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E Editorial

Según la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, menos de un 50% de las Pymes colombianas 
accedió al crédito bancario a lo largo del período 2006-2013, dando indicios de restricción 
crediticia en este segmento empresarial (ver Comentario Económico del Día 10 de febrero 
de 2014). A pesar del bajo acceso, los niveles de aprobación de los créditos solicitados 
por este tipo de empresas han alcanzado registros superiores al 90% en dicho lapso, su-
giriendo que la gran mayoría de empresas que se acerca al sector financiero cuenta con 

condiciones adecuadas para obtener financiación formal. 

en el segmento Pyme: 
2006-2013

Dinámica de los plazos de financiación

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena 
analizar cuáles son las características de es-
tos créditos otorgados por el sector financie-
ro. Para ello, en esta ocasión nos centrare-

mos en evaluar a qué plazo han sido solicitados y 
otorgados los créditos, estableciendo comparacio-
nes entre los resultados de cada uno de los tres ma-
crosectores incluidos en la medición de la GEP.

En el caso de las Pymes manufactureras, un 
39% de los plazos solicitados en los créditos era a 
mediano plazo, un 31% pidió a corto plazo y un 
30% a largo plazo en 2006-II. Dicha tendencia no 
pareció evidenciar modificaciones significativas a lo 
largo de 2006-2013, pues dichas cifras ascendieron 
al 41%, el 28% y el 30%, respectivamente, al cor-
te de 2013-II, mostrando variaciones inferiores a 3 
puntos porcentuales (pp), ver gráfico 1. Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2007-I  – 2014-I.

Gráfico 1. Plazos de solicitud y aprobación 
de los créditos bancarios en las Pymes industriales 

(2006-2013; %)
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E Editorial

En lo referente a la apro-
bación de los créditos, se dio 
una dinámica muy similar en 
el sector industrial. En efecto, 
un 42% de las solicitudes fue 
aprobado a mediano plazo, 
un 32% a corto plazo y un 
27% a largo plazo en 2006-II. 
Por su parte, este registro fue 
igual para el mediano plazo 
y alcanzó el 29% para el cor-
to y el largo plazo en 2013-
II. Así, se puede concluir 
que las Pymes industriales buscaron acceder en su 
gran mayoría a préstamos de mediana extensión. 
Asimismo, las necesidades en el plazo del financia-
miento de las firmas coincidieron casi de manera 
perfecta con las preferencias del sector financiero al 
momento de otorgarlos, lo que refleja una sincroni-
zación entre el sector real y el financiero.

En el caso de las Pymes comerciales se encontró 
una condición bastante similar a la observada en 
el sector manufacturero, pues un 48% de los cré-
ditos solicitados fue de mediano plazo en 2006-II, 
dato cercano al 44% de 2013-II. Donde sí se dieron 
cambios en las preferencias de los empresarios fue 
en las solicitudes de corto plazo, las cuales saltaron 
del 22% en el segundo semestre de 2006 al 35% en 

el mismo período de 2013, 
lo que representa un au-
mento de 13pp. Ello se ge-
neró a costa de una menor 
solicitud de financiamiento 
a largo plazo, el cual cayó 
9pp durante dicho lapso 
(ver gráfico 2).

Estas solicitudes con-
taron con una dinámica 
similar en materia de apro-
bación. En efecto, un 47% 
de los créditos aprobados 

para las Pymes comerciales eran de mediano pla-
zo, un 32% de largo plazo y solo un 21% eran 
de corta duración en 2006-II. Dichos valores fue-
ron del 45%, el 20% y el 34%, cada uno, durante 
2013-II, lo que evidencia el crecimiento del corto 
plazo en detrimento de la financiación a un hori-
zonte más largo. Esto puede ser congruente con el 
hecho de que las Pymes comerciales manifestaron 
en la última medición de la GEP que su principal 
problema era la rotación de cartera (un 33% de 
los entrevistados), condición que explicaría esta 
trayectoria creciente de las solicitudes y aproba-
ciones de créditos cortoplacistas.

Entre tanto, en las Pymes de servicios se encon-
tró una situación muy parecida a la de los otros dos 

Gráfico 2. Plazos de solicitud y aprobación 
de los créditos bancarios en las Pymes comerciales 

(2006-2013; %)
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Gráfico 3. Plazos de solicitud y aprobación 
de los créditos bancarios en las Pymes de servicios 

(2006-2013; %)
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macrosectores. El crédito de mediano plazo fue el 
que mantuvo el liderazgo entre las solicitudes (41% 
en 2006-II vs. 39% en 2013-II); seguido por el crédi-
to de corto plazo (28% en 2006-II vs. 33% en 2013-
II) y en último lugar por las solicitudes largoplacistas 
(31% en 2006-II vs. 28% en 2013-II). Cabe destacar 
que similar a lo ocurrido en las Pymes comerciales, 
se observó un repunte, aunque de menor magnitud, 
en la solicitud de financiación a corto plazo (5pp) 
durante 2006-2013 (ver gráfico 3).

Finalmente, al evaluar el plazo de las aproba-
ciones de crédito, los resultados fueron congruentes 
con lo encontrado para las solicitudes de las firmas 
de servicios. El crédito a mediano plazo fue el más 
aprobado y su proporción solo cayó en 1pp entre 
2006-II y 2013-II (del 39% al 38%). Por su parte, 
durante dicho período hubo un ligero repunte en el 
porcentaje de los créditos aprobados a corto plazo 
(4pp) y una caída en la misma magnitud de los de 
larga vida. 

En síntesis, las cifras analizadas y derivadas de 
la GEP muestran que no existen diferencias noto-
rias entre los plazos de financiamiento que obtie-
nen cada uno de los tres macrosectores analiza-
dos. De hecho, los empresarios parecen priorizar, 
independientemente de su sector económico, los 
créditos a mediano plazo de manera estructural, 
sin mostrar cambios significativos en estas prefe-
rencias a lo largo de 2006-2013. Ahora, las Pymes 
comerciales también procuraron favorecer la fi-
nanciación a corto plazo recientemente, particu-
larmente durante 2012-2013, dados los problemas 
de rotación de cartera que han experimentado en 
los últimos años, tendencia que se dio a costa de 
un menor acceso a créditos de larga extensión. 

Así, los créditos a largo plazo son los menos soli-
citados y aprobados para este segmento empresarial 
y esto se puede explicar por las necesidades de re-
cursos que enfrentan a corto plazo este tipo de em-
presarios, derivadas de sus restricciones en materia 
de liquidez. En efecto, históricamente las Pymes han 
solicitado recursos más para el corto plazo (capital 
de trabajo en más de un 60% de los casos en los 
últimos ocho años) y mucho menos para necesida-
des de largo plazo (remodelaciones, adecuaciones y 
compra de maquinaria con solo un 10%-15% de las 
respuestas entre 2006 y 2013).

DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MERCADEO
María Inés Vanegas · Gerente de Comercial y Mercadeo
Correo: mivanegas@anif.com.co 
Teléfonos: (051) 307 3295  Celular: 310 561 7197
Bogotá - Colombia

INFORMES

BARRANQUILLACALI MEDELLÍN BOGOTÁ PEREIRA

Barranquilla (Hotel Dann Carlton)
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mejores herramientas y servicios disponibles para 
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 *Investigadora Anif. E-mail: dmaldonado@anif.com.co

Comercio exterior 
al interior del 
segmento Pyme: 

 Por: Daniela Maldonado*

Actualidad PymeA

Diagnóstico, perspectivas y oportunidades

En el marco de la firma de diferentes tratados comerciales y de la entrada de Colombia 
a la OECD, la pregunta por la competitividad y las oportunidades de comercio exterior 
de las Pymes resulta cada vez más relevante. En términos de competitividad y facilidad 
para hacer negocios, el informe Doing Business del Banco Mundial ubicó a Colombia en 
el puesto 34 entre 189 países del ranking mundial (usando cifras a junio de 2014). Esta 
es una posición satisfactoria para Colombia, pues ocupó el primer lugar en el ranking 
regional, seguido por Perú (35) y México (39) (ver Anif, 2014a).

La construcción de este ín-
dice del Banco Mundial 
considera diez áreas nor-
mativas, entre las cuales 

se encuentra un área dedicada 
a la facilidad para comercializar 
productos y servicios a través de 
las fronteras del país. Esta área 

impulsa la escalada en puestos 
de Colombia en el ranking, ya 
que, aunque la mejora es leve 
(Colombia pasó del puesto 95 
en 2014 al puesto 93 en 2015), 
es una de las cuatro áreas en las 
que mejora el país (ver Banco 
Mundial, 2014). 

Aunque los resultados que 
muestra el Doing Business 2015 
resultan alentadores en mate-
ria normativa, los resultados de 
la última medición de la Gran 
Encuesta Pyme (GEP) de Anif  
muestran que la actividad ex-
portadora de las Pymes no pa-
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A

rece responder a estas mejo-
ras normativas. Para el caso 
de los empresarios de los sec-
tores de industria y servicios, 
la proporción de empresas 
exportadoras se redujo en 
el primer semestre de 2014. 

El porcentaje de empresarios 
industriales que reportaron no 

exportar pasó del 74.6% duran-
te el primer semestre de 2013 al 

75% en el primer semestre de 2014. 
Por su parte, la proporción de em-

presarios del sector de servicios que re-
portaron no exportar pasó del 92.8% en 

2013-I al 96.4% en 2014-I.
Como veremos, aunque en el país se empie-

zan a ver mejoras a nivel normativo en mate-

Evolución histórica del comportamiento exportador 
del segmento Pyme

Como lo muestra el gráfico 
1, históricamente las Pymes no 
se han caracterizado por ser un 
segmento empresarial exporta-
dor. Aun así, a nivel sectorial 
se puede ver que las Pymes del 
sector industrial han sido más 
dadas a exportar que las Pymes 
del sector de servicios. Históri-
camente, en promedio, desde 
el primer semestre de 2008, el 
29% de las Pymes industriales 
ha exportado, mientras que 
este porcentaje solo alcanza el 
9.5% en el caso de las Pymes 
del sector servicios. 

ria de comercio exterior, aún 
existen obstáculos para que los 
empresarios del segmento em-
presarial de las pequeñas y me-
dianas empresas asuman una 
postura enfocada en aprovechar 
las ventajas derivadas de los 
acuerdos comerciales interna-
cionales. A continuación se pre-
senta un análisis de la dinámica 
exportadora del sector Pyme, las 
perspectivas asociadas a este y la 
posición relativa del país en ma-
teria de facilidad para practicar 
comercio transfronterizo. Para 
esto se toman los últimos resul-
tados de la GEP y del informe 
Doing Business 2015.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-II.

Gráfico 1.
Porcentaje de Pymes de los sectores de industria y servicios que 
exportan (%, 2008-I a 2014-I) 
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Actualidad Pyme

Pymes industriales

El comportamiento de las 
exportaciones del sector indus-
trial ha mostrado una importan-
te desaceleración entre el primer 
semestre de 2008 y el mismo 
semestre del año 2014. Así, en 
2008-I la proporción de empre-
sarios industriales del segmento 
Pyme que reportaron exportar 
durante ese período alcanzó el 
36%, mientras que esta propor-
ción ascendió solo al 25% en 
2014-I. Esta desaceleración se 
debe a: i) la crisis comercial con 
Venezuela; ii) los sobrecostos de 
transporte (hasta del 16%) ante 
la carencia de una infraestructu-
ra multimodal eficiente; y iii) los 
sobrecostos laborales que, aun-
que se redujeron por mandato 
de la Ley 1607 de 2012, alcan-
zan hasta el 46% del salario (ver 
Anif, 2014b).

El gráfico 2 muestra el com-
portamiento de las exportacio-
nes por tamaño empresarial 
para el sector industrial para el 
período 2012-I a 2014-I. Allí se 
observa que, en línea con los re-
sultados que muestra el gráfico 
1, el porcentaje de firmas ex-
portadoras tanto de pequeñas 
como de medianas empresas 
cae. Aquí es interesante ver que 
el porcentaje de empresas me-
dianas que exportan es más alto 
que el porcentaje de pequeñas 
empresas para el período 2012-
I a 2014-I. En promedio, el 
18.8% de las pequeñas empre-
sas exporta, mientras que esta 
proporción es del 40.7% para 
las medianas empresas. Esta di-
ferencia muestra que la media-
na empresa ha estado mucho 

bles de estos acuerdos comer-
ciales, en el 11.6% esperan que 
los impactos sean desfavorables 
y en el 22.8% esperan que no 
haya impacto. Para la peque-
ña empresa estos porcentajes 
son del 24.6%, el 16.1% y el 
24.8%, mostrando perspectivas 
más pesimistas respecto de los 
efectos de los acuerdos comer-
ciales firmados. 

más enfocada hacia la activi-
dad exportadora que la peque-
ña empresa, lo cual es consis-
tente con las expectativas que 
tienen estos empresarios sobre 
el impacto de los acuerdos co-
merciales sobre su volumen de 
ventas. La tabla 1 muestra que, 
para las medianas empresas, en 
el 28% de los casos los empre-
sarios esperan impactos favora-

La mediana empresa ha estado mucho más enfocada 
hacia la actividad exportadora que la pequeña empresa, 
lo cual es consistente con las expectativas que tienen 
estos empresarios sobre el impacto de los acuerdos 
comerciales sobre su volumen de ventas. 

Gráfico 2.
Pymes industriales que exportan por tamaño empresarial 
(%, 2012-I a 2014-I)
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-II.

Tabla 1.
Impacto esperado de los acuerdos comerciales firmados por parte de 
las Pymes de industria y servicios (%, 2014-II)

Favorable Desfavorable Incierto No habrá
impacto

Pequeña 24.6 16.1 34.5 24.8

Mediana 28.0 11.6 37.6 22.8

Pequeña 34.8 4.0 27.9 33.3

Mediana 23.7 7.9 38.2 30.3

Industria

Servicios

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-II.
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Pymes de servicios

A diferencia del comporta-
miento de la actividad exporta-
dora de las Pymes industriales 
entre el primer semestre de 2008 
y el mismo período para 2014, 
el porcentaje de Pymes de ser-
vicios que exportan mostró una 
pronunciada desaceleración que 
inició en el primer semestre de 
2011. Durante dicho período, el 
porcentaje de Pymes que expor-
taron pasó de alcanzar el 12.9% 
a llegar al 7.2% al siguiente año, 
seguido por una caída hasta el 
7.2% en 2013-I y, finalmente, al 
3.6% observado en 2014-I. Este 
suceso puede explicarse princi-
palmente por los problemas de 
competencia que reporta este 
sector. Los encuestados han ma-
nifestado que su principal pro-
blema es el alto nivel de compe-
tencia al que se enfrentan desde 
el primer semestre de 2011 (un 
29% de los encuestados en 2011-
I, un 31% en 2012-I, un 28% en 
2013-I y un 32% en 2014-I). 

El gráfico 3 mues-
tra cómo ha variado la 
actividad exportadora 
reportada para las pe-
queñas y medianas em-
presas del sector servi-
cios. A diferencia del 
sector industrial, el por-
centaje de empresas, 
tanto pequeñas como 
medianas, que expor-
tan no muestra grandes 
diferencias en 2014-I. 
Sin embargo, el grá-
fico 3 muestra que el 
porcentaje de empresas 
medianas cayó de for-
ma más pronunciada 

que el porcentaje de empresas 
pequeñas que exportaron entre 
2012-I y 2014-I. Mientras que 
las empresas pequeñas del sec-
tor servicios reportaron expor-
tar en el 10.1% de los casos en 
2012-I, este porcentaje se redujo 
al 7.1% en 2013-I y luego con-
tinuó cayendo hasta el 3.3% en 
2014-I. Estos valores fueron del 
16.5%, el 7.9% y el 3.9% para 
las empresas medianas. 

Esta aceleración en la reduc-
ción de la proporción de empre-
sas medianas que exportan pue-
de explicarse por el pesimismo 
de los empresarios de este tipo 
de firmas respecto a los efectos 
de los acuerdos comerciales que 
ha venido firmando el Gobier-
no Nacional. Como lo muestra 
la tabla 1, la proporción de em-
presarios de medianas empresas 
que esperan que los efectos de los 
acuerdos comerciales sean favo-
rables es menor que la propor-
ción de empresarios de peque-

ñas firmas (23.7% vs. 34.8%). 
Lo anterior también se observa 
para las expectativas que consi-
deran que no habrá efectos de 
los acuerdos comerciales (30.3% 
empresas medianas vs. 33.3% 
empresas pequeñas) y sobre los 
efectos inciertos sobre las ventas 
(38.2% empresas medianas vs. 
27.9% empresas pequeñas). En 
línea con esto, la proporción de 
empresarios de medianas empre-
sas que tienen expectativas desfa-
vorables respecto a los efectos de 
los acuerdos comerciales es ma-
yor que la proporción de peque-
ños empresarios con estas mis-
mas expectativas (7.9% vs. 4%).

Como se muestra en to-
da la sección, la actividad 
exportadora del segmento 
Pyme se ha desacelerado en 
el período considerado entre 
2008-I y 2014-I. Por un lado, 
los empresarios industriales del 
segmento se han enfrentado a 
problemas coyunturales como 

la crisis comercial con 
Venezuela, así como a 
problemas de carácter 
estructural, como el 
déficit de infraestruc-
tura y los altos costos 
salariales. A nivel del 
tamaño empresarial, 
la actividad exporta-
dora de las pequeñas 
empresas industria-
les es menor a la de 
las empresas media-
nas del mismo sector 
para el período entre 
2012-I y 2014-I. Esto 
se debió al optimismo 
de los empresarios de 

Gráfico 3.
Pymes de servicios que exportan por tamaño empresarial
(%, 2012-I a 2014-I)
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A
las empresas medianas sobre 
los efectos de los acuerdos co-
merciales. Por otro lado, los 
empresarios Pyme del sector 
servicios no parecieron verse 
tan afectados por la crisis vene-
zolana, pero sí por problemas 

Perspectivas del empresariado Pyme sobre la actividad 
exportadora para el segundo semestre de 2014

Las perspectivas sobre la ac-
tividad exportadora de los em-
presarios Pyme de los sectores 
de industria y servicios para el 
segundo semestre de 2014 son 
bastante favorables. En pro-
medio, el 13.1% de los empre-
sarios Pyme de los sectores de 
industria y servicios espera un 
incremento en sus exportacio-
nes durante el segundo semes-
tre de 2014. Como lo muestra 
el gráfico 4, para ambos secto-
res, las expectativas sobre los 

niveles de exportaciones crecie-
ron en el período entre 2013-II 
y 2014-II. 

El sector servicios fue el que 
mostró una mejora más notable 
en sus expectativas. Esto se de-
bió a que la proporción de em-
presarios que afirmaron esperar 
que sus exportaciones aumenta-
ran pasó del 2% en 2013-II al 
12% en 2014-II. También fue 
posible observar una reducción 
de la proporción de empresarios 
que esperan una estabilización 

de sus volúmenes de exporta-
ción (5% para 2013-II vs. 3% 
para 2014-II) así como una es-
tabilidad en la proporción de 
empresarios que esperan una 
reducción de sus volúmenes de 
exportaciones (1% para 2013-II 
y para 2014-II).

Por su parte, las expectativas 
de los empresarios Pyme del 
sector industrial presentaron 
un comportamiento favorable, 
ya que se recuperaron frente a 
la caída del período entre 2012-
II y 2013-II (-4pp). El 14% de 
los empresarios del sector in-
dustrial espera un incremento 
de sus exportaciones en 2014-
II, lo cual implica un aumento 
en 5pp frente a lo observado un 
año atrás. Adicional a esto, la 
proporción de empresarios que 
esperan que sus niveles de ex-
portación se mantengan iguales 
presentó un ligero aumento en 
3pp (12% en 2013-II al 15% 
en 2014-II) y la proporción que 
espera que se reduzcan se man-
tuvo constante (3% en 2013-II 
y 2014-II). 

La mejora de estas expecta-
tivas puede explicarse por dos 
hechos puntuales: i) el aumento 
en la tasa de cambio ($/dólar), 
y ii) una mejora en el desempe-
ño económico de los sectores de 

de competencia. Respecto al ta-
maño empresarial, la actividad 
exportadora de las pequeñas 
y medianas empresas fue muy 
similar para 2014-I. Sin embar-
go, se observó una reducción 
de la actividad exportadora 

de las medianas empresas en 
2012-I y 2013-I, lo cual se ex-
plica por el alto pesimismo de 
estos empresarios respecto a los 
efectos de los acuerdos comer-
ciales sobre su desempeño en el 
área de ventas. 

Gráfico 4.
Perspectivas sobre las exportaciones de los empresarios Pyme de los 
sectores de industria y servicios (%, 2012-II a 2014-II)
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industria y servicios durante el 
primer semestre de 2014. La 
devaluación del peso, que ha 
llevado a una tasa de cambio 
cercana a los $2.300, representa 
importantes oportunidades de 
competitividad para los sectores 
de industria y servicios, debido 
al abaratamiento de sus pro-
ductos en términos relativos a 
nivel internacional. En cuanto 
al desempeño de los sectores a 
nivel macroeconómico, la in-
dustria logró mostrar un com-
portamiento favorable al crecer 
a una tasa del 0.9% en los pri-
mero seis meses de 2014, cifra 
superior en 2.7pp a lo observa-
do un año atrás. Asimismo, el 
sector de servicios mostró un 
comportamiento favorable al 
crecer en promedio 0.75pp por 
encima de lo observado un año 
atrás (4.3% en el primer semes-
tre del año 2013).

Resultados de Colombia en el Doing 
Business 2015: comercio transfronterizo

La importancia de condi-
ciones que faciliten el comercio 
transfronterizo es alta en la me-
dida en que promueve el creci-
miento de las Pymes, las cuales 
a su vez se consideran la espi-
na dorsal de las economías. La 
tabla 2 muestra las característi-
cas desagregadas que permiten 
determinar el ranking para el 
área de comercio transfronteri-
zo. Estos resultados se reportan 
para Panamá, Chile, México, 
Perú, Colombia, América Lati-
na y El Caribe, y la OECD. 

Colombia se ubica en el 
puesto 93 respecto a los 189 paí-
ses incluidos en el estudio y en 
el puesto 20 entre los países de 

América Latina y El Caribe, su-
perado por Panamá, Chile, Mé-
xico y Perú. Esto se debe a los 
diferenciales encontrados en el 
costo de exportación y en la du-
ración del transporte terrestre. 

