmo del consumo de los ho-
gares (+5.1% anual en el primer 
trimestre de 2014). 

A nivel subsectorial, la bue-
na dinámica es encabezada por 
el sector de ingenios, trapiches 
y refinerías de azúcar que crece 
al +18%-20% anual en el pro-
medio en doce meses a abril de 
2014, luego de una caída del -6% 
en el año anterior. Esto ha sido 
consecuencia de la entrada en 
operación de cerca de 30.000 
hectáreas renovadas anticipada-
mente en 2013, luego de haber-
se visto seriamente afectadas 
por los Fenómenos de la Niña 
2010/2011 y 2011/2012, y por 
el repunte en la productividad 
de los cultivos de caña, gracias a 
dicha renovación y a las buenas 
condiciones climáticas. 

Asimismo, el subsector de 
“otros productos alimenticios” 
también ha impulsado positiva-
mente el sector con expansiones 
del 7%-9% anual en los primeros 
meses de 2014. En este caso, la 
recuperación de la producción 
cafetera sin duda ha jugado un 

papel importante (creciendo al 
30%-40% anual), al permitir un 
mejor desempeño de sus indus-
trias conexas. De la misma mane-
ra, el dinamismo de la producción 
de cacao en 2013 (+12%), suma-
do a las mayores inversiones que 
se vienen realizando en este sec-
tor, han permitido un buen de-
sempeño de la industria chocola-
tera en los últimos meses.    

La industria láctea también ha 
jugado un papel preponderante 
en el dinamismo de la industria 
de alimentos y bebidas. Las cifras 
del Dane señalan que su produc-
ción continúa creciendo a tasas 
del 7%-9% anual. Esto se debe a: 
i) las buenas condiciones climá-
ticas, las cuales siguen contribu-
yendo favorablemente con el su-
ministro de leche fresca (principal 
insumo) a los industriales; ii) el 
dinamismo del consumo interno, 
reflejado en el ritmo de las ven-
tas del sector (+5%-7% anual); y 
iii) las menores dificultades que 
se habrían presentado en la re-
colección de la leche cruda en el 
país, al haberse superado los pro-

blemas de orden público 
registrados en 2013. Fi-
nalmente, el subsector de 
bebidas crecía al 1%-4% 
anual en los últimos doce 
meses a abril de 2014. 
Aquí se destaca el buen 
ritmo del consumo inter-
no y el lanzamiento de 
nuevos productos, efec-
tos que son compensados 
por las mayores importa-
ciones que están llegando 
desde Estados Unidos. 

En síntesis, la in-
dustria de alimentos y 
bebidas viene lideran-
do la recuperación de 
la industria en el país. 

Factores como el buen clima, 
la abundante producción agro-
pecuaria reciente (creciendo al 
6.1% real en el primer trimestre 
de 2014), la normalización del 
orden público y el mayor ritmo 
de las inversiones en el sector y 
del consumo interno (+4%-5%) 
han resultado claves en este 
dinamismo. Se destacan los cre-
cimientos de los sectores cone-
xos al azúcar, lácteos, bebidas 
y otros productos alimenticios, 
que representan casi el 60% del 
total de este sector. 

Este impulso de la industria 
de alimentos y bebidas, apalan-
cando la recuperación industrial 
en 2014, debería servir para que 
la Administración Santos apro-
veche la coyuntura y apriete el 
paso en reformas trascenden-
tales para la industria. Dichas 
reformas involucran los temas 
de infraestructura, reducción 
del costo laboral unitario y una 
mayor calidad educativa, enfo-
cada en procesos productivos 
(ver Informe Semanal No. 1207 
de febrero de 2014).

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Producción industrial de Colombia: total vs. alimentos y bebidas
(Var. %, 2007-2014) 
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Indicador Pyme Anif 
(IPA) Regional: 

Resultados primer semestre de 2014
<Corresponde al Comentario Económico del Día 1º de septiembre de 2014>

El pasado 24 de julio se presentaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme 
(GEP) de Anif correspondientes al primer semestre de 2014. En esta ocasión se 
incluyeron los resultados de la profundización regional, estadísticamente signifi-
cativa, para las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira y, por primera vez, 
para las ciudades de Barranquilla y Bucaramanga. La encuesta fue realizada entre 
marzo y mayo de 2014, cubriendo la opinión de 2.979 empresarios Pyme, en los 

sectores de Industria, Comercio y Servicios.

Una forma de sintetizar dichos resultados 
es a través del Indicador Pyme Anif (IPA). 
Este resume el clima económico de las 
Pymes a través de comparar las variacio-

nes en: i) el índice de situación económica; ii) el vo-
lumen de ventas; iii) las expectativas de desempe-
ño; y iv) las expectativas de ventas (ambas para el 
siguiente semestre). La más reciente lectura de la 
GEP incluye una medición de este indicador tanto 
para el nivel nacional como el regional. 

A nivel nacional, los resultados de la encuesta 
mostraron una notoria recuperación de la percep-
ción del empresariado Pyme en los sectores de in-
dustria, comercio y servicios. Esto se vio reflejado 
en el repunte del IPA nacional, el cual pasó de 57 
durante el primer semestre de 2013 a ubicarse en 
71 durante el primer semestre de 2014, lo que per-
mitió caracterizar el ambiente de negocios del seg-
mento como “bueno” (ver Comentario Económico 
del Día 4 de agosto de 2014). 

Regionalmente, la tendencia nacional de opti-
mismo se ratificó. En efecto, el IPA para las ciuda-

des de Medellín (74) y Barranquilla (74) reflejó un 
“muy buen” desempeño en el ambiente de ne-
gocios del segmento Pyme de cada una de estas 
ciudades. Por su parte, Pereira (64), Bogotá (68), 
Bucaramanga (69) y Cali (70) se ubicaron en el 
plano de “buen desempeño” empresarial Pyme 
(ver gráfico adjunto). 

