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Editorial

Según el Informe de Competitividad Global 2014-2015 del Foro Económico Mundial 
(FEM), Colombia, con un puntaje de 4.2/7, ocupó el lugar 66 entre 144 países en mate-
ria de competitividad con datos al corte de junio de 2014. Así, se ubicó por debajo de 
los puntajes alcanzados por Chile, con un 4.6 (puesto 33); México, que obtuvo un 4.3 

(puesto 61), y similar al de Perú, que registró un 4.2 (puesto 65). 

El Índice de Competitividad 
departamental y la dinámica Pyme regional

Teniendo en cuenta este rezago en materia de 
competitividad frente a nuestros pares de la 
Alianza del Pacífico, vale la pena analizar cuál 
es la situación en materia de competitividad 

de las distintas regiones del país. Para ello, tomaremos 
como referencia el Índice Departamental de Competi-
tividad (IDC) de 2014, construido por el Consejo Priva-
do de Competitividad y el Centro de Pensamiento en 

Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario. 
Adicionalmente, con el fin conectar estos resultados de 
competitividad con la actividad empresarial colom-
biana, evaluaremos qué tan relacionados están dichos 
resultados con la dinámica regional de las pequeñas y 
medianas empresas que mostró la Gran Encuesta Pyme 
de Anif  (GEP) durante el primer semestre de 2014, para 
las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

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

Cuadro 1. Índice Departamental de Competitividad 2014
(Clasi�cación general y por factores)

IDC
Factores

Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación e innovación

Posición
(entre 22) 

Puntaje
(0-10) 

Posición
(entre 22) 

Puntaje
(0-10) 

Posición
(entre 22) 

Puntaje
(0-10) 

Posición
(entre 22) 

 Puntaje
(0-10) 

Bogotá D.C. 1 7.8 1 7.1 1 7.9 1 8.8

Antioquia 2 5.9 2 6.6 4 5.6 3 5.8

Santander 4 5.5 3 6.2 3 5.6 9 4.1

Risaralda 5 5.2 5 5.9 6 5.0 11 3.6

Valle del Cauca 7 5.1 8 5.7 8 4.5 4 5.7

Atlántico 8 5.0 6 5.9 9 4.1 2 5.9

Promedio Nacional 4.5 5.2 4.0 3.5
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61% del agregado nacional). Dicha 
condición se presentó de manera 
similar con los empresarios de ser-
vicios (50% en Bogotá vs. 60% del 
total nacional). Ello derivó en que el 
IPA de Bogotá fuera el segundo más 
bajo entre las ciudades encuestadas 
en la GEP, únicamente superando 
la cifra de Pereira (64), y posicio-
nándose 3 unidades por debajo del 
dato nacional (ver Actualidad Pyme 
No. 71 de septiembre de 2014).

Por otra parte, Antioquia obtu-
vo el segundo lugar en el ranking 
de competitividad con una califica-
ción general de 5.9, destacándose 
el puntaje del factor de condicio-
nes básicas (6.6). En este caso, este 
buen desempeño del departamento 
en materia de competitividad coin-
cidió con un excelente comporta-
miento en la actividad económica 
de las Pymes en su ciudad capital, 
pues el IPA que registró Medellín 
fue de 74, ubicándose en el pla-
no económico de “muy bueno”, y 
superando en 19 unidades la cifra 
de 2013-I. En este sentido, a dife-
rencia de lo encontrado en Bogotá, 
las firmas antioqueñas se pudieron 
apalancar en el buen entorno en 

Cali, Medellín y Pereira. Para ello, 
observaremos el comportamiento 
del Indicador Pyme Anif  (IPA) que 
reúne las principales variables que 
explican el desempeño económico 
de las firmas de dicho segmento 
empresarial.

Así, de acuerdo con el IDC de 
2014, Bogotá (incluida de mane-
ra individual) lideró el ranking de 
competitividad a nivel nacional, 
con una calificación general de 7.8 
sobre un máximo de 10 (ver cuadro 
1). En efecto, la capital registró los 
puntajes más altos en los tres facto-
res que componen el IDC: condi-
ciones básicas (7.1), eficiencia (7.9) y 
sofisticación-innovación (8.8), con-
servando una distancia significati-
va respecto al promedio nacional 
(4.5/10), ver Comentario Económico del 
Día 16 de febrero de 2015. 