Al comparar el costo de ex-
portación medido en dólares 
por contenedor, se puede ver 
que Colombia es el país con el 
costo más alto (US$2.355), ci-
fra que alcanza a ser 3.5 veces 
el costo en Panamá, 2.6 veces 
el costo en Chile y Perú, y 1.6 
veces el costo en México. Si se 
compara este costo con lo ob-
servado para la región y para 
la OECD, el costo de exportar 
alcanza a ser 1.8 veces lo ob-

Tabla 2.
Resultados para el área de comercio transfronterizo del informe Doing Business 2015, países seleccionados

Indicador

Ranking comercio transfronterizo

OECD

Naturaleza de los procedimientos
para exportar 

Panamá

9

Duración 
(días)

Chile

40

México

44

Perú

55

Colombia

93

Ranking comercio transfronterizo
(América Latina y El Caribe) 1 3 4 6 20

América Latina 
y el Caribe 

Documentos para exportar
(número) 43 5 4 5 4 6

Tiempo para exportar 
(días) 10.510 15 11 12 14 16.8

Costo de exportar 
(US$ por contenedor) 1.080.3665 910 1.450.0 890 2.355.0 1.299.1

Costo Total América Latina  
(US$)

Preparación de los documentos 5 7 5 5 5

Inspecciones y aprobaciones 
de aduanas 1 2 2 2 2

Manejo en puertos y terminales 1 3 2 3 3

Transporte terrestre 3 3 2 2 4

Totales 10 15 11 12 14

300

350

170

1.535

2.355

Fuente: elaboración Anif con base en Banco Mundial , 2015.Doing Business
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do semestre de 2014, estas fueron favorables, 
en especial las de los empresarios del sector 
servicios. Para este sector el incremento en el 
porcentaje de encuestados que esperan que su 
actividad exportadora mejore fue de 10pp. En 
el caso de los empresarios del sector industrial, 
el incremento en la proporción de encuestados 
que esperan aumentos en su volumen de expor-
tación fue de 5pp. La mejora en las expectati-
vas se atribuye principalmente a: i) el aumento 
en la tasa de cambio, y ii) el buen comporta-
miento de los sectores de industria y servicios 
a nivel macro en el primer semestre de 2014. 

Las principales razones a las cuales se les atri-
buye la baja actividad exportadora en el primer 
semestre de 2014 tienen que ver especialmente 
con los problemas de infraestructura y los costos 
de transporte para el sector industrial, y con la 
alta competencia que enfrenta el sector servicios. 
Ambas condiciones limitan el aprovechamiento 
de las oportunidades que han abierto los dife-
rentes acuerdos comerciales. Dado esto, existe 
la urgente necesidad de mejorar las condiciones 
que enfrentan estas empresas, para que no solo 
se preocupen por sobrevivir en el mercado más 
competido que abren estos acuerdos comercia-
les, sino que prosperen en estos. 

servado en la región y 2.2 veces el costo para los 
países de la OECD. 

Ahora, la duración del transporte terrestre en 
Colombia es de 4 días, mientras que en países como 
Perú y México el transporte alcanza los 2 días. Res-
pecto a Panamá y Chile, la diferencia es de un día 
menos. Lo anterior hace evidente el problema en 

Conclusiones
A lo largo de este artículo se muestra que 

un muy bajo número de Pymes de los sectores 
de industria y servicios exporta sus productos y 
servicios. Por un lado, el 25% de las Pymes in-
dustriales reportó exportar sus bienes durante el 
primer semestre de 2014, cifra inferior en 3.1pp 
al dato observado dos años atrás y 5.7pp por de-
bajo del promedio histórico. Por otro lado, solo 
el 3.4% de las Pymes del sector servicios reportó 
exportar en 2014-I, porcentaje inferior en 3.7pp 
a lo observado un año atrás y 7.8pp por debajo 
del promedio histórico. Para ambos sectores las 
proporciones reportadas durante 2014-I fueron 
las más bajas observadas en la historia de la GEP.

A nivel de tamaño empresarial se observaron 
diferencias respecto a las expectativas que tienen 
los empresarios sobre los efectos de los acuerdos 
comerciales firmados por el Gobierno Nacional. 
Los empresarios de las firmas industriales media-
nas se mostraron mucho más optimistas que las 
pequeñas firmas del mismo sector. En el caso del 
sector servicios sucedió lo contrario. Los empre-
sarios Pyme de las firmas medianas se mostraron 
mucho menos optimistas que las pequeñas firmas 
sobre los efectos de los acuerdos comerciales.

En materia de las expectativas de la activi-
dad exportadora de los sectores para el segun-
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términos del costo de transporte que enfrentan las 
Pymes industriales.

En suma, las dificultades en materia de costos de 
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La política comercial también juega un papel crucial en
la competitividad del país

Hace ocho años el Sistema Nacional de 
Competitividad e Innovación se fijó como 
meta convertir a Colombia en la tercera 
economía más competitiva de América 
Latina en el año 2032, con base en unas 
exportaciones de bienes y servicios de alto 
valor agregado e innovación. Sin embargo, 
hasta el momento el panorama no es el 
más alentador, en particular con respecto 
al nivel de las exportaciones y a su grado 
de diversificación y de sofisticación.

Hay múltiples factores que explican esta 
situación, tales como la falta de una po-
lítica de desarrollo productivo (política 
industrial moderna) que busque generar 

una oferta exportable diversificada y sofisticada1; 
la debilidad de la política de ciencia, tecnología 

 *Los autores son en su orden: Vicepresidente, Consejo Privado de Competitividad e Investigadora Asociada, Consejo Privado de Competitivi-
dad. E-mail: mllinas@compite.com.co
1Para más detalle sobre este tema, ver propuesta de Política de Desarrollo Productivo para Colombia, Consejo Privado de Competitividad 
(2014b).

Por: Marco A. Llinás Vargas y
Clara P. Martín Castro *

Libertad y Orden
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2Hoy se encuentran vigentes siete TLCs: México, Chile, Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), Canadá, Estados Unidos, 
Unión Europea y el de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia). Está ratificado Corea del 
Sur y firmados y pendientes de ratificación Costa Rica, Panamá e Israel. Se encuentran en proceso de negociación Alianza Pacífico y Japón. 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3El indicador de apertura comercial mide la relación de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB.
4Fuente: Dane.
5Para un mayor detalle sobre fallas de coordinación ver propuesta de Política de Desarrollo Productivo para Colombia, Consejo Privado de 
Competitividad (2014b).

Nivel de inserción de la economía colombiana 
en la economía mundial

A pesar del incremento en 
el número de Tratados de Libre 
Comercio (TLCs)2 y de las con-
sabidas críticas que estos des-
piertan, la economía colombia-
na continúa siendo una de las 
más cerradas frente a los están-
dares internacionales. Aunque 
durante los últimos años Co-
lombia ha registrado un incre-
mento en el nivel de exportacio-
nes e importaciones per cápita, 
este sigue siendo bastante bajo. 
Por ejemplo, para el período 
2005-2013, entre 14 países de 
América Latina Colombia ocu-
pó el puesto 9 en exportacio-
nes per cápita y el 11 en impor-
taciones per cápita. Lo mismo 
indica el último Reporte Glo-
bal de Competitividad del Foro 
Económico Mundial (WEF, por 
sus siglas en inglés), el cual ubi-
có al país en el lugar 139 en-
tre 144 en importaciones como 
porcentaje del PIB.

Los resultados del indicador 
de apertura comercial también 
corroboran esta situación.3 
Luego de más de dos décadas 
de haber iniciado el proceso 
de inserción internacional, el 
grado de apertura de la econo-
mía colombiana sigue siendo 
bastante bajo. Mientras que en 
1991 estaba alrededor del 29%, 
en 2013 fue apenas del 32.2%.4 
En América Latina, después de 
Brasil, Argentina y Panamá, 
Colombia registra el menor 
grado de apertura comercial.

A pesar del proceso acelera-
do en la negociación y la firma 
de diferentes TLCs, el acceso a 
estos mercados no ha sido sufi-
cientemente aprovechado de-
bido a una serie de debilidades 
en la política comercial del país. 
En primer lugar, ha habido una 
incapacidad del país para lograr 
“acceso real” a estos mercados, 
sorteando restricciones de ca-

rácter no arancelario, como son 
medidas sanitarias y fitosanita-
rias (MSF), normas de origen y 
obstáculos técnicos al comercio 
(OTC), las cuales se convier-
ten en fallas de coordinación5 
que restringen la viabilidad y el 
surgimiento de sectores produc-
tivos. Si bien muchas veces se 
tiende a culpar a los mercados 
receptores por la existencia de 
estas trabas, la responsabilidad 
de acceder a estos mercados de-
pende en gran medida de una 
agenda de índole nacional. Tal 
es el caso de muchos productos 
agropecuarios y agroindustria-
les, donde siempre se ha dicho 
que el país tiene ventajas com-
parativas latentes. Por ejemplo, 
en el caso de la carne, el mer-
cado de Estados Unidos exige 
ciertos estándares de sanidad 
animal, inocuidad y trazabili-
dad que el país no cumple a ca-
balidad (ver Recuadro).

e innovación; los rezagos en 
materia de infraestructura, 
transporte y logística; el boom 
minero-energético; la aprecia-
ción del peso, entre otros. Sin 
embargo, más allá de los an-
teriores factores, la política co-
mercial también ha jugado un 
papel fundamental.

A pesar del incremento en el número de Tratados 
de Libre Comercio (TLCs) y de las consabidas críti-
cas que estos despiertan, la economía colombiana 
continúa siendo una de las más cerradas frente a 
los estándares internacionales. 
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Recuadro: 

AGENDA DE ADMISIBILIDAD DE CARNE BOVINA EN ESTADOS UNIDOS

De cara a los acuerdos comerciales firmados por Colombia, la exportación de carne bovina representa una gran 
oportunidad para el sector agrícola. Sin embargo, para que este producto pueda acceder a ciertos mercados, es necesario 
que cumpla con una serie de requerimientos específicos.

Por ejemplo, Estados Unidos exige requisitos en materia de sanidad animal, obligando a liberar de enfermedades 
–como fiebre aftosa y brucelosis– el hato ganadero de donde proviene la carne.6 Igualmente, este país exige requisitos de 
equivalencia sanitaria, es decir, poder garantizarle a la autoridad americana que el sistema de inocuidad colombiano 
asegura el mismo nivel de riesgo que el sistema americano.7 Cumplir con dichos estándares conlleva la necesidad de esta-
blecer una agenda, donde la articulación entre instituciones públicas de ambos países juega un rol fundamental, así como 
el trabajo conjunto con el sector privado.

Con el fin de iniciar esta agenda, luego de aprobarse el TLC con Estados Unidos se expidió el Decreto 1500 de 
2007, cuyo objeto fue establecer un sistema de inspección, vigilancia y control de la carne y sus productos, así como re-
quisitos sanitarios y de inocuidad. No obstante, dicho Decreto ha sufrido una serie de modificaciones y postergaciones en 
su implementación. En 2012, una vez entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, se conformó un grupo de trabajo 
interinstitucional para definir la estrategia de admisibilidad sanitaria de la carne bovina y sus productos.8 Como resultado 
de esta labor, existe un cronograma de trabajo concertado, el cual estableció como meta empezar a exportar carne a ese país 
en 2016.9 Esta agenda ha implicado el fortalecimiento institucional y presupuestal tanto del Invima como del ICA y la 
creación de la figura de un agregado comercial en Washington, D.C., el cual ha sido clave en los procesos de coordinación 
entre las autoridades sanitarias colombianas y sus contrapartes en ese país.

Son muchos los pasos que hacen falta para lograr un acceso real al mercado de este país. En el caso de sanidad animal 
es fundamental, por ejemplo, que Colombia logre controlar la movilización ilegal de ganado proveniente de las zonas de 
frontera, en particular de Venezuela. Para esto el ICA debe poner en marcha en el corto plazo el Sistema de Información 
Ganadera (SIGMA), que implica, entre otros, fortalecer los puntos de control en carretera, para lo cual es clave contar 
con recursos suficientes que permitan agilizar el trámite del proceso de reestructuración institucional en el que se viene 
trabajando.

Con respecto al proceso de equivalencia sanitaria, existen tres fases secuenciales para cumplir con los requerimientos 
exigidos por Estados Unidos: análisis normativo del sistema de inocuidad, auditoría a dicho sistema y proceso regulatorio. 
Para culminar la fase de análisis normativo del sistema de inocuidad es clave avanzar en el cumplimiento de los estánda-
res previstos en el Decreto 1500 y sus posteriores modificaciones, con el propósito de asegurar que las plantas cumplan con 
los requerimientos de infraestructura y procesos exigidos para lograr exportar en 2016. Adicionalmente, es fundamental 
continuar con las fases de auditoría del sistema de inocuidad y el proceso regulatorio.

También es necesario avanzar en materia de trazabilidad del producto, es decir, poder contar con información desde 
el nacimiento del bovino hasta que el producto llega al consumidor final. Dicho aspecto es clave no solo para acceder al 
mercado de Estados Unidos, sino también al de la Unión Europea, Corea y Japón. Esto implica un trabajo articulado 
entre el ICA y el Invima durante todos los eslabones de producción.

El reto que tiene Colombia para lograr exportar carne bovina es enorme y ejemplifica la complejidad que puede haber 
detrás de la resolución de fallas de coordinación para la oferta exportable del país. Es por ello que se ha insistido en la 
necesidad de priorizar la agenda de admisibilidad en mercados internacionales en línea con las apuestas del país en el 
marco de su política de desarrollo productivo.

6Las entidades encargadas de esto en Colombia y Estados Unidos son el ICA y el Animal and Plant Health Inspection Service 
(APHIS), respectivamente.
7La entidad a cargo de esto en Estados Unidos es el Food Safety and Inspection Service (FSIS) y en Colombia el Invima.
8Dicho grupo está conformado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
ICA, el Invima y el DNP.
9Como referente internacional, Chile duró cuatro años para poder exportar este producto, luego de la entrada en vigencia de su 
TLC con Estados Unidos.
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Frente a esta situación, el 
país ha establecido una agenda 
de admisibilidad para el apro-
vechamiento de los TLCs. Si 
bien inicialmente esta agen-
da fue liderada por la Oficina 
para el Aprovechamiento del 
TLCs con Estados Unidos, fue 
ampliada para todos los TLCs 
y actualmente se encuentra 
bajo la coordinación del Cen-
tro para el Aprovechamien-
to de Acuerdos Comerciales. 
Producto de este trabajo, se ha 
establecido una serie de agen-
das sectoriales que identifican 
acciones a implementar para 
superar este tipo de barreras.10 
Estas agendas cuentan con un 
cronograma establecido y en-
tidades responsables, y algunas 
muestran ya avances.

En segundo lugar, aunque 
el país ha venido reduciendo 
gradualmente su tasa arance-
laria promedio –mientras que 
en 1991 era en promedio del 
12%, en 2013 era del 6.3%–, 
aún persisten altos grados de 
protección para algunos secto-
res. Durante los últimos años, 
además de las disminuciones 
derivadas de los TLCs, se reali-
zó un gran esfuerzo por reducir 
la tasa arancelaria con la Re-
forma Estructural Arancelaria 
(REA) de 201011 y su modifi-
cación a principios de 2011.12 
Otro esfuerzo fue la amplia-
ción por dos años del arancel 
del 0% para materias primas y 

bienes de capital no producidos 
en el país.13 A pesar de estos es-
fuerzos, de acuerdo con el últi-
mo reporte del WEF, Colombia 
ocupó el lugar 119 entre 144 en 
prevalencia de barreras comer-
ciales y el puesto 82 en materia 
de tasa promedio arancelaria. 
Esta situación se debe, en par-
te, a que en el país aún persis-
ten muchos sectores altamente 
protegidos. Esta protección se 
manifiesta en tasas arancelarias 
bastante altas como, por ejem-
plo, en el caso del sector lácteo, 
cuyo arancel nominal para al-
gunos productos es superior al 
90%. Una situación parecida 
sucede para productos como 
arroz y carne, cuyas tasas no-
minales son del 80%. Asimis-
mo, el arancel para vehículos 
importados equivale al 35%. 

Más allá de las protecciones 
arancelarias, evidencia recien-
te sugiere que a medida que se 
ha venido reduciendo el nivel 
de aranceles en el país, se ha 
venido incrementando la utili-
zación de medidas no arancela-
rias –tales como MSF y OTC– 
como mecanismos subrepticios 
de protección.14

Además de los efectos nega-
tivos que tiene esta mayor pro-
tección sobre la inserción de la 
economía en el mercado inter-
nacional15 y de la transferencia 
de renta que esta protección 
representa de los consumido-
res colombianos a los produc-
tores, se termina afectando la 
competitividad de los sectores 
al aislarlos artificialmente de 
la competencia, al igual que 
se perjudica la competitividad 
de los sectores que usan estos 
productos como insumos. Lo 
anterior eleva los precios inter-
nos de los productos, estimula 
el contrabando y termina afec-
tando la calidad de los mismos 
en la medida en que no hay in-
centivos para innovar.

En tercer lugar, si bien Co-
lombia ha hecho esfuerzos 
por diversificar los destinos 
de exportación, la concentra-
ción aún es bastante elevada. 
Esta situación se evidencia al 
comparar la diversificación de 
destinos de las exportaciones 
colombianas frente al con-
texto internacional. En 2013, 

10Estas agendas se han identificado para los sectores: agropecuario; agroindustrial; textiles y confecciones; cuero, calzado y marroquine-
ría; cosméticos y productos de aseo; electrodomésticos; metalmecánica y maquinaria; vehículos y partes; y minerales no metálicos.
11Mediante los Decretos 4114 y 4115 de 2010 fue reglamentada la REA.
12Para mayor detalle, ver Informe Nacional de Competitividad 2012-2013.
13Decreto 1755 de 2013.
14Ver García et al. (2014).
15De acuerdo con el famoso teorema de simetría de Lerner, bajo ciertas circunstancias, un impuesto a las importaciones tiene el mismo 
efecto que un impuesto a las exportaciones (Lerner, 1936). Por lo tanto, una mayor protección frente a importaciones termina limitando 
la capacidad de exportar de un país.

De acuerdo con el último 
reporte del WEF, Colom-
bia ocupó el lugar 119 
entre 144 en prevalencia 
de barreras comerciales 
y el puesto 82 en materia 
de tasa promedio aran-
celaria. Esta situación se 
debe, en parte, a que en 
el país aún persisten mu-
chos sectores altamente 
protegidos. 
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Colombia, después de México, fue el país que 
registró el mayor grado de concentración con 
relación a otros países de referencia (gráfico 1).

Nivel de sofisticación y 
diversificación de 
las exportaciones

A la poca inserción de la economía colombia-
na en el contexto internacional se suma –a mane-
ra de causa, pero también de resultado– la baja 
diversificación y sofisticación de la oferta exporta-
ble. Contrario a avanzar hacia una mayor diver-
sificación, la oferta exportadora del país está cada 
vez más concentrada en un grupo limitado de 
productos. Mientras que en 2001 cinco produc-
tos16 representaban el 47.1% de las exportaciones 
colombianas, en 2013 estos mismos cinco produc-
tos participaron con el 71.8% del total exportado. 
Esta situación contrasta con el conjunto de países 
de referencia en donde, inclusive, los países con 
mayor concentración después de Colombia (Chile 
y Perú) tienen casi 20 puntos porcentuales menos 
en este indicador de diversificación (gráfico 2). 
Peor aún, no solo la canasta exportadora colom-
biana se ha venido concentrando en un pequeño 
conjunto de productos, sino que la capacidad del 
país para “saltar” a producir (o “descubrir”) nue-
vos bienes y servicios ha venido decayendo. Esto 
lo evidencia la caída en los últimos diez años en 
el número de subpartidas nuevas exportadas por 
año (gráfico 3).

En materia de sofisticación de las exporta-
ciones, el panorama no es más alentador e, in-
cluso, ha venido deteriorándose durante los últi-
mos años. Las exportaciones colombianas en su 
gran mayoría están concentradas en productos 
primarios basados en recursos naturales. Mien-
tras que en 2001 estos productos representaron 
el 61.4% de las exportaciones totales, en 2013 
–a raíz del reciente boom minero-energético– re-
presentaron el 83.3% (gráfico 4). En el contexto 
internacional, en 2013 Colombia presentó una 
de las canastas exportables menos sofisticadas 

16Petróleo, carbón, oro, café y flores ornamentales.

Gráfico 1.
Índice de concentración de los destinos de las 
exportaciones de los países de referencia, 2013
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Nota: para medir el grado de diversificación de los destinos de las exportaciones 
se utilizó el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) como indicador de concentra-
ción. Un menor valor significa una mayor diversificación de los destinos de 
exportación, mientras que un mayor valor implica lo contrario. 
Fuente: cálculos Consejo Privado de Competitividad con base en Banco Mundial.

Gráfico 2.
Participación de los cinco primeros productos de la ca- 
nasta exportadora de Colombia con respecto a países 
de referencia, 2013 (%)

Fuente: Comtrade.
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Gráfico 3.
Número de subpartidas nuevas exportadas por 
Colombia, 2000-2013

Fuente: cálculos Consejo Privado de Competitividad con base en Comtrade.

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 



A

20 Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

con respecto a países de refe-
rencia, solo por encima de Chi-
le y Perú (gráfico 5).

Nuevamente, además de 
otros factores, la política comer-
cial explica en parte la incapa-
cidad del país de generar un 
mayor nivel de diversificación 
y sofisticación de esta oferta. 
En algunos casos la estructura 
arancelaria de la economía ha 
ocasionado distorsiones en los 
incentivos para la agregación 
de valor. Muchas materias pri-
mas han gozado de elevados 
aranceles, lo que ha dado ori-
gen a protecciones efectivas 
negativas para algunas ramas 
(Torres & Romero, 2011).17

Asimismo, la política comer-
cial no ha estado alineada con 
los esfuerzos en materia de po-
lítica de desarrollo producti-
vo que viene haciendo el país. 
Uno de estos esfuerzos es el 
Programa de Transformación 
Productiva (PTP) del Ministe-
rio de Comercio, Industria y 
Turismo, el cual se ha fijado co-
mo propósito convertir 20 sec-
tores de la economía en sectores 
de talla mundial. Otro de ellos 
es el programa Rutas Com-
petitivas de Innpulsa, a través 
del cual se están desarrollando 
más de 36 iniciativas cluster en 
más de 18 departamentos del 
país. Más allá de que el país no 
ha alineado sus esfuerzos pa-
ra buscar “acceso real” a estas 
apuestas productivas, la política 
comercial no ha sido coherente 
con los esfuerzos sobre algunos 

17Una protección efectiva negativa se genera cuando un bien final a lo largo de una cadena productiva tiene un arancel que no compen-
sa los mayores aranceles que puedan tener los insumos requeridos para la producción de dicho bien. Por lo tanto, no solo queda el bien 
sin protección alguna frente a la competencia internacional, sino que queda con una protección negativa que castiga la agregación de 
valor en la cadena.
18Para mayor detalle, ver Informe Nacional de Competitividad 2012-2013.

de estos sectores. Por ejemplo, 
mientras que se esperaría que 
estos sectores pudieran adqui-
rir sus insumos y bienes de ca-
pital a precios competitivos, 
algunos sectores deben adqui-
rir insumos que presentan altos 

grados de protección. Más aún, 
varios bienes finales de sectores 
bajo el PTP presentan protec-
ciones efectivas negativas en la 
medida en que sus insumos tie-
nen mayores aranceles que los 
de ellos.18

Gráfico 4.
Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica 2001-2013 (%)

Fuente: cálculos Consejo Privado de Competitividad con base en UNCTAD.
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Gráfico 5.
Exportaciones según intensidad tecnológica de los países seleccionados, 
2013

Fuente: cálculos Consejo Privado de Competitividad con base en UNCTAD.
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Algunas recomendaciones

En este mismo sentido, se 
propone que el país profundice 
su estrategia de “diplomacia” 
de admisibilidad (en materia 
de MSF y OTC) y se definan 
agendas de trabajo entre las 
autoridades competentes de 
Colombia y los mercados re-
ceptores, en particular sobre 
las apuestas del país en el mar-
co de la política de desarrollo 
productivo. Se recomienda 
que las oficinas comerciales de 
Colombia en los países destino 
muevan los procesos con las 
autoridades competentes de 
estos países, tal como se viene 
haciendo para el caso de Esta-
dos Unidos.