Medellín y Barranquilla encabezan el ranking 
regional del segmento Pyme con un IPA de 74. En 
Medellín, la proporción de empresarios con ex-
pectativas favorables fue de más del 50% en cada 
uno de los tres macrosectores, lo cual hizo que el 
IPA aumentara en 19 puntos entre 2013-I y 2014-
I. Por su parte, el buen ambiente de negocios ba-
rranquillero se puede explicar principalmente por 
las percepciones actuales y las expectativas del 
sector industrial, las cuales tienen una favorabi-
lidad superior al 50%. Las perspectivas de inver-
sión para aprovechar los TLCs siguen dinamizan-
do al sector industrial de la capital del Atlántico. 
Esto es menos evidente en el sector comercial y 
de servicios de la ciudad, aunque dichos sectores 
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también presentan perspecti-
vas positivas. 

Cali alcanzó un IPA de 70 en 
el primer semestre de 2014, su-
perior al 58 del cierre de 2013. 
Este ascenso fue consecuen-
cia de una fuerte recuperación 
en los sectores de industria y 
comercio (más del 40% de los 
encuestados reportaron res-
puestas favorables en materia 
de desempeño actual y expec-
tativas), que compensó la de-
saceleración de la demanda 
del sector servicios de la ciudad 
(-13pp). En el caso de Bucara-
manga, el buen ambiente de ne-
gocios para las empresas Pyme 
(IPA de 69) se derivó principal-
mente del buen desempeño y, 
sobre todo, de las excelentes 
perspectivas que se vislumbran 
en el sector servicios. 

En efecto, en el caso de las 
expectativas de este sector, las 
respuestas favorables llegaron 
al 68% de los empresarios san-
tandereanos. 

La capital de la república 
ocupó el penúltimo lugar en el 
ranking regional, aunque el IPA 
se elevó de 53 en 2013-I a 68 

en 2014-I. En este caso hay una 
moderada recuperación en los 
tres macrosectores, pero estos 
siguen ubicándose por deba-
jo del promedio nacional. Por 
ejemplo, en materia de expec-
tativas, el sector industrial de 
Bogotá registra una favorabili-
dad del 53% en las respuestas 
de los empresarios (inferior al 
61% del agregado nacional). 
Algo similar ocurre en servicios 
(50% en Bogotá vs. 60% del 
total nacional). Según la GEP, 
los empresarios Pyme de la 
capital afirman que el cambio 
en las reglas de juego (POT), la 
inseguridad y los problemas de 
movilidad afectan el clima de 
negocios de la ciudad. 

Finalmente, Pereira obtuvo 
el IPA más bajo entre las ciuda-
des encuestadas. Aquí, aunque 
el sector industrial tuvo un re-
punte en su desempeño al cie-
rre de 2013, el sector de servi-
cios registró una desaceleración 
de 25pp en las respuestas favo-
rables de los empresarios. Por 
su parte, en materia de expecta-
tivas para este año, es el sector 
comercio de esta ciudad el que 

no se contagia del optimismo 
de los otros dos macrosecto-
res, pues aunque las respuestas 
favorables de los empresarios 
Pyme suben en 2pp, estas son 
totalmente opacadas por el au-
mento de la desfavorabilidad en 
6ppsentre 2013 y 2014. 

En síntesis, el IPA mostró una 
mejora en el clima económico 
de las Pymes a nivel regional en 
el último año, lo cual coincidió 
con lo observado a nivel nacio-
nal. Pereira fue la ciudad con 
el IPA más bajo entre las en-
cuestadas (64), presentando el 
aumento más moderado entre 
todas las ciudades incluidas en 
la medición, pero ubicándose 
en el plano de “buen” desem-
peño. Bogotá, Bucaramanga y 
Cali también acompañaron a 
Pereira con un buen desempe-
ño de sus segmentos Pyme. En 
cambio, Medellín y Barranquilla 
presentaron el valor más alto 
del indicador (74). La recupera-
ción de los tres macrosectores 
Pyme antioqueños y del sector 
industrial barranquillero lidera-
ron el excelente resultado de 
estas ciudades.

Indicador Pyme Anif - IPA
(Histórico de situación económica y ventas; y expectativas de desempeño general y ventas)
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La demanda de energía eléctrica registró un creci-
miento del 4.3% anual durante el primer semestre 
de 2014, cifra superior al 3.3% anual observado un 
año atrás. Este comportamiento es consistente con 
la dinámica que se espera haya tenido la actividad 
económica al cierre de la primera mitad de este año, 
con una expansión del PIB-real del 5.7% anual pro-
yectada por Anif (vs. 3.8% del año anterior), según 
nuestra batería de indicadores líderes (ver ALI No. 

94 de julio de 2014). 

Dinámica y perspectivas de la 

demanda de energía 
en 2014
<Corresponde al Comentario Económico del Día 8 de septiembre de 2014>

del año (ver gráfico adjunto); y 
ii) el buen comportamiento de 
la demanda del sector de minas-
canteras (21% del mercado no-
regulado), con una expansión 
del 11.3% anual (vs. 3.7%), por 
cuenta de los mayores requeri-
mientos de energía del Campo 
Rubiales y un efecto estadístico 
a favor, inducido por la huelga 
de Cerrejón y los atentados al 
oleoducto Caño Limón-Coveñas 
al comienzo del año 2013.

Asimismo, al interior de la 
demanda no-regulada se des-
tacan las elevadas tasas de cre-
cimiento de los sectores de 
transporte-almacenamiento y 
comunicaciones (10.9%) y cons-

Al analizar el mercado 
de la energía eléctri-
ca por segmento, en-
contramos que tanto 

el regulado (67% del total de 
la demanda) como el no-regu-
lado (el 33% restante) presen-
taron desempeños favorables 
respecto a lo observado un 
año atrás. En el mercado regu-
lado, la demanda de energía 
creció un 4.6% anual durante 
el primer semestre de 2014 
frente al 3.8% del año anterior. 
Ello obedeció en gran parte a 
la presencia de altas tempera-
turas en el país, lo cual se evi-
dencia particularmente en el 
aumento de la demanda en las 

zonas cálidas. Allí se destacan 
los incrementos observados en 
Tolima (5.6%), la Costa Atlánti-
ca (6.5%) y Chocó (6.7%).