Estos buenos resultados de Bo-
gotá, en materia de competitivi-
dad en 2014, coincidieron con un 
repunte de la actividad económica 
de las Pymes durante el primer se-
mestre de 2014. En efecto, el IPA de 
esta ciudad subió de 53 a 68, entre 
2013-I y 2014-I, pasando del plano 
considerado como “regular desem-

peño” al de “bueno” (ver gráfico 1). 
Sin embargo, pese a este progreso, 
las Pymes bogotanas tuvieron una 
dinámica menos favorable que la 
evidenciada en la tendencia nacio-
nal. Por ejemplo, en materia de ex-
pectativas sobre la actividad futura 
de los negocios, el sector industrial 
bogotano registró una favorabili-
dad del 53% en las respuestas de los 
empresarios en 2014-I (inferior al 

Antioquia obtuvo el 
segundo lugar en el ranking 
de competitividad con una 
calificación general de 5.9, 
destacándose el puntaje del 
factor de condiciones básicas 
(6.6). En este caso, este buen 
desempeño del departamento 
en materia de competitividad 
coincidió con un excelente 
comportamiento en la activi-
dad económica de las Pymes 
en su ciudad capital.

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.

Gráfico 1. Indicador Pyme Anif - IPA 
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materia de competitividad para lograr un desempeño 
favorable en la actividad empresarial.

Entre tanto, en ciudades como Pereira y Bucara-
manga se presentaron resultados disímiles entre el ni-
vel de competitividad departamental y el IPA regional. 
Santander ocupó el cuarto puesto en la clasificación 
del IDC (calificación de 5.5/10), pero las Pymes bu-
manguesas registraron un IPA de 69 que las ubicó por 
debajo de la media nacional (71) en 2014-I. A su vez, a 
pesar de que Risaralda tuvo el quinto lugar en materia 
de competitividad (calificación de 5.2/10), las firmas 
pereiranas registraron los niveles de IPA más bajos en-
tre las seis ciudades analizadas (64), siendo insuficiente 
el incremento de 12 unidades de esta variable durante 
2013-2014.

En el caso de Barranquilla y Cali, se presentó el efec-
to contrario, pues la actividad económica de las Pymes 
tuvo un mejor comportamiento que el desempeño en 
materia de competitividad. En Cali, el IPA alcanzó un 
valor de 70, superando los niveles de Bucaramanga, 
Bogotá y Pereira. Ello, pese a que el Valle alcanzó el 7º 
puesto en materia de competitividad, con una califica-
ción general de 5.1, inferior a la de Santander, Bogotá y 
Risaralda. Asimismo, en Barranquilla la actividad eco-
nómica de las Pymes, medida por el IPA, se ubicó en 
el plano de “muy bueno”, alcanzando un dato de 74 y 
compartiendo el liderazgo en esta materia con Medellín. 
Dicha condición no se vio limitada por las bajas califica-
ciones del departamento de Atlántico que lo ubicaron 
en el puesto 8, con la nota más baja (5.0/10) entre las 
regiones analizadas en este artículo.

En síntesis, los resultados del Índice de Compe-
titividad Departamental de 2014 evidenciaron que 
Bogotá mostró los resultados más favorables en ma-
teria de competitividad, seguida por Antioquia. Sin 
embargo, este entorno competitivo no se ha tradu-
cido en un buen desempeño relativo en la actividad 
económica del segmento Pyme bogotano, ya que su 
IPA (68) fue el segundo más bajo entre las ciudades 
encuestadas en 2014-I. En contraste, Medellín pare-
ció “aprovechar” de mejor manera el segundo lugar 
de Antioquia, al obtener un IPA de 74 que se situó en 
el plano de “muy buena” situación económica. Una 
tendencia similar se identificó en Cali y Barranquilla, 
que a pesar de mostrar rezagos en su competitividad 
frente a ciudades como Bucaramanga y Pereira (en 
el análisis departamental), tuvieron un mejor de-
sempeño de la actividad económica de sus pequeñas 
y medianas empresas. Así, se identificó que aquellas 
regiones caracterizadas por tener un buen nivel de 
competitividad no contaron necesariamente con las 
Pymes que reportaron la perspectiva más optimista 
sobre la evolución de sus negocios.
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Actualidad Pyme

*Investigadora Anif. E-mail: dmaldonado@anif.com.co

Financiamiento a la innovación 
en el segmento Pyme: 
retos y oportunidades
 Por: Daniela Maldonado*

Según los datos más recientes del Banco Mundial, el 
gasto en investigación y desarrollo en Colombia pasó 
del 0.18% del PIB en 2011 al 0.17% del PIB en 2012. Esto 
evidencia un rezago notorio frente al promedio mundial 
del 1.8% del PIB para el año 2012. En línea con lo anterior, 
en el más reciente Informe de Competitividad Global 
(2014-2015), el país ocupó el puesto 77 entre 144 
naciones en el ranking de innovación, perdiendo tres 
posiciones frente a lo observado un año atrás. 
Este resultado continuó mostrando niveles más 
bajos que los alcanzados por pares regionales 
como Chile (puesto 48) y México (61). 