Todo lo anterior deberá ir 
acompañado de un fortaleci-
miento de las capacidades ins-
titucionales y regulatorias de 
entidades relevantes en estos te-
mas, de manera que se exija y se 
pueda verificar el cumplimiento 
de estándares más altos. Solo así́ 
se podrá́ incentivar la inversión 
por parte del sector privado en 
la adecuación de plantas y pro-
cesos, con el fin de cumplir con 
normas más exigentes.

En materia de promoción 
de exportaciones, se propo-
nen dos líneas de acción. En 
primer lugar, se recomien-
da diseñar e implementar un 
instrumento para abordar los 
problemas de externalidad 
de información asociados al 
“autodescubrimiento”. En lí-
nea con la propuesta de Stein 
(2012), este instrumento debe-
ría apuntar a compensar por 
los costos y riesgos que asume 
el pionero exportador, al tiem-
po que incentiva la difusión del 
conocimiento de manera que se 
incremente el número de segui-
dores. En este sentido, se pro-
pone diseñar un instrumento 
que compense al pionero ex-
portador de nuevas partidas 
arancelarias proporcionalmen-
te a las exportaciones de sus 
seguidores. De acuerdo con el 
mismo autor, este apoyo no tie-
ne que ser cuantioso y podría 
ser del orden del 2% de las ex-
portaciones de los seguidores.19

En segundo lugar, se reco-
mienda que el trabajo de Pro-
Colombia en materia de pro-
moción de exportaciones se 
articule con la política de de-
sarrollo productivo y focalice 
esfuerzos sobre las apuestas en 
el marco de esta política.

En cuanto al nivel de los 
aranceles, si bien el país ha 
logrado reducir gradualmente 
la tasa promedio arancelaria, 
aún persiste un alto grado de 
dispersión, que en algunos 

Se propone que el país sea 
estratégico al momento de de-
finir y trabajar sus agendas de 
admisibilidad. En este sentido, 
entidades y actores como el 
ICA, el Invima, el Centro de 
Aprovechamiento de Acuerdos 
Comerciales, el Subsistema 
Nacional de Calidad, el Insti-
tuto Nacional de Metrología, 
el Icontec, entre otros, deben 
focalizar sus esfuerzos en ma-
teria de agendas de admisibi-
lidad en mercados internacio-
nales sobre las apuestas del 
país –tanto aquellas del nivel 
nacional como del nivel local 
o regional– en el marco de su 
política de desarrollo produc-
tivo. Con esto no se quiere 
decir que estas entidades no 
trabajen en sectores o activi-
dades económicas por fuera 
de este conjunto de apuestas 
o en su desarrollo institucio-
nal y regulatorio de manera 
general, pero sí que dispongan 
de recursos adicionales para 
acelerar la implementación 
de agendas relacionadas a las 
apuestas bajo la política de de-
sarrollo productivo del país.

19Para mayor detalle ver BID (2014).

Se recomienda que el trabajo de ProColombia en 
materia de promoción de exportaciones se articu-
le con la política de desarrollo productivo y foca-
lice esfuerzos sobre las apuestas en el marco de 
esta política.
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casos ha llegado a generar protecciones efectivas 
negativas para varios sectores. Por lo tanto, se 
recomienda al DNP, en conjunto con el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, estudiar 
la posibilidad de implementar una estructura 
arancelaria plana, con el fin de eliminar la 
sobreprotección que existe para algunos sectores 
y las protecciones efectivas negativas que se están 
generando en otros. Un esquema de este tipo 
podría contribuir a la reducción del sesgo antiex-
portador, en la medida en que no se restringiría la 
producción de bienes particulares, permitiendo 
la especialización de acuerdo con las ventajas 
comparativas del país y con los esfuerzos en el 
marco de la política de desarrollo productivo.

Mientras tanto, habría que asegurar que, 
como mínimo, los sectores a los que el país le está 
apostando en el marco de la política de desarro-
llo productivo puedan adquirir a precios compe-
titivos los insumos y bienes de capital necesarios 
para su producción. En este sentido, se recomien-
da que estos tengan un arancel igual o cercano 
a cero de forma permanente y que no se vean 
afectados por la existencia de mecanismos que 
perjudiquen la libre competencia.20

Adicionalmente, se requiere coordinar la 
política comercial con la política de desarrollo 
productivo para que, por un lado, la oferta ex-
portable que busque generar esta política pueda 
aprovechar los mercados bajo los acuerdos co-
merciales que el país ha venido –y deberá con-
tinuar– negociando. Por otro lado, para que en 
las negociaciones comerciales a futuro se tengan 

las apuestas del país en el marco de la política de 
desarrollo productivo al momento de negociar.

Por último, vale la pena anotar aquí que el país 
no se puede dar por satisfecho con los avances lo-
grados hasta el momento en materia de acuerdos 
comerciales, por lo que deberá seguir buscando 
nuevas posibilidades de acuerdos que definan reglas 
estables para el acceso de la oferta exportable co-
lombiana. En particular, el país debería mirar hacia 
Asia, buscando profundizar sus relaciones comer-
ciales con países como China e India, y enrolarse 
en acuerdos actualmente bajo negociación, como 
el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica 
(TPP por sus siglas en inglés), además de aprove-
char la oportunidad que en este sentido representa 
la Alianza del Pacífico.

20Como, por ejemplo, los Fondos de Estabilización de Precios utilizados en el marco de la política agropecuaria. 
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La participación en 
cadenas de producción global: 
Una oportunidad para las Pymes del sector servicios en Colombia
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1. El nuevo modelo de los 
negocios internacionales 

Las exportaciones mundiales de mercancías crecie-
ron un 2.1% en 2013, mientras que las exportacio-
nes de servicios comerciales lo hicieron al 5.5% en 
ese mismo periodo (Naciones Unidas, 2014). Es 
decir, las ventas de servicios han perdido menos 
dinámica frente a las ventas de bienes en la difícil 
coyuntura del comercio mundial de los últimos 
años. A esto se suma la mayor participación 
de los servicios al interior del PIB mundial. Por 
ejemplo, el sector servicios representó cerca 
del 45% del PIB en América Latina para el año 
2012 (Cepal, 2013). 

En consecuencia, el sector servicios es el más empren-
dedor del comercio mundial hoy, menos vulnerable a los 
vaivenes de la coyuntura, intensivo en mano de obra y cono-
cimiento, y participa activamente en los flujos de la Inversión 

Extranjera Directa mediante la deslocalización de procesos de las Em-
presas Multinacionales (en adelante EMN). Los flujos de Inversión Ex-
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tranjera Directa -en términos 
de entradas- aumentaron en un 
9% hasta alcanzar US$1.45 bi-
llones en 2013 y se prevé que 
estos podrían llegar a 1.6 billo-
nes en 2014. Los flujos hacia las 
economías en desarrollo alcan-
zaron el 54% de los flujos mun-
diales en 2013 (UNTAC, 2014). 
Al recuperarse la entrada de 
capital a nuestras economías, 
se benefician los servicios, ya 
que estos representan cerca del 
50% de la producción regional.

Todos estos argumentos re-
sultan interesantes para América 
Latina a la hora de buscar am-
pliar la participación de bienes o 
servicios en el comercio global. 
La forma más atractiva para 
que nuestras Pymes participen 
en esta oportunidad de negocio 
sin duda es entrar en cadenas de 
producción globales. Se entien-
de como cadena de producción 
un grupo de unidades económi-

cas que proporcionan una serie 
de actividades tangibles o intan-
gibles que agregan valor a un 
proceso productivo y son nece-
sarias para la entrega de un bien 
o servicio desde su concepción, 
pasando por las fases de elabo-
ración hasta la entrega final a 
los consumidores. Esta forma 
de producción originalmente se 
daba hacia dentro de una mis-
ma empresa. 

Sin embargo, esto ha cam-
biado mucho. Cada vez es más 
frecuente el uso de este modelo 
de producción, donde las dis-
tintas etapas de esta están loca-
lizadas en diferentes países. Se 
trata cada vez más de bienes y 
servicios hechos “en el mundo”. 
Como se observa en el cuadro 
1, hoy en día, por ejemplo, los 
servicios corporativos se han 
delegado a terceros. 

En el caso específico del co-
mercio mundial de servicios, 

este se puede realizar cuando la 
EMN decide delegar parte de 
su proceso de producción a una 
filial en el exterior o mediante 
el modelo llamado offshoring en 
el que una empresa traslada un 
proceso y/o función interna ha-
cia el exterior, alimentando las 
cadenas de producción global. 
Como se observa en el cuadro 
2, los tres principales segmentos 
dentro de la industria offshoring 
de servicios son la llamada ITO 
por sus siglas en inglés (Infor-
mation Technology Outsourcing), el 
BPO (Business Processs Outsou-
rcing) y el KPO (Knowledge Pro-
cesss Outsourcing). En el primer 
segmento se encuentran todas 
las actividades relacionadas 
con tecnologías de la informa-
ción, como el diseño, adap-
tación y gestión de software, 
y su infraestructura, como la 
gestión de redes. Mientras que 
en las actividades de BPO se 

Fuente: The Canadian Trade Comissioner Services (2010), Linking in to Global Value Chains: A Guide for Small and Medium-Sized Enterprises. Página 4.  

Cuadro 1.
Las funciones individuales de las cadenas de valor se vuelven separables

Y se ubican a lo largo y ancho del globo

Servicios corporativos: 

Recursos humanos 

Marketing, tecnología 
de la información 

Logística

I + D
Insumos:
partes, materiales,
servicios 

Ensamble

Distribución Ventas Servicios
Posventa

Información
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encuentran la subcontratación 
de la logística para cumplir con 
el “justo a tiempo” o la gestión de 
personal para el reclutamien-
to, entrenamiento o gestión de 
la nómina de la planta de tra-
bajadores, así como los “contac 
center” y “call center”. Finalmen-
te, en el KPO se encuentran 
las acciones relacionadas con el 
diseño, innovación, consultoría 
profesional y otra serie de ser-
vicios complejos para la salud, 
transporte o sector financiero, 
entre otros. 

La forma de implementar 
las operaciones de offshoring va 
desde la contratación de un 
proveedor en el extranjero has-
ta la creación de su propio cen-
tro cautivo en el país a donde 
llega, pasando por los centros 
dedicados a una tarea específi-

ca y de origen diferente al de la 
empresa líder externa, el BOT 
(Build Operate Transfer), cons-
truido por una empresa líder 
externa y luego transferido al 
país local hasta los joint venture o 
emprendimiento conjunto para 
realizar el offshore. 

Esta nueva forma de hacer 
los negocios internacionales 
tiende a prosperar por varias 
razones según el tipo de parti-
cipante en cada etapa del nego-
cio. El profesor Baldwin (2012) 
describe la relación que existe 
entre el valor agregado genera-
do en cada eslabón (eje de las y) 
y los eslabones de la cadena (eje 
de las x), esta curva queda pare-
cida a una “sonrisa”. Las EMN 
y las grandes empresas de paí-
ses industrializados tienden a 
participar en los primeros esla-

bones y en los últimos, es decir, 
en donde están las actividades 
de investigación y desarrollo y 
las de venta, marketing y servi-
cios posventa, actividades todas 
intensivas en valor agregado. 
Las empresas grandes y las 
Pymes de los países en desa-
rrollo tienden a ubicarse en las 
actividades relacionadas con la 
producción, la parte más baja 
de la curva, donde se incorpora 
menos valor agregado. Siguien-
do este análisis, Blyde (2014) 
encontró que en las cadenas de 
producción global de servicios, 
América del Sur tiende a parti-
cipar en los eslabones más re-
lacionados con la producción, 
mientras que algunos países 
como México y los de Centro-
américa han logrado participar 
al final de la cadena y han po-

Fuente: Gereffi G., Fernandez-Stark K., Psilos P., (2011),  Skills for Upgrading: Workforce Development Countries, Duke Center on Globalization, Governance 
and Competitiveness, noviembre . 

Cuadro 2.
Segmentos dentro de la industria de servicios  offshoring

ITO
Tecnología de la 

información

Software
Desarrollo e integración 

de aplicaciones

Infraestructura
Gestión de aplicaciones

Gestión de redes

Gestión de 
recursos empresariales
Contabilidad, logística, 

contratación y operaciones.

Planificación de 
recursos empresariales

Gestión de personal

Administración de relación
con el cliente
Call centers

BPO
Procesos de 

negocios

I + D
Innovación, diseño, testeo

Consultoria de negocios
Legales y finanzas

Actividades verticales
avanzadas

En temas de salud, 
servicios financieros

o consultoría profesional.

KPO
Procesos de negocios

más complejos
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dido diversificar sus exporta-
ciones y mejorar sus ingresos 
por exportación de servicios. 
Sin embargo, el mayor valor 
agregado se queda en Estados 
Unidos, la Unión Europea y los 
países del Sureste Asiático. 

Cabe señalar la existencia 
de incentivos para unos y otros 
participantes a la hora de entrar 
en este modelo de negociación 
internacional. Sin duda, la caí-
da en las barreras arancelarias, 
el tránsito más fácil para los 
flujos de Inversión Extranjera 
Directa y la mejora en la legis-
lación de comercio de servicios 
han favorecido este proceso. 
Para las EMN las ventajas que 
puede traer deslocalizar la pro-
ducción están relacionadas con 
reducir costos, liberar recursos, 
aumentar la eficiencia operati-
va aprovechando las diferencias 
en costes laborales, tributarios 
y tecnológicos entre países. Del 
otro lado están las empresas 
grandes y las Pymes de Améri-
ca Latina y El Caribe, las cuales 
buscan aprender y beneficiarse 
de la transferencia de tecnología 
y algunos efectos indirectos de 
la transferencia de conocimien-
to, y atraer inversión extranjera. 
Por ejemplo, si bien las EMN 
buscan el lugar donde encuen-

tran mano de obra calificada 
más barata que en su país de 
origen para transferir activida-
des de servicios corporativos o 
contratar servicios de consul-
toría con profesionales idóneos 
en nuestros países, las univer-
sidades en algunos países de 
América Central han buscado 
formar este tipo de profesiona-
les para poder insertarse en las 
cadenas globales. Una cadena 
de producción global se vuelve 
más estable cuando se enfoca en 
servicios de alto capital huma-
no, puesto que los servicios que 
utilizan una mano de obra con 
niveles más bajos de formación 
se pueden reubicar en cualquier 
otro país, acudiendo a otros fac-
tores de competitividad. 

El caso de Costa Rica ha te-
nido una de las experiencias más 
interesantes de la región. En este 
país se ha logrado un aumento 
de las exportaciones de bienes y 
servicios de un 9% en volumen 
para el período 1990-2012. Esto 
se ha visto acompañado por una 
verdadera diversificación pro-
ductiva y más de la mitad de las 
exportaciones está colgada en ca-
denas de producción global para 
2012. La Cepal (2014) señala 
que el número de las EMN que 
actúan en su territorio era de 16 

en 1990 y hoy se acerca a 250 y 
la Inversión Extranjera Directa 
que se encontraba en los texti-
les y confecciones en la década 
del ochenta del siglo pasado se 
movió hacia al sector eléctrico y 
electrónico en los noventa, para 
luego ubicarse en el sector de dis-
positivos médicos y de servicios 
empresariales en lo corrido de 
este nuevo milenio. Sin embargo, 
una tercera parte del valor de las 
exportaciones del sector electró-
nico y de dispositivos médicos 
corresponde a insumos importa-
dos, lo que explica en parte el dé-
ficit comercial existente, mientras 
que las exportaciones de servicios 
son muy dinámicas y han permi-
tido una balanza de servicios en 
superávit en los últimos años. 

Costa Rica ha logrado un 
cierto escalonamiento en la ca-
dena de servicios empresariales, 
prestando servicios de creciente 
complejidad. Por ejemplo, las 
tareas simples tipo call center, con 
las cuales se instalaron varias 
empresas en el país, han sido 
transferidas a otros países lati-
noamericanos de menor costo. 
Estas tareas han sido sustituidas 
por otras de mayor valor agre-
gado, gracias a las capacidades 
crecientes y al aprendizaje de 
los trabajadores locales.

2. Peligros en el negocio internacional con cadenas 
de producción global

El talón de Aquiles de esta 
nueva forma de negociar en el 
mercado internacional está aso-
ciado con el bajo nivel de enca-
denamientos del valor agregado 
indirecto hacia otros sectores 
económicos. Blyde (2014) seña-

la, para el caso de América Lati-
na, cómo la capacidad de absor-
ción de la tecnología utilizada 
en la cadena global no siempre 
es homogénea y, por ende, el 
proceso de aprendizaje puede 
ser limitado. Se gana en el cor-

to plazo, pero se corre el riesgo 
de no tener el suficiente cono-
cimiento para subsistir cuando 
se salga de la cadena global, ya 
que la EMN o líder realiza un 
monitoreo continuo sobre su 
estrategia de deslocalización y 
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cuando esta deje de ser óptima 
puede repatriar. 

En el caso de Costa Rica, 
las cadenas de valor involucran 
poco a poco otros sectores de 
la economía. Para la industria 
electrónica ha sido difícil ge-
nerar encadenamientos hacia 
atrás debido al problema de 
dotación de factores, de política 

de compra de las multinaciona-
les, de la estructura productiva 
y de competencias técnicas, 
mientras que los encadena-
mientos de alimentos, turismo 
y comercio son superiores a la 
media del sector servicios. 

También existen algunas li-
mitaciones para acceder a los 
segmentos de la cadena global 

con mayor valor agregado, co-
mo el contar con flujos estables 
de financiamiento, obtención de 
certificaciones internacionales, 
cumplimiento y monitoreo en las 
alianzas universidad-empresas, 
capacidad de innovación, mejo-
ramiento de prácticas y técnicas 
gerenciales de las empresas que 
se involucran en la cadena global.

3. El comercio exterior de servicios 
en el caso colombiano 

Las estadísticas de servicios 
en Colombia han mejorado, 
pero aún es necesario seguir 
trabajando para incorporar la 
mayor y mejor información 
sobre el comercio de estos in-
tangibles, dada su importancia 
en el comercio internacional. 
Recordemos que, según el Ma-
nual de Estadística del Comer-
cio Internacional de Servicios 
de Naciones Unidas, el sumi-
nistro de un servicio se puede 
hacer de cuatro modos: el modo 
uno o suministro transfronterizo ocu-
rre cuando tanto el proveedor 
como el consumidor permane-
cen en su territorio, como es el 
caso del servicio de internet. El 
modo dos o consumo en el extranje-
ro requiere el movimiento del 
consumidor para acceder al 
servicio, por ejemplo, el turis-
mo internacional. El modo tres o 
presencia comercial implica la pre-
sencia del proveedor mediante 
filial o sucursal en el país consu-
midor. Una muestra de ello es el 
banco extranjero que opera con 
sucursales en otro país. Final-
mente, en el modo cuatro o presen-
cia de personal físico, el servicio se 
presta cuando existe un despla-

zamiento del proveedor al país 
del consumidor. Por ejemplo, un 
arquitecto que viaja a supervisar 
una obra en otro país. 

En la actualidad existe un 
grupo interinstitucional que 
está trabajando en la mejora 
de las cifras disponibles sobre el 
comercio exterior de servicios, 
en cabeza del Banco de la Re-
pública y el Dane. Las cifras de 
balanza de servicios están dis-
ponibles desde 2000 y las cifras 
de la Encuesta Trimestral del 

Comercio Exterior de Servi-
cios del Dane están disponibles 
para seis sectores según los mo-
dos de suministro, con excep-
ción del modo tres, por países 
de destino para exportaciones 
e importaciones desde 2008. 
De acuerdo con la información 
proporcionada por la balanza 
de servicios colombiana desde 
2000, el comercio exterior de 
servicios es deficitario, aunque 
con una dinámica importante 
desde 2003 (ver gráfico 1). 

Fuente: Banco de la República. Balanza de Servicios.

Gráfico 1.
Comercio exterior de servicios en Colombia
(US$ milones corrientes 2000-2013)
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Este comportamiento del co-
mercio exterior de servicios no es 
más que una interesante opor-
tunidad para que las empresas 
grandes y las Pymes se incorpo-
ren dentro de esta nueva forma 
de hacer los negocios internacio-
nales. Al igual que la dinámica 
mundial y regional, las activida-
des asociadas al sector servicios 
tuvieron un mejor desempeño, 
incluso frente a la economía en 
general para 2013. Si el PIB to-
tal creció el 4.3% con relación a 
2012, las actividades de servicios 
sociales, comunales y personales 
crecieron al 5.3% y la actividad 
financiera y otros servicios a las 
empresas lo hicieron al 4.6% en 
el mismo período.

Según la información del 
Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) 
para los sectores que monitorea, 
los servicios asociados al sector 
de transporte, los otros servicios 
empresariales y, en menor medi-
da, los servicios de informática y 
de información explican en gran 
parte el comportamiento secto-
rial desde el año 2008 hasta 2013 
(ver gráfico 3). Los principales 
países receptores de estos servi-
cios son Estados Unidos, Vene-
zuela, España y Panamá. En el 

servicio de transporte, Colombia 
ha tenido una dinámica crecien-
te en el movimiento de pasajeros 
vía aérea hacía el exterior, gra-
cias a un esfuerzo comercial y de 
tarifas que vienen realizando las 
aerolíneas. Las alianzas estraté-
gicas y la entrada de nuevas em-
presas permiten la renovación de 
la flota, tecnología y el fortaleci-
miento y capacitación del recur-
so humano. 

Dentro de los otros servicios 
empresariales se encuentran los 
servicios profesionales, como 
consultorías jurídicas y otros ser-
vicios técnicos, los call center y con-
tac center, y los servicios por arren-
damiento de explotaciones mine-
ras. También han mantenido su 
participación los servicios de pu-
blicidad e investigación de mer-
cados. Finalmente, en este grupo 
de servicios cabe señalar que los 
servicios de investigación y de-
sarrollo se han mantenido más 
o menos estables y con un nivel 
discreto desde 2008 hasta 2013. 
Las exportaciones de servicios 
empresariales se prestaron prin-
cipalmente a Estados Unidos y 
España, y el modo de suministro 
más utilizado es el transfronteri-
zo, seguido de presencia de per-
sonas físicas.