Por su parte, la demanda de 
energía no-regulada pasó de 
crecimientos del 2.7% anual en 
enero-junio de 2013 al 4.2% en 
el mismo período de 2014. Ello 
debido principalmente a: i) la 
leve recuperación de la deman-
da industrial (47% del segmento 
no-regulado), incrementándose 
un 0.9% en el primer semestre 
(vs. 0.7% de 2013), lo cual coin-
cide con la mayor dinámica de 
la producción manufacturera, 
cuyo crecimiento pasó del -3% 
al 2% anual en la primera mitad 
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hidrotérmico, con el objetivo de 
reducir la dependencia de las 
fuentes hídricas, las cuales apor-
tan cerca del 70% de la energía 
del país y son muy vulnerables a 
los factores climáticos.

En síntesis, aunque el creci-
miento de la demanda de energía 
tuvo un buen arranque de año 
(+4.3% anual al corte de junio de 
2014), su dinámica en lo que res-
ta de 2014 estará determinada 
por el desempeño de los sectores 
de industria y minería, así como 
por los factores climáticos previs-
tos para el segundo semestre. A 
nivel estructural, los desafíos en 
el mercado de energía eléctrica 
requieren planeación y coordina-
ción en los proyectos de genera-
ción y transmisión, así como un 
mejor balance hidrotérmico, con 
el fin de garantizar el suministro 
y mitigar los factores climáticos. 
En el corto plazo, probablemen-
te se vea una moderación en la 
dinámica de este indicador por 
cuenta del aprestamiento de Re-
ficar para su nueva planta, lo cual 
bien podría significar una reduc-
ción en el rango 0.1%-0.3% en el 
PIB-real de 2014.

trucción (17.8%), pero su partici-
pación conjunta llega solo al 3.5% 
del segmento no-regulado. Lo 
contrario ocurrió en el caso de 
los establecimientos financieros-
servicios empresariales (-4.1%), 
siendo el único sector que exhi-
bió contracciones (con una pon-
deración cercana al 2.5%). 

En lo que resta de 2014, el 
desempeño de la demanda de 
energía dependerá principal-
mente del segmento no-regula-
do, pues el regulado viene cre-
ciendo a ritmos sostenidos del 
4%-4.5% anual. Allí será clave: 
i) la recuperación de la indus-
tria, ahora que empieza a ser 
evidente el efecto negativo del 
acoplamiento de la nueva planta 
de Reficar, restándole 0.7pp al 
crecimiento industrial; y ii) la so-
lución que se logre de los proble-
mas coyunturales y estructurales 
que afectan la actividad minero-
energética (ahora con metas ofi-
ciales de solo 981.000bd en la 
producción de petróleo).

Con relación a las condicio-
nes coyunturales y estructurales 
que hacia futuro afectarían el 
mercado energético, se presen-

tan importantes desafíos. A ni-
vel coyuntural se debe continuar 
monitoreando cuidadosamente 
el riesgo de un nuevo Fenómeno 
del Niño, cuyo inicio, según los 
pronósticos del Ideam, podría 
verse solo a finales de 2014, con 
menor intensidad a la anterior-
mente esperada. Esto podría 
afectar la oferta de gas, lo cual 
implicaría un riesgo de desa-
bastecimiento para las plantas 
térmicas y presiones al alza en 
los precios de la energía, dete-
riorando aún más la competitivi-
dad del país en este frente (ver 
Comentario Económico del Día 
25 de febrero de 2014).

A nivel estructural, es indis-
pensable focalizar esfuerzos en: 
i) desarrollar el “Plan de Expan-
sión de la Generación” aprobado 
para 2012-2018, con el fin de ga-
rantizar el suministro local y poner 
en marcha las iniciativas tendien-
tes a la interconexión eléctrica en 
América Latina; ii) complementar 
dichos desarrollos en generación 
con las obras de infraestructura 
eléctrica previstas en el “Plan de 
Expansión de Transmisión 2012-
2025”; y iii) alcanzar un equilibrio 

Producción industrial real y demanda de energía 
(Variación  %  año corrido, a junio de 2014)

Fuentes: Dane y Xm.
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Evolución reciente del empleo en el 
segmento Pyme

Siguiendo esta tenden-
cia macroeconómica, 
los empresarios del seg-
mento Pyme reporta-

ron un mayor optimismo sobre 
el funcionamiento de sus nego-
cios al cierre de 2013. En efec-
to, de acuerdo con la 
más reciente Gran En-
cuesta Pyme (GEP) de 
Anif, el porcentaje de 
Pymes industriales que 
reportaron una mejo-
ría en su situación eco-
nómica general fue del 
50% durante 2013-II, 
superando en 13 pun-
tos porcentuales (pp) 
el registro observado 
un año atrás. En el sec-
tor comercial dicho va-
lor alcanzó un 46%, 6pp 

La economía colombiana cerró el año 2013 con un desempeño muy favorable 
al crecer un 5.6% real en el segundo semestre del año vs. el 2.6% registrado un 
año atrás. Esta tendencia positiva en el PIB-real ha contribuido con la creación 
de empleos a nivel nacional (aunque el ritmo de creación se desaceleró del 3.4% 
en 2012 al 1.7% en 2013), lo cual se ha visto reflejado en una reducción de la 
tasa de desempleo que pasó de registrar niveles del 10.4% anual promedio en 

2012 al 9.6% en 2013.

<Corresponde al Comentario Económico del Día 15 de septiembre de 2014>

por encima del dato de 2012-II. 
Por su parte, el sector servicios 
presentó una estabilidad en la 
proporción de percepciones fa-
vorables, dado que el porcen-
taje de empresarios que vieron 
mejorar su situación económica 

llegó al 49%, solo 1pp por deba-
jo de la lectura del año anterior 
(ver Comentario Económico del 
Día 4 de agosto de 2014).

Este buen desempeño en el 
funcionamiento de los negocios 
de las Pymes tuvo un impacto 

positivo sobre los niveles 
de contratación laboral 
del segmento, aunque 
hubo algunas diferencias 
sectoriales. Según la GEP, 
el balance de respuestas 
a la pregunta sobre el 
número de trabajadores 
empleados de manera 
directa aumentó en las 
Pymes industriales (de -1 
en 2012-II a 15 en 2013-
II) y en las Pymes de co-
mercio (de 2 a 10), ver 
gráfico adjunto. Por su 
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parte, en las Pymes de servicios 
se dio una leve desaceleración 
(de 15 en 2012-II a 9 en 2013-II) 
aunque los niveles seguían sien-
do positivos. 