En términos empresariales, esto 
resulta preocupante ya que la in-
novación se ha convertido en uno 
de los principales temas de debate 

en el desarrollo y crecimiento del segmento 
Pyme (Anif, 2014a).
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Uno de los principales pro-
blemas a los cuales se enfrenta 
el empresariado a nivel global es 
al acceso al financiamiento, par-
ticularmente al financiamiento a 
la innovación y al desarrollo de 
tecnologías (Pearce y Fathallah, 
2014). Lo anterior se observa para 
el empresariado Pyme colombia-
no en los resultados de la Gran 
Encuesta Pyme (GEP) de Anif. 
De acuerdo con los resultados de 
la GEP para el primer semestre 
de 2014, alrededor del 75% de los 
empresarios del sector Pyme re-
portó que necesitan financiación 
para por lo menos alguna activi-
dad relacionada con el proceso de 
innovación, ver gráfico 1. 

A continuación se presenta 
un análisis del comportamiento 
de la financiación a la innova-
ción en Colombia al interior del 
segmento Pyme, sus retos y opor-
tunidades. Esto se hace tomando 
los datos históricos de la Gran 
Encuesta Pyme de Anif, los re-
sultados del último informe Doing 
Business y las reflexiones de la Or-

ganización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos y la 
Unión Europea.

Como veremos, debido a la es-
tructura financiera de las peque-
ñas y medianas empresas, aunque 
ha habido un ligero incremento en 
el acceso al financiamiento, este 
sigue siendo uno de los principales 
retos para que estas empresas in-
viertan en innovación y desarrollo 
de tecnologías. Asimismo, existen 
condiciones propias del sistema 
financiero que han hecho que 

aparezcan nuevas fuentes de fi-
nanciación, pero que estas se ven 
limitadas debido a los riesgos que 
el mismo sistema no está en ca-
pacidad de afrontar. Finalmente, 
veremos que en los últimos años 
diferentes gobiernos han incorpo-
rado políticas en sus sistemas de 
compras públicas para incentivar 
los procesos de innovación al in-
terior de las empresas. Esto se 
consolida como una oportunidad 
para el empresariado para inver-
tir en innovación y tecnología.

Gráfico 1.
Porcentaje de empresas que reportan necesitar financiamiento para actividades relacionadas con el proceso 
de innovación (%, 2014-I)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-I.
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Actualidad Pyme

Acceso al financiamiento del segmento Pyme y uso de los 
recursos solicitados en Colombia

De acuerdo con los resultados 
del más reciente informe Doing 
Business con datos al corte de 
2014, Colombia mejoró sus con-
diciones de acceso al crédito. Esto 
se logró por medio de la Ley de 
Garantías Mobiliarias (Ley 1676 
de 2013) por tres vías: incremen-
tando el rango de bienes muebles 
aceptados como garantía, favo-
reciendo los acuerdos privados 
en casos de quiebra y creando el 
Registro de Garantías Mobiliarias 
(Banco Mundial, 2015). 

El incremento del rango de 
bienes muebles aceptados como 
garantía abrió un espacio para que 
más personas y empresas estén en 
capacidad de solicitar financia-
miento formal. Por su parte, favo-
recer los acuerdos privados redu-
ce los costos de litigar en casos de 
quiebra y rebalancea el sistema de 
insolvencia a favor del prestamista. 
Finalmente, el Registro de Garan-
tías Mobiliarias, el cual es un regis-
tro de acceso público, centraliza la 
infomación de las transacciones y 
mejora la calidad de información 
del sistema. Lo anterior permite 
que los prestamistas sean capaces 
de gerenciar el riesgo de mejor 
forma e incrementar el acceso al 
financiamiento con nuevos produc-
tos y condiciones más favorables 
para quienes solicitan estos créditos 
(Maldonado, 2014).

Los resultados de la más recien-
te medición de la GEP muestran 
que entre el 35% y el 44% de los 
empresarios Pyme solicitó crédito 
formal al sector financiero al corte 
del segundo semestre de 2014, ver 
gráfico 2. Históricamente, estos 
resultados indican que menos del 
50% de las Pymes de los macrosec-
tores de industria, comercio y ser-
vicios accede al sistema financiero 
formal. Aún así, frente a lo obser-

vado un año atrás, las solicitudes 
de crédito aumentaron en prome-
dio 5 puntos porcentuales (pp) en 

cada macrosector, mostrando una 
ligera mejora en el acceso al crédi-
to formal (Anif, 2015a). 