Los servicios de informática, 
aunque con una menor parti-
cipación en el total, son impor-
tantes y fueron prestados princi-
palmente a Estados Unidos. La 
provisión se hizo principalmente 
a través del modo de suministro 
transfronterizo, seguido de la 
presencia de personas físicas. 
Cabe resaltar también una ma-
yor volatilidad en los resultados 
de los servicios de comunica-
ción. Tanto en este sector como 
en el de otros servicios empresa-
riales, la presencia de Pymes en 
muy notoria.

En resumen, Colombia ha 
tenido una alta concentración 
en servicios BPO (call centers y 
contac centers) desde hace unos 
años y en clusters de Pyme en 
ITO (desarrollo de aplicacio-
nes y gestión de redes). Sin 
embargo, falta aprender sobre 
procesos de derechos de pro-
piedad y contar con prácticas 
empresariales que favorezcan 
la estabilidad de las pequeñas 
empresas. Como muestran las 
cifras, se está dando un mo-
vimiento paulatino hacia los 
nichos de KPO, en especial la 
consultoría especializada, por 
ejemplo la venta de los servi-
cios profesionales.

Fuente: Dane.

Cuadro 3.
Participación sectorial en el total de las exportaciones de servicios 2008-2013

Sectores 2008 2009 2011 2012 2013

Servicios de transporte 

Otros servicios empresariales

Servicios de comunicaciones

Servicios de informática y de información

Servicios personales, culturales y recreativos 

Regalías y derechos de licencia 

TOTAL

54.0

20.1

15.0

4.7

4.2

2.0

100.0

54.2

21.1

13.8

5.2

3.7

2.0

100.0

2010

53.4

21.8

12.3

6.4

3.6

2.5

100.0

54.5

23.5

10.1

6.7

3.4

1.8

100.0

53.4

23.5

8.8

7.4

3.4

3.5

100.0

57.7

22.7

6.7

6.4

3.6

2.8

100.0
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4. La entrada de las Pymes en este tipo de cadenas 

Hasta ahora se presentaron 
los conceptos de cadenas de 
producción global y su mani-
festación a través del offshoring en 
el sector servicios para llegar a 
la información disponible en el 
caso colombiano. En esta última 
parte vamos a presentar algunas 
reflexiones en torno a la partici-
pación de las Pymes en este nue-
vo modelo de hacer negocios. 

Ferrando (2013) señala que 
hemos pasado de un comercio 
de bienes a uno de tareas cada 
vez más fragmentado, lo cual les 
ha permitido a las Pymes espe-
cializadas entrar a realizar algu-
nas de estas tareas. Como hemos 
visto, Costa Rica es un país que 
ha logrado colgarse en forma 
relativamente eficiente a algunas 
cadenas globales. De esta forma, 
la participación de las Pymes en 
las exportaciones totales fue del 
13% en 2012, una de las más al-
tas en América Latina. La cade-
na de servicios empresariales es 
la que ha crecido más rápido, y 
este país fue uno de los primeros 
en entrar a esta industria, lo cual 
le dio una ventaja estratégica, 
centros de contacto, centros de 
servicios compartidos, tecnología 
digital, ingeniería y diseño, me-
dios y entretenimiento. También 
tuvo ventajas en ITO con activi-
dades tercerizadas en tecnología 
de la información, BPO en ges-
tión de recursos empresariales y 
administración de la relación con 
el cliente y, en menor medida, los 
procesos de conocimiento KPO. 

Otro país latinoamericano 
de tamaño similar a Costa Rica 
y que ha tenido avances en el 

mismo sector es Uruguay. Sus 
exportaciones de servicios glo-
bales tipo offshore se estimaron en 
US$745 millones en 2012 y más 
de US$1.000 millones en 2013. 
Dentro de este grupo, Uruguay 
se ha especializado en los proce-
sos de conocimiento terceriza-
do (KPO) (28% del total de las 
exportaciones de servicios glo-
bales en 2012); servicios infor-
máticos (ITO) (26%); servicios 
vinculados a la centralización 
de actividades de empresas mul-
tinacionales (centros de servi-
cios compartidos) (BPO) (22%); 
centros de respaldo (back office) y 
centros de contacto (call-centers) 
(18%); producción audiovisual 
(3%) y coordinación de cadenas 
logísticas (3%).

Las Pymes colombianas tie-
nen una oportunidad importante 
para aprovechar esta fragmen-
tación de tareas. La experiencia 
internacional muestra que las em-
presas de América Latina se ubi-
can en el eslabón de suministro y 
hay una oportunidad importante 
para entrar a segmentos en donde 
se produzca mayor valor agrega-
do, aunque el reto es grande. 

Con relación a esto, el Mi-
nisterio de Comercio Exterior 
de Canadá encuentra tres claves 
para que las Pymes exportadoras 
tengan éxito. La primera es tener 
claridad sobre la estrategia del ne-
gocio global como oportunidad 
de internacionalización, para 
que todos sus esfuerzos empresa-
riales y financieros se sintonicen 
con este propósito. En segundo 
lugar ser competitivo, esto implica 
contar con un “core” distintivo e 

innovador que lo convierta en un 
socio atractivo para la empresa 
líder de la cadena. Por último, 
tener un alto nivel de compatibili-
dad, es decir, una alta capacidad 
de coordinarse lo más eficiente-
mente posible con los otros no-
dos de la cadena, para permitir 
la sincronía y la menor pérdida 
de tiempos y recursos. La coor-
dinación se facilita cuando se ha 
elegido cuidadosamente al socio, 
existe una afinidad cultural y/o 
comercial, la ubicación espacial 
facilita el suministro del servicio, 
y los aspectos institucionales y 
políticos trabajan para facilitar el 
comercio internacional.

Para poder aprovechar las 
tres claves antes expuestas, la li-
teratura existente aconseja a las 
Pymes exportadoras colombia-
nas realizar una serie de activi-
dades como: visitas a empresas 
globales; entrenamiento en otros 
países para recoger experiencias; 
interacción directiva con expor-
tadores extranjeros exitosos y/o 
intercambio de directivos; flexi-
bilizar sus programas de capaci-
tación; revisión periódica de me-
tas, estrategias, objetivos y planes 
de acción. Asimismo, resalta la 
relevancia de concretar alianzas 
entre las universidades y las em-
presas en programas de finishing 
schools (centros de entrenamien-
to); lograr una mayor difusión 
del bilingüismo; cumplir con los 
exigentes requisitos para acceder 
a certificaciones internacionales 
indispensables para exportar, así 
como la necesidad de contar con 
un fuerte apoyo estatal en mate-
ria de promoción e incentivos. 
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Conclusiones
finishing schools, en donde participen las univer-
sidades y las empresas tanto en el diseño como 
en el enganche del capital humano calificado. 
Con relación a esto, sería importante conocer 
y aprender de experiencias como las de la In-
dia, Filipinas o Uruguay en esta materia. Una 
educación de alta calidad facilita el aprendizaje 
de destrezas blandas que las cadenas están de-
mandando hoy. La alta conectividad geográfica 
reduce costes y necesitamos aprovechar la letra 
menuda de los acuerdos comerciales vigentes.

Finalmente, los retos son grandes también, 
pues existe la necesidad de desarrollar una alta 
inteligencia de mercado, aumentar el acceso a 
crédito, lograr certificaciones empresariales y 
personales, y contar con un respaldo en mate-
ria política pública por parte del gobierno.

La atracción de este nuevo modelo de nego-
cios internacionales para las Pymes colombianas 
se encuentra tanto en la posibilidad de acceder y 
adaptar tecnología y conocimiento para mejorar 
la gestión y la competitividad internacional, como 
en la posibilidad de atraer Inversión Extranjera 
Directa de las EMN y favorecer las interdepen-
dencias entre los países y sectores que conforman 
la cadena global. En este último aspecto, la opor-
tunidad está en formar cadenas globales regiona-
les con las empresas multinacionales latinoame-
ricanas, las cuales al tener similitudes culturales 
facilitan la coordinación con las empresas locales.

En  Colombia se tienen ciertas ventajas, 
como puede ser el contar con un nivel de desa-
rrollo empresarial y educativo importante que se 
puede aprovechar y mejorar con programas de 
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COLOMBIA

El ingreso de Colombia a la OCDE
¿Para dónde vamos? ¿En qué vamos?

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómico es una asociación de 
países que comparten dos 
ideas centrales: 

1. La prosperidad económica 
es esencial para la preserva-
ción de las libertades indivi-
duales y el mejoramiento del 
bienestar general. 

2. La cooperación entre pares 
es una herramienta fundamen-
tal para alcanzarla. 

 *Enlace con la OCDE Dirección de inversión extranjera y servicios, Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo. E-mail: nicolaspalau@presidencia.gov.co

Por: Nicolás Palau *

Ingresar a la OCDE muestra que un país comparte las ideas 
centrales de la organización, y que es un país con el nivel 
suficiente de prácticas transparentes y efectivas en todos los 
campos como para ser considerado un ´par´.  
Así es como la llama el presidente Juan Manuel Santos, un 

“Club de las Buenas Prácticas”. En él los gobiernos trabajan con-
juntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a 
problemas comunes.

En este artículo abordaremos algunos puntos de interés 
general sobre el proceso de acceso de Colombia a la OCDE. 
Primero revisaremos el contexto general en el que se enmarca 
la Organización; en segundo lugar discutiremos el estado del 
proceso de adhesión de Colombia; en tercer lugar desarrolla-
remos algunas implicaciones centrales de ingresar; en cuarto 
lugar mencionaremos algunas implicaciones específicas para el 
sector privado; en quinto lugar abordaremos algunas críticas 
y mitos sobre la entrada de Colombia la Organización y, por 
último, ofreceremos algunas conclusiones.
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Colombia va a 
aprender, a enseñar su 

parte, a trabajar con 
colegas, a que la presio-
nen constructivamente. 
Debe sujetarse a unos 
códigos mínimos de 

conducta y aprovechar 
el conocimiento de

 los otros países 
al máximo.

Contexto general: ¿Qué es la OCDE? 

La OCDE, conformada por 
34 países, se esfuerza en diseñar 
los mejores estándares de políti-
cas públicas a nivel internacional 
en todas las áreas de la adminis-
tración pública, con excepción 
de relaciones internacionales y 
seguridad. Cuenta con múltiples 
comités temáticos (por ejemplo, 
Comité de Inversiones, de Tra-
bajo, de Asuntos Fiscales).

Tiene un carácter muy dis-
tinto al de otras organizaciones 
internacionales. En efecto, su 
filosofía no es la de la nego-
ciación (yo te doy para que 
tú me des), sino la de la per-
suasión y la construcción 
colectiva. Varios doctrinantes 
internacionales anotan que es 
una organización particularmen-
te valiosa, porque los delegados 
de los países se desprenden de su 
posición ´negociadora´ y se en-
cuentran para ´pensar´.

De ahí que sea una organiza-
ción que no cuenta con sancio-
nes económicas o de otro tipo. 
Sus ´dientes´ son la discu-
sión franca y los exámenes 
entre pares (llamados ´peer 
reviews´). En un examen entre 
pares, los países le preguntan al 
examinado su posición frente a 
un tema, le presentan alterna-
tivas o recomendaciones y lo 
presionan a mejorar cuando la 
argumentación para un arreglo 
institucional existente es consi-
derada insatisfactoria. 

Y a partir de esta discusión 
constante, la OCDE iden-
tifica y codifica -cristali-
za- las mejores prácticas 

y las recomienda a los países 
que aún no las tienen. Pero la 
OCDE no sanciona, no admite 
medidas de retaliación. Es un 
escenario de un alto nivel de 
presión intelectual, pero nunca 
de penalidades de otro tipo.

En suma, es muy precisa la 
analogía que hace el Presidente 
al decir que la OCDE es una 
universidad: Colombia va a 
aprender, a enseñar su parte, a 
trabajar con colegas, a que la 
presionen constructivamente. 
Debe sujetarse a unos códigos 
mínimos de conducta y apro-
vechar el conocimiento de los 
otros países al máximo.

La OCDE, con sede en Pa-
rís, surgió al cabo de la Segun-
da Guerra Mundial, cuando 
existía el riesgo de que los paí-
ses europeos continuaran una 
guerra económica donde la mi-
litar ya había terminado. Se dio 
entonces gran fuerza a la idea 
de que la cooperación eco-
nómica y el intercambio 

permanente entre pares 
debían ser las piedras an-
gulares de la reconstruc-
ción de Europa. 

La Organización fue úni-
camente europea en un primer 
momento. Luego fue abriendo 
sus puertas progresivamente a 
nuevos países: primero a los de 
América del Norte y Japón. Más 
adelante a Corea del Sur, Aus-
tralia, Nueva Zelanda y México 
y, durante los noventa, a varios 
de los países ex comunistas. En 
los últimos años, Israel y Chile 
entraron a la Organización -a 
la vez que Estonia y Eslovenia-. 
En este orden de ideas, el gru-
po de países considerado 
´serio´ (más que rico) se ha 
venido ampliando. 

Sin embargo, entrar no es 
nada fácil: Rusia, por ejemplo, 
está en el mismo proceso for-
mal de adhesión de Colombia 
desde hace más de siete años y 
no ha logrado ser admitida de-
finitivamente. Además, usual-
mente, los países ingresan a 
una larga lista de espera antes 
de ser considerados candidatos 
y comenzar el proceso formal 
de adhesión a la Organización. 
Por ejemplo, Letonia expresó 
su deseo de ingresar desde 1996 
y solo fue invitada formalmen-
te a iniciar el proceso en 2014. 
De ahí que se considere que la 
aceptación de la candida-
tura de Colombia se haya 
dado en un tiempo record. 
En efecto, Colombia presentó 
su solicitud de ingreso a finales 
de 2011.
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¿Cómo es el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE? 
¿En qué va? 

Colombia ha concebido el 
ingreso a la OCDE como uno 
de los pilares de su estrategia 
de internacionalización y como 
parte central en la mejora de su 
institucionalidad y de los están-
dares de sus políticas públicas. 

Bajo el liderazgo de la Pre-
sidencia, el gobierno ha venido 
adelantando durante los últi-
mos tres años un intenso traba-
jo a nivel técnico y político de 
acercamiento a dicha organi-
zación con el propósito de con-
vertirse en país miembro.  

El cuadro 1 ilustra el pro-
cedimiento de ingreso a la 

OCDE, que concluirá con la 
adopción de la Convención de 
1961 mediante la cual se creó 
la OCDE. 

Colombia está en la tercera 
casilla, afrontando la evalua-
ción de sus políticas en 23 te-
mas distintos. En efecto, en el 
Roadmap u Hoja de Ruta 
para el acceso, la OCDE de-
terminó a cuáles Exámenes de 
política debe someterse el país 
y a cuáles de sus Decisiones y 
Recomendaciones debe adherir. 
Así, para ingresar, el país de-
berá hacer dos cosas prin-
cipales: hacerse examinar, 

y acomodar sus políticas a 
las decisiones y recomen-
daciones (estándares) de la 
Organización. 

¿Qué sigue ahora? El pro-
ceso de adhesión puede durar 
varios años. En el caso de Chi-
le, Eslovenia, Estonia e Israel, el 
proceso duró cuatro años, desde 
2007 cuando fueron aceptados 
como candidatos, hasta 2010 
cuando fueron definitivamen-
te aceptados como miembros. 
Rusia fue invitada igualmente 
en 2007, pero al día de hoy su 
adhesión no ha sido aceptada y 
se encuentra congelada. 

Cuadro 1.
Proceso para el ingreso a la OCDE

Fuente: elaboración del autor.

Decisión 
por parte 
del Consejo

Definición del 
Roadmap u
“Hoja de Ruta”

Implementación
de la “Hoja 
de Ruta”

Firma del 
acuerdo

• El SG define
la Hoja de Ruta.

• El Consejo la 
aprueba por 
consenso.

• Exámenes de
políticas públicas.

• Discusión sobre
adhesión a
instrumentos.

• Examen de 
aspectos públicos.

• El Consejo
aprueba por
consenso

• El Acuerdo 
contiene las 
reservas
a los distintos
instrumentos.

• Proceso de 
ratificación
interna.

• Depósito.

• El Consejo
aprueba por
consenso, 
si invitar 
formalmente
 al país.
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Implicaciones de ingresar:

Convertirse en miembros de la OCDE tiene seis implicaciones mayores, todas  positivas: 

El efecto predictibilidad:

En primer lugar, una serie de instrumentos internacionales vinculantes obligará interna-
cionalmente a Colombia, como por ejemplo la Convención contra el Cohecho Interna-
cional y algunas Decisiones de la Organización. Estos instrumentos crean confianza en la 
institucionalidad del país y permiten que ciudadanos, inversionistas, empresarios, estudian-
tes, locales y extranjeros, cuenten con reglas de juego transparentes, predecibles y apropia-
das para un desarrollo armónico y balanceado.

La OCDE como centro de pensamiento

En segundo lugar, Colombia tendrá la mejor asesoría posible en materia de políti-
cas públicas, puesto que la OCDE es un colectivo de aprendizaje conjunto por medio del 
intercambio permanente de experiencias y evaluaciones. Así, participaremos en los distintos 
comités y grupos de trabajo, donde se comparten buenas prácticas y se hacen revisiones 
de política entre pares. Por ejemplo, el Comité de Inversión, el Grupo de Trabajo sobre 
Pymes, el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Internacionales de Inversión Extranjera, 
etc. Además, Colombia está siendo objeto de Exámenes de Política Pública (peer reviews) en 
materias que contribuirán con la cualificación y profundización de las acciones de política 
del país: algunos ejemplos están dados por las revisiones de la política de Innovación, de 
Comercio, de Inversión, de Competencia y de Mejora Regulatoria. Estas evalua-
ciones aportarán elementos y experiencias comparadas que nutrirán el debate en Colombia.    

El efecto espejo

En tercer lugar, el proceso de acceso exige una intensa agenda de reformas in-
ternas. Los exámenes son como un espejo: animan la autocrítica, cuestionan las motivacio-
nes detrás de cada actividad y culminan con una serie de recomendaciones de política para 
alcanzar los más altos estándares en la materia. El proceso de acceso a la Organización abre 
entonces una ventana de oportunidad inmejorable para adelantar cambios internos con el 
fin de acercarse a dichos estándares.

La OCDE como centro estadístico

En cuarto lugar, la OCDE es un centro de medición privilegiado. La Organización 
produce indicadores que son clave para la formulación de políticas públicas, con los que Co-
lombia en este momento no cuenta. La OCDE mide para sus miembros, por ejemplo, los 

1.

3.

2.



37Coyuntura Pyme 

A
índices TIVA -de valor agregado en el comercio exterior- (esenciales para apalancar la política 
industrial y comercial del país, al otorgar fundamento estadístico a la necesidad de insertarse 
adecuadamente en las Cadenas Globales de Valor); los índices de acceso a la financiación 
de las Pymes (indispensables para cerrar efectivamente los cuellos de botella que afectan el 
crecimiento empresarial); o los Índices Better Life (útiles para cualificar el progreso multidimen-
sional asociado al crecimiento económico). En suma, la OCDE cree firmemente en 
la necesidad de evaluar, monitorear y comparar las cifras de sus países como 
mecanismo indispensable para el mejoramiento en la formulación de políticas. 
Y Colombia fortalecerá sus políticas a partir de dichas mediciones y comparaciones. 

Una voz en la agenda mundial

En quinto lugar, Colombia tendrá voz y voto en las discusiones de un grupo privi-
legiado de países sobre problemas que afectan a todo el globo. Así por ejemplo, 
Colombia participará en debates mundiales actuales que indiscutiblemente afectan a nuestro 
país, como por ejemplo el de atajar los paraísos fiscales; el de diseñar nuevos abordajes a pro-
blemas económicos mundiales que trasciendan casillas ideológicas; el de la importancia de 
vincular al capital internacional privado en proyectos nacionales de infraestructura; o el de la 
necesidad de entender, regular y participar adecuadamente en las Cadenas Globales de Valor 
por parte de nuestras empresas.    

El sello de calidad

En sexto lugar, la OCDE es una certificación de que Colombia es un país con el 
que se puede trabajar. La OCDE no es, como se suele decir, un club de países ricos: es 
un club de países que se toman en serio el buen gobierno, la estabilidad y la predictibilidad 
como herramientas fundamentales para la prosperidad.

¿Cómo afecta todo esto a las Pymes y 
al sector empresarial en general?

La OCDE es una organiza-
ción que fundamenta su actuar 
en la fortaleza de las insti-
tuciones nacionales: si los 
procedimientos institucionales 
son robustos, transparentes, 
predecibles e informados, las 
políticas públicas resultantes, 
al margen de su orientación 
ideológica, serán las mejores 

posibles. Basta recordar libros 
famosos en la actualidad como 
el de ¿Por qué fracasan los 
países?, de Robinson y Ace-
moglu, cuya tesis central es la 
de que las instituciones expli-
can una parte crucial del desa-
rrollo. Someterse a un proceso 
astringente de depuración y 
reforzamiento institucional solo 

puede redundar en beneficio 
del sector privado y de la gene-
ralidad de los colombianos. 

Hay, además, puntos con-
cretos en los que se espera una 
participación directa del sector 
privado: en primer lugar, en la 
formulación de políticas públicas y 
regulaciones: la OCDE exige la 
existencia de procedimientos 

4.

6.

5.
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previos a la formulación de 
cualquier Decreto o política 
pública de carácter general, 
uno de estos procedimientos es 
la consulta amplia con los ac-
tores interesados. En segundo 
lugar, en la OCDE se discu-
ten líneas sectoriales concretas que 
afectan el quehacer diario de 
las empresas, como la política 
fiscal, la de comercio y regla-
mentaciones técnicas, o la de 
responsabilidad social empre-
sarial. En tercer lugar, las me-

soportadas en números: piénsese 
por ejemplo en las mediciones 
comparativas de la OCDE so-
bre el acceso de las Pymes a la 
financiación, cuyos primeros 
resultados están siendo produ-
cidos (con la valiosa colabora-
ción, entre otros, de Anif). Por 
último, las recomendaciones 
y estándares de la OCDE son 
una palanca al servicio de cual-
quier interesado en mejorar 
una política pública considera-
da errónea o injusta. 

Algunas críticas al ingreso de Colombia a la OCDE
Las críticas que se escuchan 

a nuestra intención de entrar a 
la Organización están muchas 
veces desinformadas: 

� La crítica de la coopera-
ción. Se habla por ejemplo de 
una reducción en coopera-
ción internacional (Asisten-
cia al Desarrollo), pero esta ya 
se viene dando y es parte de 
un proceso en el que los países 
de renta media son considera-
dos socios y no receptores de 
ayuda (salvo en temas específi-
cos, como la protección de las 
víctimas del conflicto armado, 
que seguramente continuará). 
La transformación de la natu-
raleza de la cooperación hacia 
Colombia es un proceso irre-
versible y no necesariamente 
negativo. Y es plausible argu-
mentar que la cooperación téc-
nica, entre pares, es cualitativa-
mente más valiosa que la mera 
ayuda al desarrollo. 