¿Cómo se relaciona esta 
tendencia observada en el seg-
mento Pyme con los datos ma-
croeconómicos a nivel sectorial? 
En lo referente a la industria, los 
datos de mercado laboral del 
Dane muestran que, en prome-
dio, se destruyeron 78.000 em-
pleos entre 2012-II y 2013-II, lo 
que evidencia una trayectoria 
desfavorable a nivel macroeco-
nómico-agregado que contrasta 
con la perspectiva positiva que 
reportaron las Pymes sobre el 
comportamiento de esta varia-
ble. Ello parece sugerir que los 
pequeños y medianos indus-
triales son los que últimamen-
te han jalonando los niveles de 
contratación en el sector, pese 
a las dificultades que ha venido 
afrontando la industria nacional, 
reflejadas en la contracción del 
-1.9% de su producción agrega-
da al cierre de 2013 (ver Comen-
tario Económico del Día 7 de 
abril de 2014).

En cambio, de acuerdo con 
el Dane, durante el mismo pe-
ríodo en el sector de comercio, 
hoteles y restaurantes se crea-
ron en promedio 317.000 pues-
tos de trabajo. En este caso, 
el proceso de creación de em-
pleos parece no ser un fenóme-
no atribuible exclusivamente a 
las grandes superficies, pues las 
Pymes tomaron un papel rele-
vante en ello. En efecto, según 
la GEP, el balance de respuestas 
a la pregunta sobre el número 
de trabajadores contratados lle-
gó a 10, como ya comentamos, 
superando el promedio históri-
co de 2006-2013 (7). 

Una tendencia similar se en-
contró en el sector servicios. 
Según el Dane, las actividades 
relacionadas con servicios co-
munales, sociales y persona-
les generaron, en promedio, 
344.000 nuevos puestos de tra-
bajo entre 2012-II y 2013-II, lo 
cual coincidió con un comporta-
miento positivo en el balance de 
respuestas del empleo deman-
dado por las Pymes del sector al 
cierre de dicho período (9). Sin 
embargo, la desaceleración de 

6 puntos que sufrió este balan-
ce de respuestas con respecto al 
dato de un año atrás, se puede 
explicar por la destrucción de, 
en promedio, 3.000 puestos de 
trabajo en actividades relacio-
nadas con transporte y comu-
nicaciones durante ese lapso. 
Particularmente, esto se reflejó 
notoriamente en el caso de los 
pequeños y medianos empresa-
rios de publicidad que alcanza-
ron un balance de respuestas de 
3 a la pregunta sobre contrata-
ción laboral, siendo la cifra más 
baja observada entre todos los 
subsectores que componen el 
sector de servicios en la GEP. 

En síntesis, de acuerdo con 
la GEP, el alto optimismo que 
reportaron los empresarios del 
segmento Pyme sobre su situa-
ción actual al corte de 2013-II 
se tradujo en mayores niveles 
de empleo, particularmente 
en el sector industrial donde 
se dio un crecimiento notorio 
en el balance de respuestas a 
la pregunta sobre contratación 
laboral (+16 puntos entre 2012-
II y 2013-II). Contrastando es-
tos resultados con los datos de 
empleo agregados para cada 
macrosector, se observa que las 
Pymes de comercio y servicios 
mantuvieron un patrón similar 
al evidenciado en la trayectoria 
macroeconómica, mientras que 
en el caso de las firmas manu-
factureras dichos resultados 
van en contravía de la tendencia 
general. Esto último parece su-
gerir que las Pymes industriales 
están jalonando recientemente 
los niveles de contratación en el 
sector, pese a las dificultades en 
materia de producción que ha 
evidenciado la industria en los 
últimos años.

*Respuestas positivas menos negativas.
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.
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INNpulsa brinda apoyo financiero a 
proyectos de innovación presentados por Mipymes

Telepresencia, así se conoce la herramienta lanzada 
recientemente por Proexport Colombia. Este instru-
mento permite a los empresarios colombianos te-
ner citas de negocios virtuales con compradores de 
cualquier parte del mundo sin desplazarse. Al usar 
la telepresencia, no solo será más fácil para los em-
presarios colombianos comunicarse con potenciales 
compradores internacionales, sino también reducir 
costos de desplazamiento y tiempo. De esta manera, 
se pretende diversificar los mercados de exportación 
colombianos, brindando herramientas que aumen-
ten la participación de las empresas nacionales. 

Para acceder a esta tecnología, lo único que deben 
hacer los interesados es acercarse a cualquiera de las 
oficinas de Proexport (en Colombia o en el exterior) y a 
los centros de información ofrecidos por esta entidad.

 

Mediante una convocatoria de innovación empresarial, 
INNpulsa Mipyme entregará recursos de cofinanciación no 
reembolsables a micro, pequeñas y medianas empresas que 
tengan como finalidad la creación o el mejoramiento de sus 
productos o servicios. Es fundamental que estos proyectos 
de innovación tengan alto impacto económico y cubran una 
necesidad del mercado. 

Esta convocatoria está abierta desde el pasado 30 de julio de 
2014 hasta agotar recursos, y está dirigida a las Mipymes que 
tengan por lo menos dos años de constitución legal y no se 
dediquen exclusivamente a actividades del sector primario. El 
monto máximo de cofinanciación otorgado por empresa es de 
$400 millones. 

http://www.innpulsacolombia.com/

Proexport ofrece nuevo servicio 

de citas de negocios virtuales

http://www.proexport.com.co/
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Cámara de Comercio de Bogotá ofrece 
capacitaciones para microempresas

Acopi Seccional Valle del Cauca 
firma convenio para mejorar las condiciones 
ambientales del municipio de Yumbo 
A través del convenio No. C110-11-03-1257, Acopi Valle 
y la Alcaldía de Yumbo pretenden cambiar los patrones 
de producción de las Pymes para mejorar la situación 
ambiental de la zona industrial del municipio y, así, re-
ducir también los riesgos generados sobre la salud de 
las personas. Gracias a dicha alianza se brindará aseso-
ría a 25 Mipymes en procesos de reconversión tecnoló-
gica y producción limpia. Igualmente, se dará una capa-
citación sobre la norma ISO 14001 y acompañamiento 
individual a las empresas.