Estos recursos solicitados se 
destinaron principalmente a ca-
pital de trabajo: 69% de las em-
presas industriales, 79% de las 
empresas comerciales y 59% de 
las empresas prestadoras de ser-
vicios, ver gráfico 3. El segundo 
destino al que los empresarios del 
segmento Pyme dirigieron estos 
recursos fue a la consolidación 
del pasivo (13% en industria, 
15% en comercio y  20% en ser-
vicios). Lo anterior muestra que 
a pesar de que hay una mayor 
cantidad de Pymes que acceden 
al crédito formal, estos recursos 
continúan comprometidos prin-
cipalmente al funcionamiento y 
operación de estas empresas, de-
jando así un margen muy peque-
ño para que se destinen recursos 
a la innovación.

Gráfico 2.
Solicitudes de crédito formal al sistema financiero (%, 2014-II)

 Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.
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Los resultados de la 
más reciente medición de la 
GEP muestran que entre el 
35% y el 44% de los empre-
sarios Pyme solicitó crédito 
formal al sector financiero 
al corte del segundo semes-
tre de 2014. Históricamente, 
estos resultados indican 
que menos del 50% de las 
Pymes de los macrosecto-
res de industria, comercio y 
servicios accede al sistema 
financiero formal.
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El proceso de innovación al interior del segmento Pyme
en Colombia

Como hemos visto, el finan-
ciamiento a las actividades de 
innovación en Colombia es limi-
tado. Ahora, para poder analizar 
cómo se da el proceso de inno-
vación al interior del segmento 
Pyme es necesario establecer una 
definición de innovación. Por ello, 
aquí entenderemos innovación 
como acciones puntuales encami-
nadas a lanzar nuevos productos 
o servicios (Anif, 2014a). 

El financiamiento del proce-
so de innovación en las Pymes 
es problemático porque las po-
líticas convencionales de finan-
ciamiento están diseñadas para 
que estas empresas accedan a 
financiamiento formal solo para: 
i) mitigar riesgos; ii) responder a 
órdenes de oferta; y iii) invertir en 
oportunidades de mercado. Estas 
políticas difícilmente consideran 
las oportunidades que las nuevas 

tecnologías les ofrecen a las Pymes 
en materia de innovación. Esto se 
debe a que estas oportunidades 
vienen acompañadas de nuevos 
riesgos asociados principalmen-
te a la asimetría de información 
(Pearce y Fathallah, 2014).  

De acuerdo con los empresa-
rios Pyme, las principales activi-
dades que necesitan financiación 
en el proceso de innovación son: 
i) las estrategias de divulgación y 
comunicación de nuevos produc-
tos (entre el 29% y el 35% de los 
encuestados) y ii) el desarrollo de 
nuevos productos o servicios (en-
tre el 23% y el 26% de los encues-
tados), ver gráfico 1.

De esta forma, un indicio adi-
cional de que las Pymes colombia-
nas no innovan es que, de acuerdo 
con los resultados de la GEP, hubo 
una reducción en los empresarios 
de industria y servicios que lanza-

ron nuevos productos o servicios 
entre el primer semestre de 2014 
y el primer semestre de 2015. El 
gráfico 4 muestra lo anterior: en 
el caso de los empresarios indus-
triales esta proproción pasó del 
21.7% en 2014-I al 15.4% en 
2015-I (-6.3 pp), mientras que 
para los empresarios del sector 
servicios, esta proporción pasó del 
13% al 8.7% (-4.3 pp) en el mis-
mo período. Para los empresarios 
comerciales se observó un leve 
incremento de esta proproción al 
pasar del 16.1% al 17.6% (+1.5 
pp) entre 2014-I y 2015-I.

Todo lo anterior muestra que a 
pesar de que los empresarios han 
identificado la necesidad de finan-
ciar el proceso de innovación, en el 
último año el desarrollo de produc-
tos y servicios ha disminuido a pe-
sar de que se ha dado un aumento 
en el acceso al financiamiento.

Gráfico 3.
Destino de los recursos solicitados al sistema financiero (%, 2014-II)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.
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Actualidad Pyme

Oportunidades para los procesos de innovación de las Pymes: 
financiamiento 

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) ha venido estudiando 
el tema de la financiación a las pe-
queñas y medianas empresas. Esta 
organización ha concluido que 
uno de los principales mecanismos 
que ayudarán al financiamiento de 
estas empresas se centra en el fi-
nanciamiento basado en los activos 
que estas posean (OCDE, 2015). 
Esta reflexión es coherente con lo 
resultante de la Ley de Garantías 
Mobiliarias. Aun así, la OCDE 
hace un énfasis importante en 
la necesidad de sistemas legales 
que soporten este tipo de meca-
nismos de financiamiento. Esto 
plantea un importante problema 
para el caso colombiano, ya que 
aún es necesario reglamentar 
la ejecución de las garantías: el 
pago directo y la ejecución espe-
cial (IPA, 2015).