� La crítica de la flexibi-
lidad regulatoria. Se habla 

también de que al firmar las 
convenciones vinculantes se 
perderá flexibilidad regu-
latoria en varios temas. Sin 
embargo, la OCDE es un espa-
cio deliberativo donde se exigen 
justificaciones transparentes más 
que obligaciones concretas. Ade-
más, las Recomendaciones de 
la OCDE provienen siempre de 
una recolección y cristalización 
de buenas prácticas y obligacio-
nes ya probadas, en las que par-
ticipan y discuten todos los países 
miembros. Es pues mejor tener 
una voz en las discusiones más 
actuales sobre obligaciones inter-
nacionales que no tenerla. 

� La crítica ideológica. Se 
afirma que la OCDE es una 
institución más del llamado 
Consenso de Washington y del 
neoliberalismo. Sin desconocer 
que se trata de una organización 
liberal en el sentido amplio del 
término (como se puede apreciar 
desde su primer postulado, men-
cionado al comienzo), es impor-
tante enfatizar que la OCDE 

no tiene una orientación 
ideológica marcada: en ella 
hay gobiernos de izquierda y de 
derecha, con las más diversas 
orientaciones de política. En la 
OCDE los gobiernos se centran 
más en el aspecto institucional 
de producción de las políticas 
públicas, que en la orientación 
final de las mismas. Esto es no-
torio además históricamente; 
la OCDE ha pasado por varias 
fases en las que le ha dado un 
peso distinto a diferentes acerca-
mientos a la política económica: 
comenzó siendo una organiza-
ción fuertemente keynesiana y, 
a la par con cambios globales 
de pensamiento, en los ochenta 
y noventa se inclinó más por 
orientaciones usualmente lla-
madas ortodoxas; hoy por hoy, 
de nuevo a la par con cambios 
globales que la trascienden, 
busca encontrar los llamados 
NAEC ‘New Approaches to Econo-
mic Challenges’, para lo cual busca 
alejarse deliberadamente de la 
dicotomía izquierda-derecha. 
Internamente además, existen 

La transformación 
de la naturaleza 
de la cooperación 
hacia Colombia es 
un proceso irrever-
sible y no necesa-
riamente negativo. 

diciones de la OCDE ofrecen 
la oportunidad a los empre-
sarios para proponer discusiones 
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colisiones y discusiones mayores 
entre sus miembros y sus exper-
tos en la Secretaría General. Y 
esto es precisamente lo que se 
busca: discutir abiertamente. 

� La crítica del esnobismo. 
Se critica también que no somos 
un país desarrollado y que por 
firmar un convenio no va-
mos a serlo. Al respecto debe 
aclararse que la OCDE no es, 
como se suele decir, un club de 
países ricos. De hecho, en nin-
gún momento la Organización 
exige metas cuantitativas para 
el ingreso: es un club de países 
que se toman en serio el buen 
gobierno como herramienta 
fundamental para la prosperi-
dad. A ella pertenecen los países 
más desarrollados, pero también 
otros de un desarrollo relativo 
menor (por ejemplo, Chile y 
México, Hungría y Turquía. En 
la lista de espera detrás de Co-
lombia están Costa Rica y Leto-
nia, y Perú ha iniciado sus acer-
camientos con la Organización).

� La crítica (más) dolorosa.
Se afirma por último que en los 
indicadores de la OCDE vamos 
a ser generalmente los últimos: 
los burros del curso. Esto 
es probablemente cierto en un 
importante número de casos. 
¿Es entonces una razón para no 
participar? El Secretario General 
de la OCDE, Angel Gurría, usó 
una metáfora futbolística para 
referirse a esta duda en su última 
visita a Colombia: ¿Qué resulta 
mejor para un jugador de fútbol: 
foguearse en la Liga A, o ser el 
goleador del torneo escolar? La 
respuesta depende exclusiva-
mente del nivel de confianza y 
ambición de dicho jugador.    

Es muy importante anotar 
además que Colombia no va 
solo a aprender y a ser evalua-
do, sino también a aportar, tal 
como ya se le ha reconocido en 
varios temas. Especificidades 
en su experiencia por su estado 
de desarrollo, institucionalidad 
y tradición legal, así como por 
sus características geográficas y 
económicas, ya han hecho que 
el país aporte posiciones nove-

dosas en las distintas instancias 
en las que ya es participante u 
observador. Posiciones expresa-
das por funcionarios colombia-
nos en materia macroeconómi-
ca, comercial, de biodiversidad, 
de transparencia ante los retos 
de seguridad, ya han sido reco-
nocidas como un aprendizaje 
valioso para los demás países 
de la Organización. Y estamos 
solo comenzando.

Conclusión

En suma, los beneficios del proceso de ingreso de Colombia a la 
OCDE prometen superar con mucho sus costos. Colombia busca:

	Aprender de las mejores experiencias comparadas.

	Forzar la revisión de la argumentación existente detrás de 
cada una de nuestras políticas.

	Asegurar procedimientos transparentes e informados 
en la formulación de nuevas políticas (o de ajustes a las 
existentes).

	Participar en mediciones estadísticas hoy inexistentes y en 
comparaciones que nutrirán la formulación de nuestras po-
líticas públicas.

	Participar en la definición de la agenda mundial y en las 
discusiones sobre los temas actuales más relevantes.

	Obtener un sello de calidad como país serio.

Colombia busca entrar a una Organización que fundamenta 
su actuar en la fortaleza de las instituciones nacionales: 
si los procedimientos institucionales son robustos, transparen-
tes, predecibles, informados, las políticas públicas resultantes 
serán las mejores posibles. El Buen Gobierno es su columna 
vertebral. Y esto debe resultar valioso para cualquier gobierno, 
presente o futuro, que tenga las riendas del país en sus manos. 
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Prociclicidad del empleo en el   
segmento Pyme 2006-2014

Por: Álvaro Parga *

Con relación a esto, de 
acuerdo con la más re-
ciente medición de la 
Gran Encuesta Pyme 

(GEP), el empleo en las peque-
ñas y medianas empresas tuvo 
un desempeño favorable en el 
último año. En efecto, el balan-
ce de respuestas (diferencia entre 
respuestas positivas y negativas) 

a la pregunta de empleo fue po-
sitivo en los tres macrosectores 
analizados en la Encuesta, con 
un registro de 9 en las Pymes 
industriales, 17 en las del sector 
comercio y 18 en servicios al cor-
te de 2014-I. Con ello se refleja 
que la proporción de firmas que 
aumentaron sus niveles de con-
tratación superó el de aquellas 

que lo redujeron, destacándose 
los casos de comercio y servicios. 

Estos resultados favorables 
abren la inquietud sobre cuáles 
son los factores que condicionan 
el desempeño de esta variable. 
Particularmente, en este artículo 
analizaremos, a lo largo del pe-
ríodo 2006-2014, qué tan rela-
cionado se encuentra el desem-

 *Investigador Anif. E-mail: aparga@anif.com.co
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La tasa de desempleo en Colombia ha mostrado una tendencia decreciente en la 
última década, pasando de registros del 13.6% promedio anual al cierre del año 
2004 a niveles del 7.9% promedio anual en octubre de 2014, lo que representa 

una reducción de 5.7 puntos porcentuales (pp) en dicho lapso. En ello, sin lugar a 
dudas, el segmento Mipyme ha jugado un papel bastante representativo, pues se 

ha calculado que las firmas de este nicho empresarial contribuyen con el 80% de la 
generación del empleo nacional (porcentaje que asciende al 30.5% en el caso de 

las Pymes).
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peño de la contratación en esta 
clase de firmas con sus reportes 
sobre el desempeño de sus nego-
cios. Asimismo, evaluaremos la 
correlación de esta variable con 
el desempeño del PIB-real de 
cada uno de los macrosectores 
que componen la GEP. 

Como veremos, las Pymes 
tuvieron una conexión bastan-
te estrecha entre la evolución 
de sus negocios y sus niveles de 
contratación laboral, con un co-

eficiente de correlación que fue 
mayor al 85% en los tres ma-
crosectores durante 2006-2014. 
Estos registros superaron los 
calculados para la economía en 
general, donde dicho coeficiente 
únicamente ascendió en valor 
absoluto al 17.8 % (al contrastar 
la evolución del PIB-real contra 
el desempleo global de la econo-
mía). Igualmente, se encontró 
una fuerte relación entre el em-
pleo Pyme y el ciclo económico 

de los sectores a nivel agregado, 
especialmente en lo referente a 
industria y comercio, donde el 
coeficiente de correlación es-
tuvo cercano al 80%. Todo lo 
anterior permite concluir que 
el empleo en el segmento Pyme 
es fuertemente procíclico tan-
to en lo que correspondiente al 
desempeño de los negocios de 
las empresas, como en lo que 
respecta al ciclo económico ge-
neral de la economía.

Evolución reciente del empleo Pyme 
y conexión con la actividad productiva de las empresas

A lo largo del período 
2006-2014 las Pymes del sector 
servicios son las que han exhibi-
do un mejor desempeño en ma-
teria de evolución de su empleo, 
pues su promedio histórico en 
el balance de respuestas sobre 
el nivel de contratación de tra-
bajadores ascendió a 9 durante 
dicho período, siendo el valor 

más alto entre los tres macro-
sectores. El segundo lugar lo 
obtuvo el sector comercio con 
un registro de 3 en la media his-
tórica, mientras que las Pymes 
manufactureras evidenciaron el 
peor desempeño en el compor-
tamiento de esta variable alcan-
zando el valor de -1 (ver gráfico 
1). Así, las Pymes de servicios se 

consolidaron a lo largo de este 
lapso como las principales ge-
neradoras de empleo entre los 
tres macrosectores.

Sin embargo, cabe destacar 
que en el último año los tres ma-
crosectores tuvieron un compor-
tamiento positivo en sus niveles 
de empleo, particularmente en 
los sectores de industria y co-
mercio, donde los balances de 
respuestas de dicha variable al-
canzaron cifras notoriamente 
superiores a los promedios his-
tóricos (9 y 17, respectivamen-
te). Nuevamente, las Pymes de 
servicios obtuvieron el mayor 
balance de respuestas (18), al-
canzando un dato mayor en 9 
puntos al de la media histórica, 
evidenciando un buen desempe-
ño bajo la coyuntura actual (ver 
Anif, 2014a).

Teniendo en cuenta esta 
evolución del empleo en el seg-
mento Pyme a lo largo de 2006-
2014, consideramos que vale la 
pena indagar cómo se relaciona 
esta tendencia observada en el 
segmento Pyme con los reportes Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-II.

Gráfico 1.
Evolución del empleo Pyme
(2007-2014)

Promedio histórico

• Industria -1
• Comercio  3
• Servicios 9
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que hacen este tipo de firmas 
sobre el desempeño de sus nego-
cios. Ello nos permitirá dimen-
sionar el grado de sensibilidad 
que tiene el empleo a cambios 
en la actividad productiva de las 
empresas, y si dicha relación se 
modifica dependiendo del ma-
crosector analizado.

Al momento de evaluar esta 
tendencia en el segmento Pyme 
debemos tener en cuenta lo evi-
denciado en el panorama ma-
croeconómico. Para ello, calcu-
lamos la correlación entre las 
cifras de desempleo reportadas 
por el Dane y la variación que 
ha presentado el PIB-real de 
Colombia a lo largo de 2006-
2014. Como se esperaría intui-
tivamente, dicho cálculo arrojó 
un registro del -17.8%, indican-
do que las épocas de bajo creci-
miento han coincido con altas 
tasas de desempleo (como es 
el caso de 2009), mientras que 
aquellas que presentaron una 
dinámica económica favorable 
coincidieron con reducciones 
en el número de desempleados 
(ver gráfico 2).

No obstante, un hecho que 
llama la atención es que el valor 
absoluto de dicha correlación 
resulta inferior al 20%, lo que 
sugeriría que la conexión entre 
estas dos variables no ha sido 
tan significativa en los años re-

cientes. Una respuesta para ello 
podría radicar en la tendencia 
decreciente y prácticamente 
sostenida que ha evidenciado el 
desempleo a nivel nacional en 
la última década, que podría 
haber llevado a que el empleo 
no haya mostrado una sensibi-
lidad notoria a las variaciones 
en el ciclo de la economía. De 
todas maneras, debe recono-
cerse que la desaceleración en 
el crecimiento económico del 
año 2009 (donde se alcanzó 
una expansión del PIB-real del 
1.7%) coincidió con un incre-
mento en la tasa de desempleo, 
la cual saltó del 11.3% prome-

dio anual en 2008 al 12% en 
2009. En cambio, en el período 
2010-2013, que presentó una 
mayor aceleración económica, 
con una expansión promedio 
anual del 4.8% en el PIB-real, 
se presentó una caída del de-
sempleo del 11.8% al 9.6%, lo 
que representa una reducción 
de 2.2pp.

En lo correspondiente al 
segmento Pyme, los resultados 
evidenciaron una relación más 
estrecha entre el ciclo económi-
co y los niveles de contratación 
de las firmas. Por ejemplo, para 
el caso de las Pymes manufac-
tureras se encontró una alta 
relación entre el empleo y la 
actividad económica. En efec-
to, se calculó una correlación 
del 94.9% durante 2006-2014, 
cifra que es notoriamente su-
perior a la calculada para la 
actividad económica agregada 
durante el mismo lapso (ver 
gráfico 3). Lo anterior se re-
fleja en que en períodos como 
2006-I y 2014-I, caracterizados 

*Los datos de 2014 corresponden a la información del primer semestre del año.
Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Gráfico 2.
Empleo vs. crecimiento económico en Colombia (2006-2014)
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En lo correspondiente al segmento Pyme, los 
resultados evidenciaron una relación más estrecha 
entre el ciclo económico y los niveles de contrata-
ción de las firmas. Por ejemplo, para el caso de las 
Pymes manufactureras se encontró una alta rela-
ción entre el empleo y la actividad económica. 
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por presentar los balances de 
respuestas más altos en las per-
cepciones sobre situación eco-
nómica general de la empresa 
(registros de 43 y 27, respecti-
vamente), se encontraron cifras 
bastante favorables en el balan-
ce de respuestas a la pregunta 
de empleo (11 y 9, cada uno). 
Entre tanto, en los semestres 
donde las percepciones sobre 
la actividad productiva fue-
ron negativas, como 2009-I y 
2013-I (con balances de -14 y 
0), las empresas de este sector 
tendieron a reducir su número 
de empleados (balance de -20 
en 2009-I y de -10 en 2013-I).

Asimismo, en el sector co-
mercio la correlación entre las 
series de actividad productiva 
de las Pymes y sus niveles de 
empleo fue bastante alta, con 
una cifra del 89.1% para 2006-
2014. Similar a lo encontrado 
en las Pymes manufactureras, 
los períodos de auge en la ac-
tividad productiva tuvieron 
picos en los niveles de contra-

tación, mientras que los lapsos 
de recesión presentaron caídas 
en el empleo. Una muestra de 
esto es que la recuperación de 
la actividad económica de las 
Pymes comerciales en el último 
año, reflejada en un salto del 
balance de respuestas de esta 

variable de -8 en 2013-I a +29 
en 2014-I, coincidió con un 
repunte en el nivel de empleo 
de esta clase de firmas, cuyo 
balance de respuestas aumentó 
de -9 a +17 durante el mismo 
lapso (ver gráfico 4).

Similar a lo encontrado en 
los otros dos macrosectores, 
las pequeñas y medianas em-
presas de servicios mostraron 
una fuerte conexión entre su 
situación económica y su de-
manda por contratar perso-
nal, lo cual se reflejó en una 
correlación entre el compor-
tamiento de ambas variables 
del 94.4%.Cabe resaltar que 
los mejores resultados para 
las firmas del sector, tanto a 
nivel de situación económica 
general como de contratación 
de trabajadores, se encontra-
ron en 2006-I, cuando se ob-
tuvieron cifras en los balances 
de respuestas de 43 y 21 para 
cada variable. En cambio, los 
peores desempeños para am-

Fuente: cálculos Anif con base en Gran Encuesta Pyme Anif 2006-II - 2014-II.

Gráfico 3.
Pymes industriales: empleo vs. actividad económica
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Fuente: cálculos Anif con base en Gran Encuesta Pyme Anif 2006-II - 2014-II.

Gráfico 4.
Pymes comerciales: empleo vs. actividad económica
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A
bas variables se hallaron en 
2009-I, donde se alcanzaron 
registros notoriamente negati-
vos (balances de respuestas de 
-7 en situación económica ge-
neral y de -13 para el empleo), 
ver gráfico 5. 

Así, pareciera que el empleo 
en el segmento Pyme es alta-
mente procíclico, pues se ajusta 
de manera bastante adecuada 
al desempeño de la actividad 
económica que presentan las 
Pymes. Incluso, la correlación 
estimada fue mucho más alta 
para los tres macrosectores que 
componen la GEP que aquella 
calculada para la economía a 
nivel agregado. 

Esta mayor sensibilidad del 
empleo al ciclo económico en 
el segmento Pyme puede ex-
plicarse por los bajos niveles de 
acceso al crédito y los proble-
mas de liquidez que enfrenta 
este segmento empresarial (ver 
Anif, 2014b). Dichas restriccio-
nes llevan a que las Pymes sean 
altamente dependientes de los 
ingresos provenientes de sus 
ventas, por lo que en épocas de 
baja demanda se ven obligadas 
a reducir sus costos, incluyen-
do los gastos en materia labo-
ral. Es decir, las firmas de este 

la actividad económica de las 
empresas de este nicho empre-
sarial, detectando una correla-
ción más fuerte que la obser-
vada a nivel macroeconómico. 
Complementando todo esto, a 
continuación procederemos a 
analizar qué tan conectado se 
encuentra el empleo Pyme con 
la evolución del ciclo económi-
co general. Ello nos permitirá 
detectar qué tan conectada 
esta la contratación de traba-
jadores en este tipo de firmas 
con el desempeño agregado de 
la economía.

Evolución del empleo Pyme y su conexión con 
el ciclo macroeconómico

El desempeño a nivel agre-
gado de los tres macrosectores 
que componen la GEP ha sido 
disímil a lo largo de 2006-2013. 
Por un lado, el PIB de la indus-
tria ha registrado un crecimien-
to promedio anual del 1.8% 
real, muy por debajo del pro-

medio alcanzado por toda la 
economía en ese período (4.8% 
promedio anual). Particular-
mente, este sector ha enfren-
tado una coyuntura difícil en 
los últimos dos años, lo cual se 
refleja en las contracciones del 
-1.1% real en 2012 y del -1% 

real en 2013. Dichos resultados 
pueden atribuirse a dificultades 
coyunturales que ha enfrenta-
do el sector, como es el caso de 
la apreciación cambiaria que 
vivió el país en dicho lapso, la 
cual se sumó a condiciones más 
estructurales como las deficien-

segmento ajustan sus niveles de 
contratación de manera más 
significativa a las fluctuaciones 
que enfrentan en el desempeño 
de sus negocios, en compara-
ción con empresas de mayor ta-
maño, las cuales tienen mayor 
facilidad de cubrir su flujo de 
caja en estos períodos.

Hasta el momento, gracias 
a la información suministrada 
por la GEP, hemos analizado 
la evolución reciente del em-
pleo en las Pymes de industria, 
comercio y servicios. Asimis-
mo, evaluamos su relación con 

Fuente: cálculos Anif con base en Gran Encuesta Pyme Anif 2006-II - 2014-II.

Gráfico 5.
Pymes de servicios: empleo vs. actividad económica
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cias en materia de infraestructura y 
logística, así como los sobrecostos 
salariales que han caracterizado his-
tóricamente al país (ver Anif, 2014c). 

Por su parte, el PIB del sector de 
comercio, reparación, restauran-
tes y hoteles mostró una tendencia 
similar al desempeño global de la 
economía, con un tasa de expansión 
promedio anual del 4.9% en dicho 
período. Entre tanto, el sector ser-
vicios mostró una tendencia similar 
en la evolución de su PIB-real, con 
un crecimiento promedio anual del 
5.2% durante 2006-2013 en los es-
tablecimientos financieros, activi-
dades inmobiliarias y servicios a las 
empresas; y del 4.2% en la rama de 
servicios sociales y personales.

¿Qué tanto se relacionó esta 
tendencia a nivel macroeconómico 
con la evolución del empleo en las 
Pymes a lo largo de 2006-2014? En 
el caso de las firmas industriales, la 
contratación por parte de esta cla-
se de firmas tuvo una correlación 
del 79.7% con el comportamiento 
del PIB-real manufacturero. Como 
se observa en el gráfico 6, los pe-
ríodos de contracción en el PIB-
real de este sector, como 2009-I y 
2013-I, coincidieron con balances 
de respuestas con registros negati-
vos. Por el contrario, en 2006-I y 
2007-I, cuando se observaron ex-
pansiones en el Producto superio-
res al 5% real, se encontraron los 
registros más altos en los balances 
de respuestas sobre el empleo (11 
para ambos semestres).

En lo que respecta al sector 
comercio, el coeficiente de corre-
lación alcanzó la cifra del 78.2%, 
indicando una consistencia entre 
la evolución del empleo generado 
por las Pymes comerciales y el de-
sempeño de la producción agrega-
da del sector. Sin embargo, cabe 
destacar que la excepción a esta 

tendencia se presentó en 2008-I, cuando el PIB de comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles alcanzó la cifra del 5.8%, 
y simultáneamente se presentó un registro en el balance de 
respuestas de 2, muy por debajo del 12 observado un año 
atrás (ver gráfico 7). La explicación a este resultado puede ar-
gumentarse en el hecho de que, si bien este crecimiento eco-
nómico fue alto, resultó inferior en 1.7pp a lo observado en 
2007-I, por lo que los empresarios podrían estar anticipando 

Fuente: cálculos Anif con base en Gran Encuesta Pyme Anif 2006-II - 2014-II y Dane.

Gráfico 6.
Sector industria: empleo Pyme vs. variación del PIB-real 
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Gráfico 7.
Sector comercio: empleo Pyme vs. variación del PIB-real 
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A
una desaceleración económi-
ca, situación que los llevó a ser 
más moderados en sus niveles 
de contratación laboral.

Finalmente, en el sector 
servicios también se encontró 
una correlación significativa 
entre el empleo y la tasa de 
crecimiento del PIB del sec-
tor, aunque de una magnitud 
notoriamente menor a la ob-
servada en los otros macro-
sectores. En efecto, la corre-
lación entre la contratación 
de trabajadores de las Pymes 
de servicios y el PIB-real de 
los establecimientos financie-
ros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas fue 
del 53.5%, dato que para el 
caso del PIB-real de servicios 
sociales y personales ascendió 
solamente al 25.7%. Esta re-
lación menos significativa en-
tre ambas variables se puede 
explicar en gran medida por 
el comportamiento favorable 
y sostenido que ha eviden-
ciado el PIB-real del sector 
servicios (particularmente el 
de establecimientos financie-
ros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas), 
con expansiones superiores 
al 3% real anual a lo largo de 
2006-2014 Dicha condición 
llevó a que algunas épocas en 
las que las Pymes efectuaron 
una reducción de personal 
no coincidieran con bajas ex-
pansiones económicas, ni de-
saceleraciones en dichos cre-
cimientos (caso 2012-I), ver 
gráfico 8.