El costo de participar en este proyecto es mínimo. Quienes 
estén interesados deben comunicarse manifestando su in-
terés a estas dos entidades o buscar un contacto directo 
con el director del proyecto, Luis Bernardo Giraldo Molina. 

A partir de octubre y hasta diciembre de 2014, en la Cá-
mara de Comercio de Bogotá se estarán dictando pro-
gramas de capacitación que buscan optimizar los pro-
cesos y mejorar el desempeño de las organizaciones en 
el mercado. Esto se realiza con el fin de fortalecer a las 
microempresas de la región. 

Entre las capacitaciones que se ofrecerán, vale la pena 
resaltar la de Habilidades Gerenciales y la de Contabili-
dad y Finanzas. La primera se dictará entre el 6 y el 20 
de noviembre y la segunda entre el 20 de noviembre y 
el 4 de diciembre. Dichas capacitaciones tienen una du-
ración de 20 horas y se dictan de 7:00 am a 11:00 am, en 
la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio. 

http://camara.ccb.org.co/ 

http://acopivalle.com.co/
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Emprendimiento PymeE

Con el objetivo de generar conexiones 
sólidas entre los emprendedores del país y 
los fondos de inversión, Endeavor, en alian-
za con Bancóldex, llevó a cabo, el pasado 
4 y 5 de septiembre de 2014, el primer 
Latin American Venture Forum en Bogotá. 
Dicho programa, que hace parte de los cin-
co eventos que Endeavor realiza al año en 
diferentes países del mundo, contó con la 
asistencia de más de 180 personas entre 
emprendedores e inversionistas.

En el evento se realizaron  varios páneles 
dirigidos a la comprensión del contexto em-
presarial en Colombia, las oportunidades 
para los fondos de inversión y las experien-
cias de sus panelistas, entre otros. Como 
resultado, se generaron 441 relaciones de 
negocio a nivel empresarial entre los em-
prendedores y los inversionistas presentes.

Se realiza el primer 
Latin American 
Venture Forum 
en Bogotá

http://www.endeavor.org.co/

MinTIC invirtió 
$6.000 millones 
en emprendimiento 
digital

El Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones invirtió 
$6.000 millones en el fomento y desarrollo 
de empresas de base tecnológica. Ello con 
el objetivo de brindar a los empresarios 
emprendedores las herramientas nece-
sarias para definir sus nichos de mercado 
objetivo, propuestas de valor, modelos de 
negocio y demás factores que permitan 
acelerar el crecimiento de sus negocios.

La inscripción se realizó por medio de la 
página Apps.co. Las empresas interesadas 
en participar en el programa debían contar 
con un registro de ventas y generar algún 
producto relacionado con contenidos digi-
tales o aplicaciones móviles. Los elegidos 
recibirán asesorías durante cerca de cinco 
meses en materia de desarrollo empresarial.

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

Latin American 

Venture Forum 
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En medio de los pasados debates pre-
sidenciales, Fedesarrollo presentó cinco 
interesantes investigaciones que buscaban 
enriquecer las ideas de los candidatos. Una 
de ellas estuvo enfocada en la innovación 
empresarial, donde se resaltó al emprendi-
miento y la competitividad como los ingre-
dientes más importantes para el desarrollo 
de la economía nacional.

Dicha investigación argumentaba que, 
mirando hacia el futuro, Colombia debía 
concentrarse en la producción de bienes 
con mayor valor agregado, de manera que 
los industriales nacionales se constituyeran 
en competidores mucho más sofisticados 
en los mercados internacionales. Lo ante-
rior solo se logrará por medio de un impul-
so a la innovación, la cual, vía acumulación 
de capital y mayor productividad laboral, se 
encargará de acelerar el desarrollo empre-
sarial del país.

Acopi Antioquia, en conjunto con un 
gran número de empresas asociadas, entró 
a formar parte del Gran Pacto por la Innova-
ción de la ciudad de Medellín. Dicha inicia-
tiva, que inició el pasado 9 de septiembre, 
busca unir a la academia, el Estado, las em-
presas y los medios de comunicación, con 
el objetivo principal de aumentar el porcen-
taje de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación de la región.

Desde el caso específico de Acopi An-
tioquia, el reto será generar una mayor 
competitividad para las Pymes de la región, 
buscando contrarrestar los rezagos que ca-
racterizan a los empresarios de dicho seg-
mento empresarial en esta materia. De esta 
manera, los programas de apoyo irán enca-
minados a fomentar el carácter innovador 
de las Mipymes antioqueñas y la genera-
ción de valor agregado por parte de las pe-
queñas y medianas empresas de la ciudad.

Fedesarrollo: el 
emprendimiento 
es una de las grandes 
apuestas del gobierno

Acopi se une al 
Gran Pacto 
por la Innovación 
de Medellín

http://www.fedesarrollo.org.co/ http://acopiantioquia.org/

5
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Isabella Barrios Morales

Coyuntura Pyme: Bienvenida a Coyuntura Pyme Dra. Barrios. La Gerencia de Responsabilidad Social 
Empresarial está dando un giro en su orientación. Usted como Gerente de esta dirección, ¿podría 
explicarnos en qué consiste esta nueva filosofía y cuáles son los objetivos que persigue la Andi con 

este cambio de dirección?

Gerente de Responsabilidad Social Empresarial de la Andi

ni siquiera sabía lo que se estaba haciendo desde la 
Andi, y los que estaban al tanto, no consideraban que 
les sirviese. En este sentido, lo que hicimos fue dar 
un replanteamiento y un rediseño a este tema, por 
lo que la Gerencia ahora se va a llamar Gerencia de 
Arquitectura Social y Estrategia. 

Este rediseño nos permite empezar a definir los 
servicios que les vamos a prestar a los afiliados para 
que desarrollen sus temas sociales de manera más 
eficiente y eficaz. En ese orden de ideas, la Andi y la 
Fundación Andi se encuentran inmersas en lo que 
nosotros llamamos el mercado de inversión social 
privada. Hasta el momento este ha sido un mercado 
donde todos tenemos múltiples funciones: las fun-
daciones, las empresas, los gremios. Es decir, todo 
el mundo hace de todo, pero de manera desorde-
nada, desarticulada y sin información. Por ende, es 
un mercado totalmente ineficiente y terriblemente 
asimétrico en el que se pierden muchos recursos 
porque no se invierten de la manera más eficiente.