Otro mecanismo propuesto por 
la OCDE es el acceso de las Pymes 
a formas alternativas de estructu-
ración de deuda y a los mercados 
de capital. Bajo este escenario, la 
OCDE promueve la creación de 
espacios de negociación de bonos 
de pequeñas y medianas empresas 
no listadas en Bolsa debido a los 
estrictos requerimientos financie-
ros. En algunos países, las entida-
des públicas han participado con 

Gráfico 4.
Acciones de mejoramiento empleadas por las Pymes (%)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.
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inversionistas privados para esti-
mular el mercado de bonos de las 
Pymes (OCDE, 2015). 

En Colombia, esta aproxima-
ción se trabajó bajo la expedición 
del Decreto 1019 de 2014, el cual 
reglamenta el Segundo Mercado 
(SM).  Los esfuerzos del Decreto 
se concentran en reducir los costos 
de información y transacción de 
ingresar al SM. Pese a que dicha 
reforma regulatoria constituye un 
avance representativo para el de-
sarrollo financiero local, todavía 
se evidencian importantes retos en 
este frente. Por ejemplo, es nece-
sario que el esquema del SM sea 
complementado con mecanis-
mos que incentiven el ingreso de 
las Pymes al mercado de valores. 
También resulta fundamental que 
dicho esquema esté acompañado 
por políticas de educación finan-
ciera dirigidas a los potenciales 
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emisores. Lo anterior contribuiría 
ostensiblemente a la consolidación 
del SM como una fuente de recur-
sos para las empresas y como una 
alternativa de inversión en innova-
ción (Anif, 2014b).

La tercera propuesta para fi-
nanciar las Pymes son las platafor-
mas de crowfunding. Esta propuesta, 
a pesar de ser una alternativa poco 
empleada y conocida, se caracteri-
za por ser un instrumento utilizado 
especialmente para financiar pro-
yectos, por lo cual podría ser perti-
nente para proyectos de innovación 
al interior de las Pymes. Debido a 
que es un instrumento novedoso, el 
crowfunding carece de regulación en 
la mayoría de países. En Colombia, 
esta herramienta aún se percibe 
muy poco y se concentra espe-
cialmente en Pymes de servicios y 
emprendimientos relacionados con 

proyectos personales e intervencio-
nes sociales y artísticas. 

La última de estas propuestas 
es el capital semilla o los inversio-
nistas ángel. Estas alternativas, a di-
ferencia del enfoque que se le da al 
crowfunding, financian la operación 
de la empresa y no solo un proyec-
to particular. En Colombia, esta 
herramienta se ha formado desde 
lo público y desde lo privado. En 
el caso de lo público, al igual que 

en otros paises latinoamericanos, 
el capital semilla ha sido una alter-
nativa para canalizar presupuesto 
público destinado a financiar em-
prendimiento e innovación a través 
de intermediarios bancarios, como 
Bancóldex, y no bancarios, con ini-
ciativas como iNNpulsa (Blanco, 
2014). En el caso privado, diferen-
tes fondos de inversión y entidades 
bancarias han encontrado un nue-
vo mercado. 

Oportunidades para los procesos de innovación de las Pymes: 
compras públicas 

En cuanto al mercado de las 
compras públicas, la Unión Euro-
pea ha venido promoviendo en los 
últimos años una política de com-
pras públicas innovadoras (CPI). 
El objeto principal detrás de esta 
iniciativa es fomentar el desarrollo 
de la innovación al interior del seg-
mento empresarial. Bajo esta nue-
va política pública lo que se busca 
es generar una demanda por so-
luciones innovadoras que aún no 
tengan un mercado para así crear-
lo (Unión Europea, 2015). 

Para implementar lo anterior, 
la Unión Europea ha creado una 
comisión de compradores públi-
cos especializados en CPI. Esta 
comisión está encargada de for-
mular las licitaciones públicas, así 
como de evaluar las propuestas 
que se presenten en cada convo-
catoria. De forma complementa-

ria, se creó la Procurement Innovation 
Plataform, la cual es un hub en el 
que se concentra información so-
bre CPI.

En el caso colombiano, Colom-
bia Compra Eficiente lidera estos 
procesos de CPI. El objetivo de im-

plementar procesos de CPI sigue la 
lógica de value for money, es decir, se 
busca obtener mayor valor por el 
mismo dinero invertido en compras 
y contratación pública. De acuer-
do con esta entidad, se estima que 
una inversión incremental a través 
de CPI hasta llegar a un 1% del 
valor total de las compras públicas 
puede elevar el gasto público actual 
en ciencia, tecnología e innovación 
hasta un 35% (Colombia Compra 
Eficiente, 2014). 