Todo lo anterior lleva a 
concluir que las variaciones 
en el empleo en el segmento 
Pyme han seguido una ten-
dencia similar a la presentada 

por el PIB-real de los tres ma-
crosectores, particularmente 
en lo correspondiente a las 
firmas de industria y comer-
cio, las cuales registraron co-
eficientes de correlación supe-
riores al 75%. De esta forma, 
se puede inferir que las Pymes 
no solo parecen haber ajusta-
do su proceso de contratación 
de trabajadores al desempe-
ño de sus negocios, sino que 
evidencian seguir de manera 
muy adecuada el desempeño 
global de la economía. 

Por otra parte, es interesan-
te resaltar que las correlacio-
nes calculadas en esta sección 

resultaron mucho mayores al 
valor absoluto de la relación 
entre desempleo agregado y 
crecimiento del PIB-real total 
(17.8%). Esta condición pare-
ce reforzar la teoría de que los 
niveles de contratación de esta 
clase de empresas se caracteri-
zan por presentar una mayor 
sensibilidad al ciclo econó-
mico en comparación con las 
firmas de mayor tamaño. En 
ello, como lo mencionamos 
con anterioridad, puede jugar 
un papel clave el bajo acceso al 
crédito y las dificultades de li-
quidez que caracterizan a este 
segmento empresarial.

Fuente: cálculos Anif con base en Gran Encuesta Pyme Anif 2006-II - 2014-II y Dane.

Gráfico 8.
Sector servicios: empleo Pyme vs. variación del PIB-real 
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Las variaciones en el empleo en el segmento Pyme 
han seguido una tendencia similar a la presentada 
por el PIB-real de los tres macrosectores, parti-
cularmente en lo correspondiente a las firmas de 
industria y comercio, las cuales registraron coefi-
cientes de correlación superiores al 75%.
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Conclusiones
El empleo en el segmento Pyme ha evi-

denciado un comportamiento notoriamente 
procíclico a lo largo de 2006-2014. En efec-
to, al calcular la correlación entre el balance 
de respuestas de la situación económica y 
los niveles de contratación de las Pymes se 
encontraron coeficientes de correlación ma-
yores al 85% para los tres macrosectores que 
integran la GEP, cifra que fue notoriamente 
mayor al valor absoluto de la correlación es-
timada entre la tasa de desempleo de la eco-
nomía y el crecimiento del PIB-real (17.8%) 
durante el mismo período. 

Asimismo, detectamos que también exis-
te un buen ajuste entre los niveles de con-
tratación laboral en las Pymes y el PIB-real 
de los tres macrosectores analizados. Parti-
cularmente, la correlación entre estas dos 
variables fue bastante significativa en los sec-
tores de industria y comercio, con registros 
que rondaron el 80%. Todo lo anterior da 
indicios de la existencia de una mayor sensi-
bilidad en el empleo Pyme a las variaciones 
en el ciclo económico en comparación con 
lo detectado a nivel general en la economía, 
condición que en gran medida puede atri-
buirse a las restricciones de liquidez que ca-
racterizan a este segmento empresarial.

Bibliografía

• Anif  (2014a), “Dinámica reciente del empleo en 
el segmento Pyme”, Comentario Económico 
del Día 15 de septiembre de 2014.

• Anif  (2014b), “Evolución reciente del financia-
miento Pyme en Colombia”, Comentario 
Económico del Día 10 de febrero de 2014.

• Anif  (2014c), “Sector industrial: dinámica re-
ciente y situación externa”, Comentario Eco-
nómico del Día 29 de septiembre de 2014.

MERCADOS PYME
El Informe de Mercados Pyme presenta un análisis 
de los principales indicadores, tanto en el ámbito 
real como en el financiero, orientados a mostrar las 
características estructurales del segmento Pyme. 
Esto para los trece principales sectores de la indus-
tria colombiana.

Proyecciones de 2015

Valor Sectores 1 al 5: $273.000 c/u

Valor Sectores 6 al 13:  $110.250 c/u
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$2.205.000
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1. Alimentos
 • Lácteos
• Productos cárnicos
• Concentrados para animales
   y panadería 

2. Cuero y calzado
 • Curtiembre
• Marroquinería 
• Calzado

6. Vehículos y autopartes
7.  Muebles
8. Confecciones
9.  Tejidos de punto

3.  Maquinaria eléctrica y no eléctrica
 • Construcción de maquinaria y equipo

• Aparatos y suministros eléctricos

4. Productos químicos
 • Químicos básicos excepto abono

• Farmacéuticos
• Otros químicos

5. Productos metálicos
 • Herramientas y artículos de ferretería

10.   Plásticos
11.   Envases, papel y cartón
12.   Otros productos minerales no metálicos
13.   Imprentas y editoriales
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DEPARTAMENTO COMERCIAL Y DE MERCADEO
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<Corresponde al Comentario Económico del Día 29 de septiembre de 2014>

CCoyuntura sectorial

Recientemente, el Dane reportó que, según 
la Muestra Mensual Manufacturera, la pro-
ducción industrial creció un +1.3% real en 
su variación en doce meses a octubre de 
2014 (ver gráfico adjunto). Las ventas indus-
triales crecieron un 1.2% en dicho período, 
registrando el mismo crecimiento del mes de 
junio. Por su parte, el empleo industrial cayó 
en un -0.6% en el acumulado en doce meses 
a octubre; sin embargo, al tener en cuenta 
solo dicho mes, el personal ocupado creció 
un +0.2% anual, completando cuatro meses 
de crecimientos mensuales continuos.

Sector industrial: 
Dinámica reciente y situación externa

A nivel sectorial, la industria fue jalona-
da principalmente por azúcar (13.1% 
variación acumulada en doce meses 
a octubre de 2014), electrodomésti-

cos y productos lácteos (ambos con un 8.3%). 
Por el contrario, las mayores caídas se presen-
taron en los sectores de productos de caucho 
(-20.5%); madera (16.5%); editoriales e impren-
tas (-16.5%), y refinación de petróleo (-10.2%).

De la misma forma, el valor agregado in-
dustrial creció solo un 0.9% durante el primer 
semestre del año. Así, la recuperación de la in-
dustria manufacturera ha resultado mucho más 
débil de lo esperado, con lo que difícilmente 
alcanzará la expansión estimada en el comien-
zo del año, que hablaba de un crecimiento del 
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2.7% real anual en materia de 
valor agregado y del 3.5% real 
anual en producción.

Esta decepcionante recupe-
ración industrial no debería sor-
prendernos del todo si se tiene 
en cuenta que el sector sigue en-
frentando serios problemas es-
tructurales como consecuencia 
de elevados costos de transpor-
te, laborales y de energía. Anif  
ha insistido en que se debe tra-
bajar con celeridad en la llama-
da agenda interna y disminuir 
así el elevado “Costo Colom-
bia”, buscando con ello que los 
productores industriales locales 
puedan competir en igualdad de 
condiciones con sus pares asiáti-
cos o de América Latina. 

Al interior de la industria, 
Anif  también ha propuesto una 
serie de soluciones para incre-
mentar la productividad mul-
tifactorial sectorial que pueden 
sintetizarse así:  i) una migra-
ción de recursos al interior de 
la industria hacia sectores más 
productivos (con cambio es-
tructural positivo); ii) una or-
ganización de cadenas produc-
tivas regionales que permitan, 

mediante la acción coordinada, 
generar economías de escala-
alcance; y iii) una relocalización 
geográfica de buena parte de 
la producción manufacturera, 
saliendo de los “enclaves” del 
centro del país hacia las costas 
Pacífica y Atlántica (ver revista 
Carta Financiera No. 163 de sep-
tiembre de 2013).

Ahora bien, a nivel coyun-
tural la industria también se 
ha visto afectada por el acopla-
miento (que implica un cierre 
parcial) de Reficar y el creciente 
déficit comercial. En el primer 
caso, los efectos de dicho cierre 
le estarían restando cerca de 
-0.7pp a la variación acumulada 
en doce meses de la industria, a 
través del freno de la cadena pe-
troquímica (40% del total de la 
producción industrial). 

En el segundo caso, las cifras 
más recientes indican que el dé-
ficit comercial industrial llegó a 
–US$18.477 millones durante el 
primer semestre de 2014 (-9.7% 
del PIB del primer semestre de 
2014), incrementándose en un 
22.6% frente al registro del mis-
mo período de 2013, debido a 

que las importaciones industria-
les llegaron a US$27.835 mi-
llones en enero-junio de 2014, 
triplicando el valor de las expor-
taciones del sector (US$9.358 
millones). En este caso, parecie-
ra que las importaciones están 
llegando a sustituir buena parte 
de la producción industrial local 
en vez de apalancar cambios de 
maquinaria que generen mayor 
productividad. Esto es evidente 
en que, según cifras del Banco 
de la República, la industria na-
cional solo importó US$6.000 
millones en el primer semestre 
de 2014 (20% del total importa-
do) en bienes de capital. 

En síntesis, la recuperación 
industrial ha resultado mucho 
más débil de lo que se esperaba 
y, por ello, el sector tendría di-
ficultades para alcanzar expan-
siones del 3% al cierre de 2014. 
Pese al apoyo gubernamental a 
través del Plan de Impulso para 
la Productividad y el Empleo 
(PIPE), la industria está siendo 
únicamente soportada por la 
producción asociada a alimen-
tos. En cambio, sectores conexos 
a la refinación de petróleo y a los 
bienes intermedios presentan las 
mayores contracciones. Aunque 
a nivel coyuntural, el cierre por 
acoplamiento de Reficar explica 
parte de esta débil recuperación, 
son los problemas estructurales, 
asociados al elevado “Costo 
Colombia”, los que le siguen 
restando competitividad a la in-
dustria. Esto se hace evidente en 
el abultado déficit comercial del 
sector (-9.7% del PIB del primer 
semestre de 2014), que estaría 
sustituyendo producción local 
en vez de apalancar renovacio-
nes de maquinaria que impul-
sen la productividad sectorial. 

 Principales variables industriales 
(Variación % en doce meses; octubre de 2014)

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.
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<Corresponde al Comentario Económico del Día 6 de octubre de 2014>

Desempeño reciente y perspectivas del 
comercio al por menor 

Este comportamiento es coherente tanto con 
las cifras positivas del comercio al por menor 
(que revela el Dane mensualmente), como 
con el buen desempeño de las cifras de con-

sumo (expectativas de los consumidores y consumo 
privado final). En efecto, según la Encuesta Mensual 
de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos 
(EMCM), las ventas minoristas registraron un cre-
cimiento del 7.4% en el acumulado en doce meses 
al corte de octubre de 2014, cifra muy superior al 
4.0% de un año atrás. Las líneas de mercancía cuyos 
crecimientos explican este desempeño son: muebles 
y equipos para oficina (12.8%); artículos de ferrete-
ría (11.5%), y repuestos para vehículos (9.3%). Por 
su parte, las que presentaron menores crecimientos 
fueron farmacéuticos (0.4%); bebidas alcohólicas 
(1.8%), y artículos de uso doméstico (4.3%). Aquí, 
vale la pena resaltar el reciente cambio metodológico 
en la EMCM implementado por el Dane a partir de 
julio del presente año. Este cambio incluyó, por un 
lado, un incremento en el número de fuentes de in-
formación, al pasar de 486 a 1.270 empresas encues-
tadas y, de otro, la actualización de la nomenclatura 
de clasificación CIIU y de los ponderadores de la en-
cuesta. Anif  aplaude dichos cambios que buscan una 
mayor calidad estadística de los datos.

De otro lado, al observar el comportamiento de 
los consumidores, según la Encuesta de Opinión del 
Consumidor de Fedesarrollo, el Índice de Confian-
za del Consumidor (ICC) presentó un balance de 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB 
real del sector comercio en Colombia 
se expandió a una tasa del 4.9% anual 
al cierre del tercer trimestre de 2014, 
superior al 4.2% de un año atrás. Así, 
este sector, que representa el 8.2% del 
PIB total, contribuyó de manera impor-
tante al crecimiento del 4.2% anual de 
la economía colombiana como un todo.
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América Latina, el de más alto 
desempleo y uno de los de mayor 
informalidad laboral. Por ello, re-
sultará clave para el consumo de 
los hogares que, en vez de echar 
reversa (en el frente de horas ex-
tra), la Administración Santos-II 
continúe avanzando en la flexibi-
lización laboral y profundizando 
la reducción de parafiscales (ver 
Comentario Económico del Día 17 de 
septiembre de 2014).

En síntesis, el PIB del sector 
comercio creció a la favorable 
tasa del 4.9% real en el tercer 
trimestre de 2014. Esto se puede 
explicar por la buena dinámica 
de las líneas de mercancía aso-
ciadas a los bienes durables y 
por el buen comportamiento y 
expectativas de los consumido-
res. Con esto a la mano, Anif  
proyecta que el sector comercio, 
restaurantes y hoteles se expan-
diría al 5% en el año 2014 como 
un todo. Hacia futuro, hay que 
tener en cuenta que las medidas 
que se adopten en el frente la-
boral durante la Administración 
Santos-II estarán íntimamente 
ligadas al comportamiento del 
consumidor y al desempeño del 
sector comercio.

respuestas de 24.7 al corte de 
noviembre de 2014, resultado 
superior al 23.1 de un año atrás 
y al 13.4 mínimo de la década, 
obtenido en agosto de 2013; el 
cual, vale la pena recordar, estu-
vo afectado por el Paro Nacional 
Agrario (ver Comentario Económico 
del Día 26 de agosto de 2013). Al 
desagregar el comportamiento 
de este indicador se observa que 
son las condiciones económicas 
de los consumidores las que jalo-
nan el buen desempeño del ICC. 
En efecto, el Índice de Condicio-
nes Económicas (ICE) presenta 
un balance de 25.4, superior al 
25.1 de un año atrás. Por su par-
te, las expectativas, capturadas 
por el Índice de Expectativas del 
Consumidor (IEC), presentan un 
balance de 24.2, frente al 21.8 
del año anterior. Barranquilla y 
Medellín fueron las ciudades más 
optimistas, con balances de 32.4 
y 30.3 respectivamente; mientras 
que Bogotá y Cali presentan ba-
lances un poco menos alentado-
res de 19.4 y 28.9.

Asimismo, el consumo fi-
nal de los hogares, el cual tiene 
una correlación del 85% con el 
promedio móvil de tres meses 
del ICC, exhibió un crecimien-
to del 4.5% al cierre del tercer 
trimestre de 2014. En este se 
destaca el comportamiento del 
consumo de los bienes durables 
y semi-durables, los cuales cre-
cieron al 8.2% y el 3.5% anual, 
respectivamente (ver gráfico ad-
junto). Este desempeño va en la 
misma dirección que las ventas 
del comercio minorista pues, 
efectivamente, las mercancías 
cuyas ventas crecen más (mue-
bles, repuestos y artículos de fe-
rretería) son las que hacen parte 
del grupo de los bienes durables.

Con estos resultados, Anif  
espera un crecimiento de las 
ventas minoristas (incluyendo 
vehículos) del 7.4% en el acu-
mulado en doce meses al cierre 
de 2014, el cual se explica princi-
palmente por los buenos desem-
peños de las ventas de muebles 
para oficina (13.2%), repuestos 
de vehículos (11%), y muebles y 
electrodomésticos (13.7%). Esto 
iría en línea con una expansión 
del valor agregado del sector co-
mercio del 5% proyectado para 
el cierre de 2014. 

Por su parte, el consumo de 
los hogares crecería un 4.9% 
para 2014, exhibiendo una mo-
derada aceleración frente al cre-
cimiento del 4.3% registrado en 
2013. Aquí es importante señalar 
que el crecimiento dinámico del 
consumo de los hogares (y, por 
ende, de las ventas minoristas) 
está apalancado, en buena me-
dida, en el buen desempeño de 
las cifras del mercado laboral. 
En efecto, la tasa de desempleo 
en Colombia se ubicó en un 
7.7% a la altura del mes de no-
viembre de 2014. Sin embargo, 
cabe resaltar que el país continúa 
siendo, dentro de sus pares de 

 Consumo final de bienes por parte de los hogares 
(Por durabilidad, var. % anual)
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El PIB-real de los 
servicios financieros 
y empresariales:

<Corresponde al Comentario Económico del Día 20 de octubre de 2014>

Resultados enero-septiembre 
de 2014

El Dane reveló recientemente que el PIB-real de Colombia 
se expandió a una tasa del 5% anual durante enero-
septiembre de 2014 (vs. el 4.4% de un año atrás). Este 
crecimiento estuvo liderado por el sector de la construc-
ción (+13.7% anual), ver Informe Semanal No. 1251 de 
enero de 2015. No obstante, los sectores de prestación 
de servicios también tuvieron un buen comportamiento. 
Por ejemplo, el PIB-real del sector de establecimientos 
financieros y servicios empresariales creció al 5.5% 
anual durante enero-septiembre de 2014 (vs. 4.8% un 
año atrás). Dicho sector representa el 20% de la pon-
deración del PIB-real y fue el tercero más dinámico de 
la economía.

Este sector de establecimientos financieros y servicios empre-
sariales está compuesto por tres ramas de actividad: i) la in-
termediación financiera; ii) las actividades inmobiliarias y 
de alquiler de vivienda; y iii) las actividades empresariales 

propiamente dichas. La intermediación financiera pasó de una ex-
pansión del 7.2% anual durante enero-septiembre de 2013 al 8.2% 
en el mismo período de 2014 (ver gráfico adjunto). Esto se explica 
por el aumento en el margen de intermediación de los estableci-
mientos de crédito del 7% al 7.2% (niveles promedio). Además, 
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la cartera crediticia continuó 
creciendo a tasas del 10%-11% 
real al corte de noviembre de 
2014, aun después de los exce-
sos de 2011-2012 (llegando a 
picos del 20% real). 

Aquí es importante destacar 
que aunque se dio una reduc-
ción de las utilidades del siste-
ma financiero en el último año 
(-5.2% real anual en los prime-
ros nueve meses de 2014), esto 
fue más consecuencia de la pér-
dida de valor de los TES (don-
de los bancos poseen cerca del 
50% del total de TES) durante 
mayo de 2013-marzo de 2014, 
que del margen de intermedia-
ción. Dichas desvalorizaciones 
ocurrieron debido a la eleva-
da incertidumbre internacional 
(que afectó los activos de los paí-
ses emergentes) y a los choques 
macrofinancieros provenientes 
del cambio en el paradigma de 
la política monetaria del Fed.  

Por su parte, la rama de ac-
tividades inmobiliarias y de al-
quiler de vivienda mantuvo una 
expansión del 3% anual duran-
te enero-septiem-
bre de 2014. Este 
resultado se pue-
de explicar por 
el aumento en el 
área en proceso 
de construcción 
de tipo residen-
cial, que pasó de 
una variación pro-
medio del 8% al 
9.6% en el mismo 
período. Esto fue 
producto de las 
políticas guberna-
mentales para es-
timular el sector, 
como el PIPE y las 
100.000 viviendas 

gratuitas (ver RASEC No.158 
de mayo de 2014). A su vez, se-
gún cifras de Galería Inmobi-
liaria, la variación en el núme-
ro de viviendas vendidas a nivel 
nacional se incrementó al 3.5% 
al corte de septiembre de 2014. 

Finalmente, el rubro de acti-
vidades empresariales y de alqui-
ler se expandió al 6.5% durante 
enero-septiembre de 2014, supe-
rior al 5% de 2013. Este compor-
tamiento va en línea con el buen 
desempeño empresarial del país, 
en donde, por ejemplo, la imple-
mentación del TLC con Estados 
Unidos aumentó la negociación 
con empresarios extranjeros. De 
esta manera, el área en proceso 
de construcción de oficinas man-
tuvo altos niveles de crecimiento, 
expandiéndose al 38.8% al corte 
de septiembre de 2014. Además, 
diferentes encuestas confirman 
este buen momento para los em-
presarios del país. Por ejemplo, 
según la Encuesta de Opinión 
Empresarial de Fedesarrollo, la 
situación actual de los empre-
sarios mejoró. En promedio, el 

balance de respuestas para los 
comerciantes pasó de 28 durante 
enero-septiembre de 2013 a 42 
en el mismo período de 2014 y 
el de los industriales pasó de 29 
a 41 en igual período. Asimismo, 
la Gran Encuesta Pyme de Anif  
muestra que la percepción de los 
empresarios de este segmento 
repuntó en materia de situación 
actual y expectativas para el cie-
rre del año 2014. En efecto, el 
Indicador Pyme Anif  (IPA) pasó 
de 57 en 2013-I a 71 en 2014-
I, manteniendo niveles de buen 
desempeño (ver Comentario Econó-
mico del Día 4 de agosto de 2014). 

En síntesis, el PIB-real del 
sector de establecimientos fi-
nancieros y servicios empre-
sariales se expandió al 5.5% 
durante enero-septiembre de 
2014 (vs. 4.8% de un año atrás). 
Este comportamiento se expli-
ca principalmente por los cre-
cimientos de los rubros de in-
termediación financiera (8.2% 
anual) y las actividades em-
presariales (6.5% anual). Para 
2014 (como un todo), las pro-

yecciones de Anif  
indican que este 
sector crecería al 
5.2% anual, en 
línea con un creci-
miento crediticio 
a tasas cercanas al 
9%-10% real. Por 
su parte, el creci-
miento esperado 
para el sector de 
servicios financie-
ros y empresaria-
les llegaría al 4.4% 
en 2015 (como un 
todo), superando 
el 3.8% real espe-
rado para toda la 
economía.
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Evolución reciente 
de la cadena de la moda

El pasado mes de enero, el Gobierno Nacional ratificó, a través del Decreto 456 de 2014, 
la prórroga del Decreto 074 de 2013, el cual había creado aranceles mixtos adicionales 
para las importaciones de confecciones y calzado. Estos se componen por un arancel 
ad valorem del 10% más un arancel específico de US$5 por kilo a la ropa importada. 
Así, estos aranceles aplican en las transacciones comerciales con países con los cuales 
Colombia no ha firmado tratados comerciales, particularmente con China. 

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

Aunque esta medida ha sido aplaudida a ni-
vel de la cadena industrial, pues protege 
sus intereses, también ha recibido críticas 
desde el punto de vista de los comercian-

tes. A nivel industrial, esta medida (aparentemente) 
ha incrementado en un 21% la producción de con-
fecciones, según la Cámara Colombiana de Con-
fección y Afines, pero desde el lado del comercio se 
dice que ha elevado el contrabando y contraído la 
demanda formal del sector. 