Nosotros lo que queremos es ser algo más que 
un actor en el mercado de inversión social. La idea 
es empezar a darle a ese mercado herramientas 
para que funcione de manera más eficiente. ¿Qué 
tipo de herramientas? Más que todo procuramos 
generar sistemas de información que permitan a la 
gente saber quién está haciendo qué y en dónde en 
materia social. Esto permitirá que exista una articu-
lación entre los actores para que las alianzas que se 
establezcan tengan un mayor impacto. 

Isabella Barrios Morales. A nivel interno, en la Andi 
se está repensando lo que estaba haciendo la Geren-
cia de Responsabilidad Empresarial (RSE) con base en 
un diagnóstico que se realizó por medio de entrevis-
tas que se aplicaron a los afiliados. Este diagnóstico 
no resultó alentador porque los afiliados reportaron 
que no le encontraban ningún valor agregado a lo que 
hacía la entidad en esta materia. La mayoría de ellos 
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Hoy en día pasa que llegan a 

los municipios empresas y funda-
ciones y encuentran que ya exis-
ten proyectos parecidos a los que 
vienen a implementar. De hecho, 
sucede que a veces no saben 
que el Gobierno Nacional tiene 
un programa que le apuntaba 
a lo mismo. Eso es una pérdida 
de recursos casi que invaluable 
para temas sociales y esto es lo 
que queremos corregir. Nuestro 
deseo consiste en empezar a di-
señar cosas que inclusive vayan 
más allá de que le sirvan a los 
afiliados, pretendemos que estas 
les sirvan a todas las personas 
que hacen inversión social.

Por otro lado, queremos dar 
apoyo a las empresas para que 
desde la misma definición de sus 
estrategias, la RSE se formule a 
través de la óptica del negocio 
de la empresa. La función de 
las empresas en la sociedad es 
generar valor, ellos no son los 
llamados a desarrollar temas de 
superación de pobreza, porque 
eso no es lo que les correspon-
de. Sin embargo, cuando las fir-
mas se encuentran en un país 
tan inequitativo como el nues-
tro, es muy difícil que ellas se 
abstraigan de ese tipo de proble-
máticas. Por ello, la mentalidad 
de actuar en lo social por obliga-
ción debe cambiar para que el 
empresariado interiorice estas 
acciones más como una estrate-
gia de negocios. De esta forma, 
la acción social se vuelve parte 
de su planeación estratégica.

Nosotros damos el apoyo 
para que en el diseño de las estra-
tegias y de los proyectos esté esa 
visión de negocio, que el proyecto 
que se haga tenga un estudio, un 
análisis ligeramente técnico para 
que los resultados de este sean 

medibles. Apoyamos a las empre-
sas volviendo más técnico el tema 
de lo que es ahora, ya que por lo 
general es bastante artesanal la 
manera como se da la aproxima-
ción a los temas sociales. 

CP: ¿Cuáles son los beneficios 
derivados de la existencia de 
este tipo de programas al inte-
rior del segmento empresarial 
que usted representa? ¿Cuáles 
de ellos son de alta pertinencia 
para las Pymes?
Isabella Barrios Morales. Noso-
tros consideramos que el tema 
de RSE es un tema absolutamen-
te estratégico para las empresas 
y eso es lo que queremos que 
vean. Es un tema estratégico ya 
que si se piensa en una empre-
sa con fuerte influencia en una 
zona particular, por ejemplo una 
empresa extractiva, esta debe 
convivir con comunidades que 
tienen problemas de inequidad 
y pobreza, y esos problemas re-
botan en contra de la empresa. 

Las empresas por más prós-
peras que sean, por más buen 
negocio que tengan, si están 
en un entorno tóxico con mu-
chísimos problemas sociales, 
enfrentarán restricciones en su 
crecimiento. Estas empresas, in-
dependientemente de su tama-
ño, no van a poder continuar cre-
ciendo más allá de cierto punto si 
no se encargan de arreglar o, por 
lo menos, intervenir en los temas 
sociales de su zona.

Al respecto, el experto en esta 
materia, David Jones, propone 
una teoría muy interesante: las 
empresas tienen que lograr que 
la sociedad en la que se circuns-
criben las cuide, y para que la 
sociedad las cuide, pues la em-
presa tiene que cuidar a la so-

ciedad que está a su alrededor. 
En la medida en que la empresa 
esté formada para hacer el bien 
a su comunidad, a esta le va a ir 
muy bien, porque es la misma 
sociedad la que se va encargar 
de cuidarla y de garantizar que el 
negocio no se acabe. Esto sucede 
porque si la empresa no está, la 
comunidad pierde una empresa 
que le aporta a su bienestar. 

CP: ¿Cuáles son las dificultades 
que tienen las empresas para 
implementar este tipo de prác-
ticas de Responsabilidad Social 
Empresarial?
Isabella Barrios Morales. Se 
debe tener en cuenta que estas 
son teorías relativamente nuevas. 
Esto no es algo que lleva veinte 
años y, por ello, las empresas no 
lo han entendido. Estas son cosas 
que han ido evolucionando mu-
cho en los últimos años. Se em-
pezó con la filantropía hace un 
tiempo y después se volvió más 
RSE, pero desamarrada del ne-
gocio. Por ejemplo, las empresas 
decidían que querían ayudar a 
unos niños en temas de nutrición 
y resultaba que su razón social no 
tenía nada que ver con eso, pero 
incluso así era el foco de su RSE 
y por muchos años fue concebida 
de esta forma. 

La RSE tiene que estar 
amarrada al negocio, porque 
de esta forma la empresa en-
cuentra el incentivo para tra-
bajar los temas sociales. Este 
tema casi que se vuelve de su-
pervivencia para la empresa, 
pues el empresario debe en-
tender que la RSE es parte de 
su negocio y debe generarle 
una ganancia. No se le puede 
pedir al empresario que sa-
que de su mentalidad el tema 
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de generación de valor, y en 
el tema social es donde tiene 
que encontrar la oportunidad 
de generar valor para su co-
munidad y su entorno.