Aun así, esta entidad se en-
cuentra en el proceso de imple-
mentación del modelo de CPI, el 
cual fue formulado con el apoyo 
de la Presidencia de la República; 
Colciencias; DNP; Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 
y Procuraduría General de la Na-
ción (Colombia Compra Eficien-
te, 2014)

Financiamiento a la innovación en el segmento Pyme: retos y oportunidades
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Conclusiones
De acuerdo con los resultados de la GEP al corte de 

2014-I, alrededor de un 75% de los empresarios del seg-
mento Pyme reportaba necesitar financiación para ejecu-
tar actividades relacionadas con el proceso de innovación. 
Aun así, Pearce y Fathallah (2014) reconocen que el fi-
nanciamiento de las Pymes está diseñado para solventar 
contratiempos de la operación de estas empresas y no para 
financiar sus procesos de innovación.

Lo anterior se observa para Colombia en los resultados 
de la GEP al corte de 2014-II, ya que estos muestran que el 
acceso al financiamiento es limitado (menos del 50% de las 
Pymes accede) y que quienes acceden a este emplean casi la 
totalidad de los recursos en capital de trabajo (69% en in-
dustria, 79% en comercio y 59% en servicios) y en la con-
solidación del pasivo (13% en industria, 15% en comercio y 
20% en servicios). Como consecuencia de lo anterior se ha 
obervado en los últimos años una reducción en la proporción 
de Pymes que han lanzado un nuevo producto o servicio.

Esta problemática ha sido abordada por la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que ha sugerido que estas empresas accedan a  
fuentes alternativas de financiamiento. Entre las opciones 
que promueve esta organización se encuentran: la estruc-
turación de deuda a partir de los activos de las empresas o 
el uso de garantías muebles, el acceso a un Segundo Mer-
cado, el uso del novedoso crowfunding y el acceso a capital 
semilla o inversionistas ángel. 

Como vimos, la Compra Pública Innovadora (CPI) se 
perfila como una de las principales oportunidades para 
fomentar la innovación en las empresas. En el caso co-
lombiano, Colombia Compra Eficiente encabeza la ini-
ciativa y estima que una inversión incremental a través de 
CPI hasta llegar a un 1% del valor total de las compras 
públicas puede elevar el gasto público actual en ciencia, 
tecnología e innovación hasta un 35%. Esto ayudaría en-
frentar el crítico problema que tiene Colombia en materia 
de inversión en investigación y desarrollo.

En síntesis, es claro que existen retos importantes para el 
financiamiento a la innovación. Aun así, existen las oportuni-
dades para superar estos retos. Por esto, debe fomentarse des-
de las entidades nacionales una cultura de emprendimiento 
e innovación que permee al empresariado Pyme para que 
este aproveche las oportunidades. Estas oportunidades per-
mitirán a este segmento empresarial alcanzar tasas de creci-
miento extraordinarias muy necesarias dado el complicado 
escenario que se avecina para los próximos dos años. Recor-
demos que desde finales del segundo semestre de 2014 la eco-
nomía ha mostrado una clara desaceleración, donde la tasa 
de crecimiento alcanzó un 3.9% real frente a un 6.1% real 
observado para el mismo período un año atrás. 
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Contratar con 
el Estado ahora 
es más fácil, 
rápido, económico y seguro
Por: María Margarita Zuleta*

Introducción
El siguiente documento presenta las herra-
mientas ofrecidas para que las pequeñas 
y medianas empresas conozcan las opor-
tunidades de negocio que tienen en el 
sistema de compra y contratación pública. 
Los términos utilizados en este artículo con 
mayúscula inicial deben ser entendidos de 
acuerdo con la definición dada a ellos en el 
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual 
fue compilado el Decreto 1510 de 2013, o de 
acuerdo con su significado natural y obvio. 

En el año 2012 empezó a operar Colombia 
Compra Eficiente en el marco de la política 
de buen gobierno promovida por el Presi-
dente de la República, Juan Manuel Santos 

Calderón, y con el propósito de generar mayor va-
lor por dinero en el sistema de compra y contrata-
ción pública. 

Es importante tener en cuenta que, a través de 
la compra y la contratación pública, las Entidades 
Estatales entregan bienes y servicios a los ciudada-
nos, materializando así la política pública y ejecu-
tando los recursos de los contribuyentes. De otra 
parte, el sistema de compra y contratación públi-
ca es un dinamizador de la economía. El mayor 
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comprador de bienes y servicios 
en Bogotá es el Distrito Capital 
y en el país son las Entidades 
Estatales. Es por esto que si me-
joramos el acceso a la informa-
ción y hacemos más fácil, ágil y 
simple participar en Procesos de 
Contratación, impulsamos la in-
dustria de bienes y servicios.