Es por lo anterior que resulta interesante pre-
guntarse por la dinámica reciente de los sectores re-
lacionados con la cadena de la moda. Así, se podría 
identificar el verdadero efecto de dicho decreto so-
bre las diferentes partes de la cadena de producción 
y comercialización de este tipo de productos. 

El subsector de hilados presentó incrementos 
tanto en su producción como en sus ventas indus-
triales al corte de octubre de 2014, según la Mues-
tra Mensual Manufacturera (MMM) del Dane. En 
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efecto, la producción real de 
este sector pasó de contraerse 
al -13.5% en octubre de 2013 a 
hacerlo solo al -2% en octubre 
de 2014. Las ventas también 
mostraron un mejor comporta-
miento en el último año  (-4.5% 
en octubre de 2014 vs. -9.9% 
un año atrás). Así, la acelera-
ción de la producción indus-
trial fue más fuerte que la de las 
ventas en el último año, eviden-
ciándose efectos más favorables 
sobre la actividad productiva 
de las medidas arancelarias. 

En línea con el comporta-
miento de los hilados, la produc-
ción y las ventas del subsector de 
tejidos también mostraron com-
portamientos favorables en el 
último año. Por un lado, la pro-
ducción se contrajo menos que 
lo evidenciado el año anterior 
(-1.1% en octubre de 2014 vs. 
-2.2% en octubre de 2013). Pero 
sobre todo, por el lado de las 
ventas industriales hay una me-
jora sustancial al crecer al 3.2% 
en octubre de 2014 (vs. -3.3% 
de un año atrás). 

El comportamiento de la 
producción y de las ventas 
industriales del subsector de 
textiles también fue favorable 
para el período entre octubre 
de 2012 y octubre de 2014. Por 
un lado, la producción de tex-
tiles pasó de contraerse a una 
tasa del -4.4% anual a octubre 
de 2012 a crecer a una tasa del 
4.9% en el mismo mes de 2014. 
Asimismo, las ventas crecie-
ron en un 2.4% en octubre de 
2014, 2.2 pp por encima de los 
observado un año atrás y 6.8 pp 
por encima de lo observado en 
octubre de 2012. 

Ahora, para el subsector de 
confecciones, la producción real 

creció al 2.5% en el acumulado 
en doce meses al corte de octu-
bre de 2014, según la MMM del 
Dane (ver gráfico adjunto). Este 
resultado es superior al -9.9% 
de un año atrás. Por su parte, 
las ventas industriales crecieron 
al 5.5%, superior al -8.7% de 
octubre de 2013. Aquí también 
se evidencia un repunte impor-
tante en el último año que pue-
de provenir de la expedición del 
decreto de aranceles. 

Finalmente, a nivel de co-
mercialización, el sector de 
confecciones y prendas de vestir 
ha mostrado un crecimiento de 
hasta el 6% al corte de octubre 
de 2014, superior al 2.9% de 
un año atrás, según la Muestra 
Mensual de Comercio al por 
Menor del Dane. En este caso 
también se ve un repunte, aun-
que se podría pensar que provie-
ne más del mayor consumo de 
los hogares que de los aranceles 
que deberían tener justamente 
el efecto contrario, por una po-
sible elevación de precios. 

En síntesis, las cifras oficiales 
que revela el Dane enseñan que 
los decretos que crearon y pro-
rrogaron aranceles mixtos para 
la entrada de textiles y confec-
ciones sí pueden haber ayudado 
a impulsar la producción y ven-

tas industriales de todos los sec-
tores de la cadena de la moda. 
A nivel de comercialización, 
aunque las cifras muestran un 
repunte, este debería provenir 
más del crecimiento en el consu-
mo de los hogares en vestuario 
(el cual se ubica en $1.1 billones 
en octubre de 2014, creciendo 
un 9.8% frente a lo observado 
un año atrás, ver Inexmoda y 
Raddar 2014), ver Comentario 
Económico del Día 9 de diciembre 
de 2013. Incluso, los aranceles 
podrían estar reduciendo leve-
mente dicho gasto al elevar los 
precios de los productos. 

Con todo esto, Anif  proyec-
ta que los sectores de textiles y 
confecciones crecerían al 1.5% 
y al 2.7% anual respectivamen-
te al cierre de 2014, en materia 
industrial. Por su parte, a nivel 
de comercialización, las ventas 
del sector de prendas de vestir 
llegarían a expansiones del 3.9% 
al cierre de 2014, levemente por 
debajo del 5.3% de un año atrás. 
De todas maneras, debe tenerse 
en cuenta que aunque los decre-
tos de aranceles tendrían un efec-
to importante a nivel coyuntural, 
los elementos  estructurales de 
largo plazo serían los que deter-
minarían el futuro del sector en 
los próximos años.

Fuente: elaboración Anif con base en Dane, Muestra Mensual Manufacturera (2014).

Confecciones: evolución de la producción y ventas industriales 
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Resultados del 
Doing Business en Colombia 
<Corresponde al Comentario Económico del Día 4 de diciembre de 2014>

El informe sobre facilidad para hacer negocios, conocido 
como Doing Business, ubicó a Colombia en el puesto 34 
entre 189 países del ranking mundial (usando cifras a junio 
de 2014).  Esta es una distinguida posición para Colombia, 
pues ocupó el primer lugar en el ranking regional, seguido 
por Perú (35) y México (39), ver cuadro adjunto.  

 ranking entre 189 países 
(2014-2015)
Doing Business: 

Fuente: elaboración Anif con base en Banco Mundial Ranking-Doing Business 2014-2015.
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Como es sabido, dicho ran-
king examina las áreas 
de: i) apertura de empre-
sas; ii) manejo de permi-

sos de construcción; iii) obten-
ción de electricidad; iv) registro 
de propiedades; v) obtención de 
crédito; vi) protección al inver-
sionista; vii) pago de impuestos; 
viii) comercio transfronterizo; 
ix) cumplimiento de contratos; y 
x) resolución de insolvencia. Vea-
mos esto con algún detalle.

Colombia ganó 19 pues-
tos en el ranking mundial (es-
calando del 53 al 34). A pe-
sar de dicho avance general, 
el país desmejoró en 6 de las 
10 áreas regulatorias: apertu-
ra de empresas, obtención de 
electricidad, protección inver-
sionista, pago de impuestos, 
cumplimiento de contratos y 
resolución de insolvencia. El 
área con el mayor descenso fue 
el pago de impuestos, variable 
con marcado rezago histórico 
(ver Actualidad Pyme No. 64 de 
febrero de 2014).  En esta oca-
sión, Colombia perdió 7 pues-
tos, al descender del puesto 139 
al 146. En parte ello se explica 
por la baja presión tributaria 
del país, llegando apenas al 
14.8% del PIB vs. el promedio 
regional del 17% del PIB.

La segunda caída más pro-
nunciada de Colombia ocurrió 
en apertura de empresas, ba-
jando del puesto 79 al 84. Ello 
se explica por mejoras relativas 
de Europa, Asia Central y Áfri-
ca Subsahariana. Por ejemplo, 
mientras que en Colombia se 
requieren 8 procedimientos, 
en África Subsahariana ya son 
solo necesarios 7.8. La tercera 
área con deterioro relativo fue 
en provisión de electricidad, 

perdiendo 4 puestos por cuenta 
de sus elevados costos (todavía 
5 veces el valor del PIB per cá-
pita) y la elevada duración de 
los procedimientos para obte-
nerla (105 días).   

Las áreas con cambios mar-
ginales fueron: permisos de 
construcción (puesto 61); pro-
tección inversionista (puesto 
9); cumplimiento de contra-
tos (puesto 167, lo cual podría 
agravarse si se implementa la 
peligrosa idea de desincentivar 
los “tribunales de arbitramen-
to”); y resolución de insolven-
cia (puesto 30). Mientras que 
en permisos de construcción el 
cambio marginal fue positivo, 
para el resto fueron negativos. 

Cabe destacar dos progresos 
significativos por parte de Co-
lombia en dos áreas clave, que 
en buena medida están detrás 
del ascenso de nuestro país en 
el ranking general. El primero 
se refiere a la mejora en obten-
ción de crédito por cuenta de la 
entrada en vigencia de la Ley 
de Garantías Mobiliarias (De-
creto Ley 1676 de 2013). Solo 
en este frente, Colombia esca-
ló 53 puestos. La segunda área 

de progreso significativo tuvo 
que ver con la agilización de 
registros de propiedades,  tam-
bién relacionada con la Ley de 
Garantías Mobiliarias. En este 
frente se escalaron 12 puestos. 
Allí, Confecámaras jugó el pa-
pel central al divulgar el stock 
de garantías muebles y permi-
tir conocer en “tiempo real” su 
verdadera disponibilidad como 
“garantía libre”.  De esta ma-
nera, la información quedará 
centralizada en una sola enti-
dad, abriéndole la posibilidad 
de fácil consulta a través del 
número de cédula del garante 
(ver Comentario Económico del Día 
17 de junio de 2014).

En síntesis, el informe Doing 
Business mostró que el país me-
joró su posición en el ranking 
de facilidad para hacer nego-
cios al escalar del lugar 53 en 
2014 al 34 en 2015 (entre 189 
países). La evaluación desa-
gregada del último año resultó 
bastante satisfactoria, aunque 
se desmejoró en 6 de las 10 
áreas regulatorias. Los aspec-
tos negativos todavía se rela-
cionan con el pago de impues-
tos, la apertura de empresas y 
la obtención de electricidad. 
Como lo hemos mencionado 
en otras ocasiones, esta faci-
lidad institucional y legisla-
tiva para hacer negocios en 
Colombia tan solo representa 
oportunidades que, como en el 
caso de los TLCs, todavía es-
tán pendientes de concretarse.  
Para esto último, se requiere 
un apropiado alineamiento 
de diversas variables macro-
económicas relacionadas con 
los costos laborales, la tasa de 
cambio y/o la disponibilidad 
de adecuada infraestructura.

La segunda área de 
progreso significativo 
tuvo que ver con la 
agilización de regis-
tros de propiedades,  
también relacionada 
con la Ley de Garan-
tías Mobiliarias. En 
este frente se escala-
ron 12 puestos. 
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Procolombia crea 
programa Mipyme Internacional

A partir de junio de 2014, con el fin de con-
tinuar el proceso de crecimiento de las Mipymes 
de Caquetá, el Gobierno otorgó nuevos recursos 
para financiar sus necesidades de inversión. Para 
las microempresas, el monto máximo otorgado es 
de $50 millones, mientras para las Pymes es de 
$150 millones. Los recursos se entregan a un pla-
zo máximo de cinco años e incluyen hasta doce 
meses de período de gracia a capital. 

Los empresarios interesados en solicitar crédi-
tos pueden hacerlo con las entidades financieras 
que tienen cupo en Bancóldex. Si desean recibir 
mayor información, deben comunicarse directa-
mente con las líneas de atención de Bancóldex.

 

Recientemente, Procolombia (antiguo Proex-
port Colombia) creó el programa Mipyme Inter-
nacional, con el fin de ayudar a las empresas con 
potencial exportador a desarrollar sus áreas de 
comercio exterior. Dichas empresas trabajarán 
un año con un especialista en el tema, quien les 
instruirá en los aspectos clave para exportar. 

El programa funcionará como un concurso 
y la convocatoria se abrirá a principios de 2015. 
Las empresas que quieran vincularse a dicho pro-
grama deben asumir ciertos compromisos, como 
tener un encargado del área de comercio exterior 
en el año siguiente al programa y un producto po-
tencial que en ese tiempo logren exportar. 

http://www.procolombia.co/ 
http://www.procolombia.co/ 

Bancóldex ofrece créditos por $4.000 
millones para las Mipymes de Caquetá

http://www.bancoldex.com 
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Gobierno lanza Política Industrial 
para el Desarrollo Productivo 2014-2018

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

Gobierno firma acuerdo con los Países Bajos 
para apoyar a las Pymes 
colombianas y holandesas
Durante la pasada visita de la Ministra de Comercio 
Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Paí-
ses Bajos se firmaron varios acuerdos de cooperación 
entre los dos países. Uno de estos acuerdos, firmado 
con la Corporación Interamericana de Inversiones 
(miembro del Banco Interamericano de Desarrollo), 
está enfocado en brindar apoyo a las Pymes colom-
bianas y holandesas. El objetivo de dicho acuerdo es 
dar asistencia técnica a las Pymes para abrir nuevos 
mercados y explorar nuevas actividades comerciales.
http://acopivalle.com.co/

El pasado 28 de noviembre, durante el Encuentro 
Nacional de Transformación Productiva en Carta-
gena, el Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo presentó la Política Industrial para el Desarrollo 
Productivo 2014-2018. Con la implementación de 
dicha política se busca transformar la canasta expor-
tadora de Colombia, que hoy depende en un 70% de 
los productos del sector minero-energético. 

El objetivo es transformar la canasta productiva 
colombiana y enfocarla en sectores como el agro, la 
manufactura, el turismo y los servicios. Igualmente, 
se espera que las exportaciones no minero-energéti-
cas alcancen los US$30.000 millones y que el turis-
mo aporte ingresos por US$6.000 millones. 

http://www.mincit.gov.co/ 

http://www.mipymes.gov.co/
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El pasado 12 de noviembre se dieron 
a conocer los nombres de los 17 empren-
dimientos ganadores de la decimocuarta 
edición del concurso Ventures. Los galardo-
nados recibieron premios en efectivo y en 
especie (asesorías y acceso a nuevos progra-
mas, entre otros), por una suma cercana a 
los $482 millones. 

Los ganadores son los emprendimientos 
más destacados del programa organiza-
do por la corporación Ventures. Los prin-
cipales objetivos de dicho programa son 
la captación, estructuración, desarrollo y 
transformación de propuestas innovadoras 
de carácter nacional, regional o internacio-
nal en proyectos exitosos. Estos objetivos se 
alcanzan mediante un proceso de acompa-
ñamiento y entrenamiento, que dura apro-
ximadamente ocho meses, a las propuestas 
que logren entrar al programa. 

Concurso 
Ventures 2014 
premia a sus ganadores

http://www.ventures.com.co

El Fondo 
Emprender 
abrió su 
convocatoria N°42 
para la financiación 
del emprendimiento 
en Colombia

Con el objetivo de financiar iniciativas 
empresariales pertenecientes a cualquier 
sector económico, el Fondo Emprendedor 
del Sena abrió su convocatoria N°42. Esta 
convocatoria está dirigida a propuestas de-
sarrolladas por aprendices, practicantes o 
profesionales recientemente graduados y/o 
cursando actualmente programas de espe-
cialización o maestría.  

El Fondo otorgará recursos hasta por el 
100% del plan de negocios, que deberán 
ser utilizados para la financiación de todo 
aquello relacionado con el objeto de este. La 
convocatoria tuvo como fecha de apertura el 
pasado 26 de noviembre y cuenta con fecha 
definitiva de cierre el 11 de marzo de 2015. 

http://nuevo.fondoemprender.com
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MassChallenge es una competencia glo-
bal de alto prestigio, diseñada para alimen-
tar el desarrollo y éxito de iniciativas em-
prendedoras con potencial de crecimiento 
internacional. En Colombia, el concurso se 
efectúa a través de INNpulsa y su convoca-
toria “iNNpulsa te entrena para la compe-
tencia de emprendimiento MassChallenge”. 
La convocatoria selecciona y capacita a 
diez empresas nacionales para que poste-
riormente asistan a los entrenamientos de 
MassChallenge en Boston y para que parti-
cipen en la preselección del concurso.

Para el año 2014 se seleccionaron diez em-
prendedores y cinco instituciones que asistie-
ron a las capacitaciones realizadas en Boston 
y participaron en el “pitch” de MassChallen-
ge. Allí se escogieron tres empresas finalistas 
que harán parte del “Mundial de emprendi-
miento”, planeado para la segunda mitad de 
2015. INNpulsa abrirá nuevamente la convo-
catoria a inicios del mismo año.

El pasado 19 de noviembre se llevó a 
cabo el encuentro de emprendimiento tec-
nológico “Born Global” en la ciudad de Me-
dellín, como parte de la semana global de 
emprendimiento. El objetivo de este foro fue 
incentivar el desarrollo de una visión global 
en empresas latinoamericanas de tecnología. 

El mensaje principal al que se llegó en 
el encuentro fue la necesidad de lograr la 
consolidación empresarial para las compa-
ñías de este sector, citando el caso de Silicon 
Valley, que nació y se estructuró a partir de 
una única empresa. El evento contó con la 
participación de varias figuras importantes 
en el mundo del emprendimiento, como Mi-
chael Goodwin, líder de Endeavour, y Erick 
Stettler, director de Socialatom Ventures, 
entre otros. 

Cierra INNpulsa 
MassChallenge 
2014 e inician 
preparaciones para 
el año 2015

Encuentro
Born Global 
en Medellín

http://www.innpulsacolombia.com http://www.pulsosocial.com
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Maria Claudia Lacouture

Coyuntura Pyme: 
Bienvenida a Coyuntura Pyme Dra. 
Lacouture. Desde su cargo en la Presi-
dencia de Procolombia, ¿cuáles son los 
beneficios derivados de la existencia de 
este tipo de entidades para el empresa-
riado colombiano? 

Presidenta de Procolombia

Maria Claudia Lacouture. Lo primero es que 
hay que entender que dentro de Procolombia no-
sotros trabajamos tres ejes de negocio para el desa-
rrollo del país: exportaciones, turismo e inversión, 
agrupando los sectores de turismo y exportaciones 
en el área de comercio. Con referencia a esto, de-
bemos destacar el caso del turismo, el cual hoy en 
día es uno de los principales sectores no minero-
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energéticos que está generando 
ingresos para el país. De he-
cho, si uno contabiliza un poco 
cuántas divisas han dejado los 
turistas, son más de $3.700 
millones. En lo referente a las 
exportaciones, debemos tener 
en cuenta que no solamente 
hablamos de exportaciones 
manufactureras, sino que nos 
referimos a la venta de bienes y 
servicios, por ello nuestra labor 
consiste en favorecer el proceso 
de desarrollo económico a tra-
vés de la exportación y la inter-
nacionalización.

¿Qué hace Procolombia? 
Nosotros ayudamos al empre-
sario desde el punto de vista 
de detectar la oferta exportable 
en bienes, servicios y turismo 
para llevar a los mercados in-
ternacionales, enfocando este 
apoyo en aquellas firmas que 
se encuentran en capacidad de 
exportar. Debemos aclarar que 
en Procolombia no generamos 
competitividad, ni productivi-
dad, pues de estos aspectos es-
tán encargadas otras entidades 
del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Este pun-
to es importante esclarecerlo 
porque en muchas ocasiones el 
empresario dice que en Proco-
lombia no le estamos ayudan-
do, cuando dichas situaciones 
responden a restricciones en 
su competitividad, y estas difi-
cultades no corresponden con 
nuestra función. 

En lo que realmente se enfo-
ca nuestra labor es en el estable-
cimiento de ejes de trabajo que 
le ayudan a la pequeña y media-
na empresa en su proceso ex-
portador. Uno de ellos se refiere 
al establecimiento de los centros 
de información y desarrollo es-

tratégico. Estos se encuentran 
ubicados en 22 departamentos 
del país y han tenido un creci-
miento importante, si tenemos 
en cuenta que en el año 2010 
solamente cubríamos 8 departa-
mentos. Así, reflejamos nuestra 
intención por aumentar la re-
gionalización para poder llegar 
al empresariado y darle un ser-
vicio más personalizado. 

determinar cuál es el mejor 
precio para ofertar en el mer-
cado internacional, descono-
ciendo las variables que influ-
yen en dicho precio. En este 
sentido, nuestra función con-
siste en apoyarlos en el proceso 
de identificación y adaptación, 
así como en el mejoramiento 
de sus costos. Todo lo que el 
empresario necesite en mate-

En dichos centros lo que 
buscamos es detectar la oferta 
exportable que esté lista o que 
necesite una adaptación para 
poder llevarla a los mercados 
internacionales. Actualmente, 
hemos logrado en Procolom-
bia gestionar un número im-
portante de oportunidades y 
hoy tenemos más de 2.000 fir-
mas que están en el proceso de 
adaptación para salir a merca-
dos internacionales donde no 
se exportaba anteriormente. 
De esta manera, los centros 
de información se adaptan al 
desarrollo estratégico de las 
firmas y le ayudan al empresa-
rio a desarrollar un proceso de 
análisis de sus costos e ingre-
sos. Esto es muy importante, 
pues muchas empresas peque-
ñas y medianas tienen un pro-
blema fundamental y es que su 
nicho de mercado es el nacio-
nal y no están preparados para 

ria de herramientas para llegar 
a los mercados internacionales 
nosotros se lo brindamos de 
forma teórica. Asimismo, ha-
cemos una preparación prácti-
ca, pues llevamos a las empre-
sas a misiones internacionales 
para que ellas puedan validar 
con futuros compradores que 
efectivamente su producto tie-
ne un mercado.

Complementando esto, les 
ayudamos a las firmas a adap-
tarse a la dinámica del mercado, 
a seguir creciendo en ese proce-
so de capacitación para ser em-
presas exportadoras. Una vez 
terminen dicho proceso, pasa-
mos a una fase de desarrollo es-
tratégico donde las empresas 
empiezan a tener un contacto 
mucho más directo con los com-
pradores, con un enfoque mu-
cho más comercial. 

Adicionalmente, en Proco-
lombia hemos establecido un 

Nosotros ayudamos al empresario desde el punto 
de vista de detectar la oferta exportable en bienes, 
servicios y turismo para llevar a los mercados 
internacionales, enfocando este apoyo en 
aquellas firmas que se encuentran en capacidad 
de exportar.



67Coyuntura Pyme 

E
proyecto muy interesante di-
rigido hacia la pequeña y me-
diana empresa que es Mipyme 
Internacional. Dicho progra-
ma se encuentra dirigido al 
segmento Mipyme, el cual re-
presenta actualmente el 96% 
del empresariado colombiano. 
Se ha detectado que esta clase 
de empresas tiene enfocadas 
sus ventas, casi en un 90%, en 
el mercado nacional, mostran-
do una oferta exportadora casi 
nula. Ello se debe a las limita-
ciones que presenta la estructu-
ra empresarial de esta clase  de 
firmas, tales como que el due-
ño de la compañía es el mismo 
gerente de venta, el gerente de 
producción, el gerente gene-
ral y el gerente de merca-
deo. Dicha condición lleva 
a que en estas empresas 
generalmente no se tenga 
la capacidad de desarro-
llar un área de comercio 
exterior. Por ello, lo que 
estamos haciendo desde 
Procolombia con la evolu-
ción de nuestro nombre es 
que vamos a crear un progra-
ma que se llama Mipyme In-
ternacional, el cual le va a per-
mitir a la empresa postularse 
para poder tener una persona 
dentro de su empresa, designa-
da por el Gobierno Nacional 
a través de Procolombia, que 
sea la encargada de manejar su 
área de comercio exterior. Con 
ello pretendemos incentivar a 
las empresas a ser exportado-
ras y a dividir el riesgo entre el 
mercado nacional y el mercado 
internacional. Dicha condición 
aplica para bienes y servicios y 
también para el turismo. 