Este es un proceso que 
creo que estamos iniciando 
en Colombia. Ya existen varias 
compañías que tienen interiori-
zados esos conceptos y que de-
sarrollan proyectos muy ligados 
a sus cadenas de valor, lo que 
hace a sus negocios inclusivos. 
Y cada vez es más frecuente ver 
que los empresarios implemen-
tan estrategias de valor com-
partido de una manera muy 
sencilla. Esto se da en la medida 
en que para los empresarios re-
sulta lógico, una vez entienden 
los gastos generados por las 
inversiones sociales y el benefi-
cio que trae a la empresa dicha 
actividad social, establecer los 
réditos generados por este tipo 
de actividades. Nuestro papel 
desde el gremio es acelerar ese 
proceso de entendimiento del 
empresario, porque entre más 
rápido y más empresas lo en-
tiendan, creo que se establece 
un círculo virtuoso que benefi-
cia a toda la sociedad.

CP: Respecto a la articulación 
entre todos los actores de ese 
mercado de inversión social, 
¿qué estrategias se han encon-
trado y se quieren implementar 
para que este tema de RSE pue-
da fomentarse a nivel nacional y 
a nivel regional? ¿Cuáles son los 
actores que necesitan intervenir 
para que haya alianzas y para 
que este tema se mantenga en 
el debate público?
Isabella Barrios Morales. Bá-
sicamente los gremios son fun-
damentales, pues más allá de 

volverse unos actores que desa-
rrollen programas específicos, 
estos deberían dedicarse mu-
cho más a la articulación y yo 
creo que así lo están haciendo 
algunos de ellos. Nosotros aquí 
tenemos un programa muy es-
pecífico con el que estamos en 
fase de implementación: Hub 
de alianzas. Dicho programa 
funciona con cooperación sue-
ca y su fin es brindar apoyo a 
las empresas para que hagan 
encadenamientos productivos 
con poblaciones vulnerables, 
por medio del establecimiento 
de alianzas en las zonas donde 
las firmas se ubican. 

Nosotros apoyamos a la em-
presa y logramos crear en ese 
microsistema alianzas con los 
gobiernos regionales y con las 
otras entidades que estén tra-
bajando tema social, así sean 
fundaciones, ONGs u otras 
empresas de la zona. Esto pre-
cisamente para que se dé un 
sistema que funcione y en el 
que todo el que se encuentre 
interesado esté involucrado en 
el mismo proyecto.

Existe un proyecto maravi-
lloso que se hizo en el Depar-
tamento para la Prosperidad 
Social (DPS) llamado Mapa 

Social. Este es una plataforma 
en la que al entrar se encuen-
tra información para cualquier 
municipio sobre qué entida-
des hacen programas sociales 
y cuál es su enfoque, ya sean 
agentes públicos o privados. 
Esa es una primera herramien-
ta y primer paso hacia una ar-
ticulación que permita que las 
cosas funcionen de manera 
más eficiente. 

Aunque formalmente no 
existe una articulación entre el 
Gobierno Nacional y los gremios, 
sí existen algunos proyectos en 
los que funciona este tipo de 
alianzas. Lo que se ha venido evi-
denciando con el tiempo es que 
realmente los impactos que se lo-
gran son mucho mayores cuando 
existe este tipo de sincronización 
entre los actores que cuando es-
tos actúan solos.

CP: A nivel internacional es 
difícil definir qué es Respon-
sabilidad Social Empresarial. 
¿Cuál es su definición de este 
concepto? ¿En otros países qué 
se está haciendo y qué prácti-
cas se están empleando?¿Qué 
deberíamos replicar nosotros 
para que la RSE progrese?
Isabella Barrios Morales. A 
nivel internacional, y lo mismo 
pasa en Colombia, yo veo que 
conviven muchas maneras en 
las cuales las empresas se rela-
cionan con los temas sociales. 
La evolución de los temas no 
ha sido una sucesión de enfo-
ques, por el contrario, hay una 
convivencia de estas modali-
dades. Hoy en día estos temas 
de filantropía, que inclusive se 
llaman filantropía estratégica 
transformadora, conviven con 
el enfoque moderno de la RSE, 

A nivel internacio-
nal, y lo mismo pasa 
en Colombia, yo veo 
que conviven mu-
chas maneras en las 
cuales las empresas 
se relacionan con los 
temas sociales.
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que incluyen negocios inclusi-
vos con valor compartido y va-
lor extraordinario, junto con los 
temas de inversión de impacto. 
Por lo tanto, es dificilísimo sa-
ber exactamente qué es RSE, 
porque la gama es súper am-
plia, las empresas hacen desde 
filantropía hasta temas súper 
sofisticados como involucrar en 
sus entrenamientos producti-
vos estos aspectos sociales. 

Mi posición es que no existe 
una verdad única y revelada en 
este tema. Yo creo que si la vo-
cación de una empresa es filan-
trópica, y dicho enfoque se rea-
liza de una manera estratégica, 
entonces ese es el camino ade-
cuado para ella. Cada negocio 
tiene una particularidad y por 
eso no necesariamente todas 
las empresas tienen que formar 
su estrategia de actividades 
sociales alrededor de negocios 
inclusivos. Lo realmente impor-
tante es que la implementación 
de estas estrategias se haga 
bien. Eso quiere decir que las 
acciones o proyectos sean per-
tinentes a quien se le está lle-
vando, que los proyectos sean 
sostenibles y que tengan algún 
tipo de impacto social.

Más allá de preocuparse por 
definir qué es RSE, yo pensaría 
que lo que tendríamos que defi-
nir es cómo hacerlo de la mejor 
manera. Por ello, el modelo de 
RSE debe responder a las par-
ticularidades de cada empresa. 
Yo no me atrevería a decir que 
hay una manera específica de 
hacerlo, pero sí creo que hay 
una conceptualización para ha-
cerlo mejor y gastar de forma 
más eficiente los recursos, y eso 
es lo que estamos haciendo en 
la Andi. 