Una de las principales tareas 
que el Presidente de la República 
encomendó a Colombia Compra 
Eficiente fue modernizar el sis-
tema de compra y contratación 
pública, fortaleciendo la transpa-
rencia en los Procesos de Contra-
tación e incrementando la com-
petitividad del sistema puesto que 
la compra, que en el año 20141 
superó los $115 billones, debe ser-
vir de motor para la industria de 
bienes y servicios en el país. 

e–Procurement 
La Comisión Europea hace 

referencia al e-Procurement como el 
uso de las comunicaciones electró-
nicas por parte del sector público 
para la compra de bienes y servi-
cios y la contratación de obras. El 
concepto de e-Procurement es nuevo 
en Colombia, pues a pesar de que 
desde el año 2003 publicamos 
en línea los Procesos de Contra-
tación, no hemos hecho uso de 
la tecnología de la información 
y las comunicaciones para hacer 
las transacciones propias de tales 
procesos en línea.

En 2013 Colombia Compra 
Eficiente empezó a desarrollar 
herramientas para mejorar el 
uso de la tecnología de la infor-
mación y las comunicaciones en 
el sistema de compra y contrata-

ción pública, las cuales se presen-
tan a continuación: 

1. Sistema RSS:

La primera herramienta fue 
el sistema de RSS2 al cual pueden 
suscribirse de forma gratuita los 
interesados en conocer los nue-
vos Procesos de Contratación que 
publican las Entidades Estatales 
en el Sistema Electrónico de Con-
tratación Pública - SECOP . Esta 
herramienta fue lanzada en mayo 
de 2013 y opera como el RSS 
que ofrecen los medios de comu-
nicación para difundir las noticias, 
permitiendo recibir la información 
a través del navegador de internet 
o en el correo electrónico. El RSS 
envía la información clasificada en 
el SECOP de acuerdo con el sector 
de su empresa partir del nivel (seg-
mento) del Clasificador de Bienes y 
Servicios3, y por lugar de ejecución. 

2. Aplicativo del 
Clasificador de Bie-
nes y Servicios

El aplicativo del Clasifi-
cador de Bienes y Servicios 
fue la segunda herramienta in-
formática que Colombia Compra 

Eficiente puso a disposición de 
los participantes en el año 2013, 
el cual permite buscar el código 
del Clasificador de Bienes y Ser-
vicios de Naciones Unidas por 
grupo, segmento, familia, clase y 
producto, y adicionalmente por el 
nombre o el código del producto. 
Esta es una herramienta muy im-
portante para que el sector priva-
do pueda buscar las oportunida-
des de negocio que le interesan de 
forma más rápida y fácil. 

3. SECOP

El SECOP es la herramienta 
en la cual quienes ejecutan re-
cursos públicos deben publicar su 
actividad contractual. El SECOP 
permite publicidad de los Docu-
mentos del Proceso y ha permiti-
do a las Entidades Estatales y al 
sector privado tener una comuni-
cación abierta y reglada sobre los 
Procesos de Contratación. La ac-
tividad de las Entidades Estatales 
en el SECOP ha mejorado sus-
tancialmente desde el año 2011 
como lo muestra la tabla 1.

El gráfico 1 permite ver la 
curva de crecimiento del núme-
ro de contratos publicados y del 
valor de los mismos. Tenemos 

1SECOP.
2Para ingresar al RSS, el usuario debe digitar en el navegador la dirección http://colombiacompra.gov.co/es/rss o  buscar el ícono al final de 
la página web de Colombia Compra Eficiente.
3Es la codificación de bienes y servicios estándar de las Naciones Unidas utilizada para el sistema de compra pública en muchos países y adop-
tada por Colombia en 2013.

Una de las principales tareas que el Presidente de la 
República encomendó a Colombia Compra Eficiente fue 
modernizar el sistema de compra y contratación pública, 
fortaleciendo la transparencia en los Procesos de Contratación 
e incrementando la competitividad del sistema puesto que 
la compra, que en el año 2014 superó los $115 billones, debe 
servir de motor para la industria de bienes y servicios en  
el país.

Contratar con el Estado ahora es más fácil, rápido, económico y seguro
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aún espacio para mejorar en la 
publicidad, principalmente en la 
oportunidad de la publicidad y en 
la calidad de la información pu-
blicada, y vinculando al SECOP 
a otras instituciones que ejecutan 
recursos públicos, pero que su 
contratación no está sujeta al Es-
tatuto General de Contratación. 