También creamos otro pro-
grama que es el Mentor Expor-

tador, un trabajo que realiza-
mos con las grandes cadenas y 
los grandes empresarios, el cual 
le permite a las empresas que 
ya son proveedoras de ese canal 
perfeccionar su proceso, con el 
fin de convertirlas en exporta-
doras. Cada vez venimos per-
feccionándonos como entidad 
para lograr que ese esquema de 
los centros de información con 
desarrollo estratégico puedan 
proveerles a la pequeña y me-
diana empresa las herramientas 
para poder internacionalizarse.

acuerdo con el RUT de Con-
fecamaras, 1.349.000 empre-
sas. De ellas, el panorama en 
materia de exportaciones y de 
internacionalización es bastan-
te grave, ya que si analizamos 
cuántas han exportado cons-
tantemente en los últimos tres 
años, dicho número asciende a 
3.170 empresas, lo cual repre-
senta solo el 0.2% del total. 

Ello demanda la necesidad 
de construir el tejido empresa-
rial exportador. Debemos tener 
en cuenta que Colombia tiene 
productos que pueden llegar a 
los mercados internacionales, 
por lo que queremos, a través de 
esta iniciativa, lograr que 1.000 

nuevas empresas sean expor-
tadoras constantes, que es-
tas tengan una dinámica 
de crecimiento en el país 
a través de un riesgo di-
versificado. No podemos 
esperar solamente que 
las empresas colombianas 

estén dedicadas al mercado 
nacional, pues el tema de 

internacionalización está muy 
relacionado con los procesos de 
innovación y con un incremen-
to en la productividad. 

Cuando uno mira Euro-
pa, el número de las Mipymes 
también tiene una represen-
tación del 96% del total del 
empresariado. La diferencia 
entre las Mipymes europeas y 
las Mipymes colombianas es 
que el 40% de esas Mipymes 
son exportadoras y tienen in-
ternacionalización de sus pro-
ductos, mientras que nosotros 
no superamos el 1% cuando lo 
miramos de manera constante. 
Incluso, si lo miramos de forma 
coyuntural, con firmas que ex-
portan ocasionalmente, dicha 

Coyuntura Pyme: ¿Cuá-
les son los objetivos de 
Procolombia a corto 
plazo?

Maria Claudia Lacouture. 
Para el año 2018 tenemos el 
objetivo, porque es una respon-
sabilidad que nos hemos creado 
y que el Ministerio nos avaló, 
de lograr que 1.000 nuevas em-
presas sean exportadoras cons-
tantes. Colombia tiene hoy, de 
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cifra solamente llegaría al 3% 
o al 4%. Esto pone en eviden-
cia la existencia de una necesi-
dad por incrementar nuestra 
oferta exportadora, y por eso 
nuestra meta es lograr esa can-
tidad de empresas con un pro-
ceso exportador constante para 
el año 2018.

Coyuntura Pyme: Re-
cientemente la entidad 
pasó de ser Proexport a 
Procolombia. ¿Qué facto-
res influyeron en la refor-
mulación de la entidad? 
¿Cuál es la finalidad de 
este cambio? 

Maria Claudia Lacoutu-
re. Muchos, lo primero es que 
nuestra entidad tiene la función 
de promocionar al país, tiene un 
alcance más grande en su ges-
tión que lo que se reflejaba con 
el nombre de Proexport, el cual 
se limitaba a todo lo referente 
al proceso de exportaciones. 

Adicionalmente, siendo la 
entidad de promoción del país, 
nosotros no utilizábamos el 
mayor activo que tiene Colom-
bia en este momento que es su 
nombre. Hoy somos reconoci-
dos en diferentes aspectos, y la 
gente está buscando a Colom-
bia para invertir, para llegar co-
mo turista y para comprar pro-
ductos donde esté su nombre. 
El nombre Proexport como tal 
no hablaba de una relación con 
Colombia, ni tampoco que so-
mos la unidad de promoción. 
Ello nos llevó a reflexionar so-
bre cómo podíamos capitalizar 
el nombre del país, que hoy en 

día tiene un activo muy impor-
tante a nivel internacional. 

Sumado a ello, consideramos 
que el alcance de la entidad se 
amplía. De acuerdo con las ne-
cesidades que tiene el país, esta 
ha sido una entidad que en todas 
las presidencias de Proexport en 
su momento, y ahora Procolom-
bia, fue adecuando sus funciones 
de acuerdo con las necesidades 
de los empresarios. En 2004, por 
ejemplo, Proexport se volvió no 
solamente una entidad de ex-
portaciones, sino que se volvió 
de inversión. Luego, en 2005, ya 
no solamente era inversiones y 
exportaciones, sino que amplia-
mos nuestro enfoque al turismo. 
A pesar de esta mayor incursión 
en los temas de exportaciones, 
inversión y turismo, la entidad 
no había cambiado su nombre 
en 22 años. Todo ello nos llevó a 
pensar que Proexport tenía que 
avanzar y con ello evolucionar 
a englobar esas necesidades que 
tenemos al día de hoy, y esta fue 
otra de las motivaciones que lle-
varon al cambio de su nombre. 

Coyuntura Pyme: ¿Quié-
nes son los principales 
aliados estratégicos 
nacionales de Procolom-
bia tanto a nivel del sector 
público como del sector 
privado?. A nivel inter-
nacional, ¿quiénes son 
estos socios?

Maria Claudia Lacouture. 
Pensaría que toda la línea y toda 
la cadena de desarrollo econó-
mico del país es aliado de Pro-
colombia, es decir, las empresas, 
las asociaciones, los gremios y 
las autoridades locales. Cuando 
nosotros hacemos una estrategia 
de promoción de exportaciones, 
realizamos un trabajo muy im-
portante al irnos a las regiones, 
validar sus necesidades y saber 
cuáles son las apuestas produc-
tivas, junto con identificar los 
productos que ofrecen ventajas 
comparativas, y determinar las 
características de dicha oferta 
para llevarla fuera del país. 

La estrategia desde el año 
2010 no es una estrategia na-
cional, sino una regionalizada 
donde se incluyen las necesi-
dades de las regiones y de sus 
empresarios, gremios y asocia-
ciones. Procolombia no pro-
duce un tornillo ni tiene una 
empresa que pueda desarrollar 
un producto. Nosotros bus-
camos generar innovación en 
el proceso de venta, pero no 
hacemos innovación tangible, 
pues no otorgamos activos físi-
cos. No somos la empresa que 
desarrolla el producto, por eso 
siempre decimos, cuando bus-
camos definir que hace Proco-
lombia, que somos la fuerza de 

Hoy somos reconoci-
dos en diferentes aspec-
tos, y la gente está bus-
cando a Colombia para 
invertir, para llegar como 
turista y para comprar 
productos donde esté 
su nombre. El nombre 
Proexport como tal no 
hablaba de una relación 
con Colombia, ni tampo-
co que somos la unidad 
de promoción.
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ventas de las firmas. Para poder 
ser esa fuerza de ventas es fun-
damental identificar cuáles son 
las necesidades de mis clientes, 
y en este caso mis clientes son 
los empresarios, son las autori-
dades locales, son las regiones 
en sí mismas. Ellos son quienes 
nos permiten hacer un catálogo 
de productos para poder salir a 
armar una oferta exportadora y 
venderla a nivel internacional.

Es importante mencionar 
que los actores varían de acuer-
do con el eje de trabajo. Por 
ejemplo, en el área de inversión 
trabajamos con las agencias de 
promoción regionales. En el 
caso de las exportaciones y el 
turismo, son los gremios y aso-
ciaciones, autoridades locales, 
empresarios y las mismas comu-
nidades. Particularmente, en el 
tema de turismo existe un proce-
so de promoción de cultura. En 
cambio, en materia de inversión 
lo que vendemos es el lugar para 
ubicar una empresa multinacio-
nal o el proyecto de una empre-
sa o dentro de una región. Este 
es el caso de Medellín, ciudad 
que tiene unos clusters definidos 
y donde nuestra función radica 
en buscar un inversionista que 
contribuya al desarrollo de los 
clusters ya existentes. Así, nues-
tras funciones se hacen en grupo 
con todos los actores nacionales 
atendiendo sus necesidades, y 
de manera que podamos esta-
blecer un amplio portafolio de 
productos para poder venderlo 
a nivel internacional.

Coyuntura Pyme: En 
Anif hemos notado el 
interés del empresariado 
Pyme por exportar. Lo 

La idea es que el empresa-
rio nos contacte, nos cuente de 
su producto y muestre interés 
en exportar. Eso es todo lo que 
tiene que hacer. Una vez se 
da este acercamiento, comen-
zamos un proceso en el que, 
dependiendo del estado del 
producto y del conocimiento 
de la empresa en materia de 
internacionalización, nosotros 
le ayudamos en las áreas com-
petentes. Este acompañamien-
to empieza en el Centro de 
Información donde se desarro-
lla toda su Ruta Exportadora. 
Esta Ruta Exportadora le indi-
ca al empresario qué es lo que 
tiene que hacer, cuáles son los 
papeles que debe tramitar y a 
qué entidad debe acercarse (si 
es un producto agrícola debe ir 
al ICA o al Invima). 

Una vez se define la Ruta Ex-
portadora, se capacita al empre-
sario en lo que es exportar. Esto 
se hace ya que muchos empresa-
rios creen el mito de que expor-
tar implica muchos costos que 
no pueden asumir, especialmen-
te los pequeños empresarios. 
Este y otros mitos no permiten 
materializar las oportunidades 

hemos notado, en espe-
cial, en nuestros eventos 
empresariales en donde 
los empresarios Pyme 
se acercan a nosotros y 
nos preguntan qué de-
ben hacer para exportar. 
Desde Procolombia, en la 
práctica, ¿qué tiene que 
hacer un empresario que 
quiera exportar?
 

Maria Claudia Lacouture. 
Lo primero que deben hacer los 
interesados es acercarse a Proco-
lombia. Para esto no es necesario 
viajar a Bogotá, ni a las ciudades 
principales, porque ya tenemos 
22 centros de información a nivel 
nacional. Estamos presentes en 28 
de los 32 departamentos del país. 
Adicional a esto, si la persona no 
tiene la posibilidad de acercarse 
a un centro de información, 
tenemos página web, una línea 
1-800 y un chat online para que 
la gente pueda comunicarse con 
nosotros. Hemos desarrollado 
todas las herramientas para que 
el acceso a Procolombia sea fácil.

Maria Claudia Lacouture, presidenta de Procolombia;  Javier Héndez, coordinador de comuni-
caciones de Procolombia; Daniela Maldonado, investigadora de Anif;  Álvaro Parga, investigador 
de Anif, y Alejandro Vera, vicepresidente de Anif.
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de internacionalización. La 
implementación de esto se da 
mediante sesiones de capaci-
tación y seminarios.

Al finalizar las capacita-
ciones se pasa a la fase de ade-
cuación del producto. Es allí 
donde empieza el análisis de 
costos, el análisis del produc-
to, si hay que hacer mejoras y 
si el producto tiene que mo-
dificarse para ingresar a otros 
mercados, (por decir algo, 
para entrar a Estados Unidos 
necesita cambiar su empa-
que). Nosotros asesoramos a 
los empresarios en todo este 
proceso y lo llevamos poco a poco a que pueda lo-
grar la internacionalización. 

Cuando concluye la fase de adecuación del pro-
ducto, se entra en una fase práctica: las misiones 
probatorias. En estas misiones, nosotros llevamos a 
los empresarios y sus productos a los mercados. El 
objetivo principal de esto es que el empresario se 
siente con los compradores e identifique si estos es-
tán consumiendo este producto de la forma como 
el empresario lo presenta, que mire la competen-
cia, que vaya a los supermercados, que verifique si 
es un producto que se está vendiendo en otros paí-
ses y cuáles son las cualidades, requisitos y precios 
de este producto en estos otros países. Creemos que 
la mejor forma de que los empresarios conozcan 
estos mercados es teniendo contacto con estos y no 
solo mediante estudios de mercado.

De hecho, nosotros tenemos todo tipo de estu-
dios de mercado a nivel internacional de diferentes 
tipos de productos, los cuales están todos montados 
en la página web y son gratis. Sin embargo, lo más 
importante es que los empresarios se den cuenta de 
que lo más importante es que ellos sí pueden expor-
tar siempre y cuando se logre cumplir con todos los 
requerimientos. No podemos salir a exportar con 
la mitad de los requerimientos, el empresario tiene 
que cumplir con todos los requerimientos. Por ello 
dependiendo de la etapa de cumplimiento de estos 
requerimientos en la que esté el empresario, debe 
acercarse al Centro de Información, a Desarrollo 
Estratégico o a la Vicepresidencia de Exportaciones 
o de Turismo e Inversión. 

Coyuntura Pyme: De 
acuerdo con los resulta-
dos de la Gran Encues-
ta Pyme de Anif, menos 
del 10% de las Pymes 
de servicios y alrededor 
del 30% de las Pymes 
industriales cuentan 
con una oferta exporta-
dora. ¿A qué factores 
atribuye usted esta baja 
oferta exportadora? 

Maria Claudia Lacou-
ture. El primer factor es que Colombia lleva 
mucho tiempo trabajando el mercado regional 
y nacional. Cuando uno mira las empresas, estas 
venden principalmente a nivel regional o a nivel 
local. El producto que se ha desarrollado y las ac-
ciones que desarrollan, así como el conocimiento 
del empresario, son locales, regionales o naciona-
les, no internacionales. Cuando se quiere que el 
producto salte al mercado internacional, se inter-
pone una gran cantidad de mitos que hay que ir 
rompiendo en el camino. Los empresarios tienen 
toda la razón en creer que iniciar el proceso de 
exportación al interior de las firmas tiene un 
alto nivel de dificultad. Cuando el empresario es 
primíparo, el proceso de exportación es un pro-
ceso que puede llegar a abrumarlo porque son 
muchos temas, son muchos procesos, muchas ac-
ciones que nunca ha hecho. Pero para eso está 
Procolombia, para acompañarlo. 

Adicional a esto, el mercado nacional ha sido 
un mercado muy interesante para los producto-
res colombianos. Cuando el productor vende una 
prenda en Colombia a un precio hipotético de 
US$40 y el mercado internacional compra esa 
misma prenda en US$20, entonces el productor 
no va a querer exportar si aquí tengo un merca-
do que me lo está comprando a US$40 sin hacer 
ningún esfuerzo adicional. Es aquí donde viene el 
tema de crecimiento empresarial. Una empresa a 
nivel nacional o a nivel mundial tiene que acce-
der a mercados internacionales para poder cre-
cer. ¿Por qué? Por los ciclos de los mercados in-
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ternacionales. Adicionalmente, 
los mercados nacionales tienen 
un límite y por eso le decimos a 
los empresarios que internacio-
nalizarse es crecer, es expandir-
se, es lograr generar desarrollo 
que les permita en los siguien-
tes años tener una perspectiva 
de crecimiento. 

El segundo factor que hemos 
identificado es la cultura que 
está muy enfocada a la venta 
nacional, a la venta regional y 
a la venta local. Como en estos 
mercados nacionales, regionales 
y locales tienen buena deman-
da, muchos empresarios no in-
curren en mercados internacio-
nales porque cuentan con una 
buena cantidad de clientes en 
estos mercados. 

El tercer factor es que el 
proceso de exportaciones de-
manda un arduo proceso de 
promoción de la empresa. Por 
eso creamos el tema de Mi-
pyme Internacional. Le vamos 
a poner a las empresas que ten-
gan productos, y que no están 
exportando, una persona para 
que les desarrolle el área de 
comercio exterior. Estas em-
presas tienen el compromiso 
de que al cabo de un año ellos 
tienen que tener una persona 
que haya hecho el empalme 
con nosotros para que con-
tinúe el proceso. Adicional a 
esto, tienen que haber genera-
do exportaciones al año y tie-
nen que tener un recurso para 
la promoción. La razón por la 
cual deben tener este recurso 
es porque de nada sirve tener a 
una persona trabajando en ex-
portaciones sin promocionar el 
producto o servicio. La promo-
ción permite entonces jalonar 
ese proceso de exportación.

Adicionalmente, hemos he-
cho que las Macrorruedas evo-
lucionen. Hoy tenemos Macro-
rruedas virtuales, por ejemplo, 
tenemos la telepresencia, don-
de existe la posibilidad de que 
los empresarios hagan agendas 
comerciales desde sus ciuda-
des con una tecnología que nos 
permite vender el producto y la 
gente lo pueda ver como si estu-
viera en el mismo lugar, es de-
cir, en tercera dimensión. Dicha 
tecnología está disponible en 
Bogotá, Medellín y Cali. Tam-
bién tenemos el tema de oportu-
nidades en línea: si usted ingresa 
a la página de Procolombia va a 
encontrar una franja como la de 
la Bolsa de Valores, que muestra 
oportunidades en tiempo real. 
Allí las empresas pueden dar 
“clic” y ver las diferentes opor-
tunidades. Por ejemplo, si hay 
una oportunidad de negocios en 
Europa de frutas, de uchuvas, 
de tal fecha a tal fecha porque se 
bajó la producción en otro sitio, 
entonces ahí entran a una ven-
tana que muestra cómo vender. 

Hay una cantidad de con-
notaciones que ha ayudado a 
las Macrorruedas de Negocios 
a cerrar estas oportunidades. En 
sí hemos hecho veinte Macro-
rruedas de Negocios por montos 
mayores a los US$1.400 millo-
nes en expectativas entre 2010 y 
2014. Estas expectativas de ne-
gocios se cierran en el 30% de 
los casos, es impresionante.

Coyuntura Pyme: Dentro 
del acompañamiento que 
hace Procolombia a los 
empresarios, también hay 
una parte donde se capa-
cita a las empresas para 

Coyuntura Pyme: Pro-
colombia ha venido 
organizando una serie de 
Macrorruedas de Nego-
cios que abren un espa-
cio para la exposición de 
los productos y servicios 
colombianos a mercados 
internacionales. ¿Qué 
balance haría usted de 
estos espacios? ¿Qué tan 
provechosos han resulta-
do para las Mipymes?

Maria Claudia Lacouture. 
La Macrorrueda es una cosa 
que es fabulosa, tanto que nos 
han copiado en todos los paí-
ses a nivel latinoamericano e 
internacional. Las Macrorrue-
das se vienen haciendo desde 
1997 y ha sido un experimento 
de verdad increíble por varias 
razones: la primera es que las 
empresas no tienen que salir 
del país para vender. Si una 
empresa quiere vender su pro-
ducto en Estados Unidos tiene 
que tener una agenda dife-
renciada por ciudades, lo cual 
puede tomarle al empresario 
tres semanas para recorrer y 
si lo ponemos multidestino, un 
mes. Mientras tanto, una em-
presa en Colombia que tiene 
una Macrorrueda de Negocios 
puede lograr en un día y medio 
tener cita con empresarios de 
Europa, citas con empresarios 
de Asia, citas con empresarios 
de Estados Unidos, de Cana-
dá y de las Islas del Caribe. En 
términos de costo y tiempo, en 
las Macrorruedas las empre-
sas logran hacer un mundo de 
citas que no lo lograrían hacer 
eficientemente viajando.
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que exporten. ¿Qué meta 
persiguen estos programas 
de capacitación específi-
camente? ¿Qué se logra 
exportar efectivamente? 

Maria Claudia Lacouture. 
El primer objetivo de estos 
programas es que empecemos 
a crear cultura dentro del em-
presariado. Que exportar se 
vuelva una prioridad y que la 
percepción sobre el proceso de 
exportaciones sea de viabilidad. 
Tenemos casos de éxito intere-
santes, pero hay una posibilidad 
de mostrar que definitivamente 
cuando uno hace el proceso 
bien hecho, exporta y tiene be-
neficios. El segundo objetivo 
es que las empresas exporten y 
que efectivamente se entienda 
el proceso de las exportaciones.

En cuanto a programas com-
plementarios, tenemos progra-
mas sectorizados por productos 
o sectores, tenemos programas 
regionalizados, porque no to-
das las regiones van a producir 
lo mismo y eso es importante. 
Procolombia viene desarrollan-
do una compilación del servicio 
de Procolombia a nivel regional 
desde 2010. Esta información 
está disponible para que todo 
el mundo acceda a ella. Allí se 
encuentra toda la información 
por región y departamento, 
resaltando las oportunidades 
para que los empresarios pue-
dan aprovechar los Tratados 
de Libre Comercio, pero tam-
bién otros mercados. Adicional 
a esto, hacemos seminarios de 
oportunidades, de adecuación, 
de certificaciones, de regulacio-
nes y de destinos. 

Coyuntura Pyme: Desde 
su perspectiva, ¿cuál es el 
vínculo que existe entre la 
innovación empresarial y la 
capacidad exportadora de 
las firmas? Con base en lo 
anterior, ¿cómo evalúa la 
capacidad de innovación 
al interior de las empresas 
colombianas en el marco 
de los TLCs? 

Maria Claudia Lacouture. 
Creo que van muy relacionadas 
por varias razones. Una de estas 
razones es porque la innovación 

genera valor agregado para ex-
portación y nuevos mercados. 

La segunda razón es que la 
exportación genera la necesi-
dad de explorar innovación. 
Una empresa va a generar in-
novación si encuentra que para 
poder vender su producto ne-
cesita adaptarlo para entrar a 
nuevos mercados y esto solo lo 
da el mercado internacional. Si 
los consumidores internaciona-
les están exigiendo otro tipo de 
producto que la empresa pueda 
desarrollar, entonces obliga a di-
cha empresa a innovar a través 
de la exportación, por ello creo 
que van muy de la mano. 

Coyuntura Pyme: En Coyuntura Pyme también nos 
gusta conocer un poco más sobre la vida personal 
de los principales funcionarios del país, si nos lo 
permiten. ¿Cuál fue el último libro que leyó? ¿Qué 
tal le pareció?

Maria Claudia Lacouture. No he tenido tiempo para leer 
alguna obra literaria, estuve muy sumergida leyendo artículos 
relacionados con temáticas dirigidas a cómo nosotros podemos 
impulsar más a la pequeña y mediana empresa para llegar a 
lograr encadenamientos productivos. He leído mucho sobre 
los encadenamientos productivos a nivel internacional, qué se 
necesita para poder crear estos encadenamientos productivos y 
cómo se desarrollan adecuadamente. He estado metida mucho 
en el siguiente paso de Procolombia enfocado en cómo fomentar 
a las pequeñas y medianas empresas para que sean exportadoras, 
con el fin de que entren a los encadenamientos productivos de 
la regionalización del comercio. Existe una necesidad inmensa 
de lograr esto, y es ahí donde he estado muy metida, y por eso 
no he podido tener el gusto de leer otros libros.

Coyuntura Pyme: Dra. Lacouture, muchas gracias 
por recibirnos en su oficina.

A nivel personal