CP: Entiendo que estas prác-
ticas de RSE pueden estar 
lideradas por el sector privado 
o incluso por el propio sector 
público. ¿Tienen alguna ventaja 
comparativa aquellas inicia-
tivas lideradas por el sector 
público frente a las que están 
lideradas por el sector privado?
Isabella Barrios Morales. 
Cuando nosotros hacemos es-
te análisis, lo hacemos desde 
la perspectiva del mercado. 
Lo que encontramos entre ini-
ciativas públicas y privadas es 
que existen unas complemen-
tariedades gigantescas. De he-
cho, los mejores proyectos 
que yo he visto son las alian-
zas público-privadas. Esto es 
porque los dos sectores tienen 
fortalezas, y cuando se unen, 
logran que los proyectos sean 
muy buenos.

¿Qué ventajas ofrece el sec-
tor privado? Tiene recursos; tie-
ne la visión de negocio, la cual 
permite que las intervenciones 
sociales sean sostenibles y, adi-
cionalmente, lleva en su ADN 
los temas de innovación. Por su 
parte, el sector público tiene un 
músculo financiero gigantesco, 
ya que los recursos que tiene el 
Gobierno Nacional para temas 
sociales son abundantes. Tam-
bién tiene presencia nacional 
mediante los diferentes progra-
mas sociales del Gobierno Na-

cional, como Red Unidos y Fa-
milias en Acción. Lo anterior es 
un beneficio maravilloso para 
los agentes privados, porque 
esa presencia en cualquier par-
te del país facilita la articulación 
a nivel nacional, regional y con 
el mismo privado. 

La otra ventaja que ofrece 
el sector público es informa-
ción. Por ejemplo, el Departa-
mento de Prosperidad Social 
(DPS) tiene perfectamente fo-
calizadas las necesidades de la 
población pobre y monitorea 
a esa población. Esto para un 
privado es absolutamente in-
valuable, ya que nunca podría 
conseguir esta información 
por su lado. Una alianza entre 
ambas partes permite enfocar 
la inversión del privado hacia 
la gente que más lo necesita. 
Como ya lo dije, estas alianzas 
son absolutamente comple-
mentarias, ya que las interven-
ciones del uno sin el otro tie-
nen serias debilidades.

CP: ¿Hay algún ejemplo de em-
presas o de gremios que hagan 
programas de responsabilidad 
social y que sean exitosas?
Isabella Barrios Morales. Sí, 
existen diversas empresas con 
programas que son exitosos. 
Nosotros tenemos a muchas 
empresas que hacen cosas 
maravillosas. Algunos ejem-
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plos destacados son el de 
Alquería, con sus alianzas 
con los pequeños producto-
res, y entidades representa-
tivas del sistema financiero 
y real como es el caso de 
Bancolombia y Argos que 
cuentan con programas 
bastante interesantes. 

Entre los programas que 
destaco, existen diversas me-
todologías de aplicación. Al-
gunas intervenciones se ha-
cen de manera directa sobre 
las comunidades, como es el 
caso de los programas con 
proveedores, donde se bus-
ca fortalecer sus competen-
cias y hacer que se integren 
a la comunidad. Entre tanto, 
existe otra clase de progra-
mas que van encaminados a 
apoyar las políticas de edu-
cación y salud de diferentes 
zonas del país. 

CP: Con base en todo lo que 
nos ha mencionado,  ¿cómo 
decribiría usted el papel 
que juegan gremios como  
la Andi en el desarrollo de 
prácticas de responsabilidad 
social empresarial por parte 
de sus afiliados? 
Isabella Barrios Morales. 
Creo que existe un punto en 
donde radica básicamente el 
papel de los gremios. Los te-
mas de apoyo social son total-
mente ajenos a las empresas. 
Si a los empresarios se les ha-
bla de cualquier tema relacio-
nado con su mercado o con 
su negocio, ellos saben todo, 
pero si se les habla del tema 
social se sienten fuera de lu-
gar porque no es su tema. 

Si logramos desde los 
gremios darles apoyo para 

CP: En Coyuntura Pyme tam-
bién nos gusta conocer un poco 
más sobre la vida personal de 
los principales dirigentes del 
país, si nos lo permite. ¿Cuál 
fue el último libro que leyó? 
¿Lo recomienda?

Isabella Barrios Morales. Sí, de 
hecho lo estoy terminando de 
leer. Se llama Who Cares Wins: 
Why Good Business Is Better Busi-
ness, de David Jones. De hecho, él 
viene como speaker central para 
nuestro evento anual de Respon-
sabilidad Social Empresarial que 
se realizará en el mes de noviem-
bre. El libro se trata de cómo las 
empresas que tienen buenas 
prácticas sociales consiguen bue-
nos resultados en su actividad. 
En otras palabras, aquellas firmas 
que tienen incluido este aspecto 
en su estrategia central son las 
que hacia futuro tienden a ser 
exitosas y crecen mejor, gracias 
a que las mismas sociedades las 
van a cuidar.

CP: Dra. Barrios, muchas gracias 
por recibirnos en su oficina.

que lo hagan y entiendan 
que no es una cuestión de 
tener muchos recursos ni 
es tan difícil de hacer, sino 
que consiste en la búsque-
da de las herramientas para 
hacerlo de manera fácil, yo 
creo que conseguimos que 
muchos más se involucren 
con el tema. Cuando se ha-
bla de RSE, no hay ningún 
empresario que manifieste 
que esto no le suene o no le 
interese. Considero que la 
disposición y la mentalidad 
abierta para que los empre-
sarios quieran involucrarse 
ya están, lo que hace falta 
es crear los mecanismos 
que estimulen dicho proce-
so. Es decir, que no les to-
que ir a una consultora para 
hacer el estudio de cómo se 
tiene que hacer el tema, ni 
desarrollar una cantidad de 
indicadores o contratar a un 
equipo de gente adicional 
para esta labor. 

En este sentido, en nues-
tra entidad queremos desa-
rrollar herramientas para 
darles a nuestros afiliados 
una especie de tanque de 
pensamiento para empezar 
a generar conocimiento al-
rededor de estos temas. La 
idea es empezar a producir 
documentos que les sirvan 
a nuestros afiliados y a la 
gente en general, de modo 
que puedan saber qué es-
tán haciendo las empresas 
en materia de RSE en Co-
lombia y en el mundo. En 
pocas palabras, es empezar 
a generar conocimiento al-
rededor de estos temas que 
podrían servirles a todos 
los interesados. 

A nivel personal