Desde su creación, Colom-
bia Compra Eficiente empezó 
a trabajar en una solución de e-

Procurement para ofrecer a los par-
ticipantes de la compra pública 
la posibilidad de hacer las tran-
sacciones en línea. A partir del 
segundo trimestre de 2015 Co-
lombia Compa Eficiente inició el 
despliegue del SECOP II. 

4. SECOP II

El SECOP II es un sistema 
web, de uso gratuito que permi-

te hacer las transacciones propias 
del Proceso de Contratación en lí-
nea, inclusive presentar las ofertas 
en línea. 

Los Proveedores interesados 
pueden registrarse en el SECOP II 
en el tipo de bienes y servicios que 
están interesados en ofrecer a las 
Entidades Estatales, utilizando el 
Clasificador de Bienes y Servicios.

En la experiencia internacio-
nal, las soluciones de e-Procurement 
han sido un motor para la parti-
cipación de la pequeña y la me-
diana empresa en el sistema de 
compra y contratación pública y 
para promover mayor competiti-
vidad en el sistema. Por eso Co-
lombia Compra Eficiente invita 
a las Mipymes a registrarse en el 
SECOP II entrando a la página 
de Colombia Compra Eficiente y 
consultando el Manual para Pro-
veedores4.  

En 2014 Colombia Compra 
Eficiente lanzó Síntesis, una 
plataforma web de uso gratuito 
que ofrece normativa y jurispru-
dencia del sistema de compra y 
contratación pública. El propósito 
de Síntesis es poner a disposición 
del público la normativa (leyes y 

4http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/manual_proveedores_para_el_uso_de_secop_ii.pdf  

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en SECOP.

Tabla 1.
Publicidad de la contratación en el SECOP

Total publicado 

Valor (miles de millones de pesos) 

Número de contratos 

Nivel nacional

Valor (miles de millones de pesos) 

Número de contratos 

Nivel territorial

Valor (miles de millones de pesos) 

Número de contratos 

2011

2011

2011

$ 33.093

195.135

$ 16.61

75.192

$ 16.49

119.943

2012

2012

2012

$ 51.191

403.435

$ 30.588

140.367

$ 20.603

263.068

2013

2013

2013

$ 84.342

459.095

$ 53.066

146.922

$ 31.276

312.173

2014

2014

2014

$ 127.729

753.977

$ 74.201

196.573

$ 53.528

557.404

Gráfico 1.
Valor y número de contratos publicados en SECOP

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en SECOP.
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decretos), las decisiones jurispru-
denciales y los laudos arbitrales, 
además de fichas de análisis que 
resaltan los elementos más rele-
vantes de cada sentencia o laudo, 
así como las síntesis documen-
tales en donde se consolidan las 
diferentes posiciones de las Altas 
Cortes sobre la materia a lo largo 
de los años.

En 2015 Colombia Compra 
Eficiente estructuró la Mesa de 
servicio a través de la cual ofrece 
a Compradores y Proveedores so-
porte de los servicios que brinda. 
La Mesa de servicio recibe comu-
nicaciones a través de la página 
web, línea telefónica, correo elec-
trónico y chat.

5. Tienda Virtual del 
Estado Colombiano

La Tienda Virtual del Es-
tado Colombiano es una pla-
taforma web en la cual las Enti-
dades Estatales y los Proveedores 
hacen las transacciones derivadas 

de los instrumentos de agregación 
de demanda.

La Tienda Virtual del Estado 
Colombiano empezó a operar el 
23 de octubre de 2013. Al 30 de 
junio de 2015 en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano habían 
sido transados $758.336 mi-
llones y se generaron ahorros 
por $193.938 millones. Este aho-
rro corresponde a: (i) $133.026 
millones calculados como la dife-
rencia entre el precio del bien o el 
servicio en el Catálogo del instru-
mento de agregación de demanda 
y la transacción final de la Orden 
de Compra; (ii) $2.624 millones 
en ahorros de eficiencia represen-
tados en gastos de consultoría y 
tiempo de procesamiento de pro-
cesos contractuales antes de existir 
los instrumentos de agregación de 
demanda; y (iii) $58.288 millones 
calculados como la diferencia en-
tre el valor al cual adquirían las 
Entidades Estatales los bienes o 
servicios objeto de los instrumen-
tos de agregación de demanda 

antes de que estos existieran y el 
valor de estos bienes y servicios 
en el Catálogo del instrumento de 
agregación de demanda.

La siguiente tabla muestra la 
actividad de la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano desde el ini-
cio de su operación:

Las Entidades Estatales de la 
rama ejecutiva del nivel nacional 
(obligadas en la tabla 3) están obli-
gadas a adquirir bienes y servicios 
al amparo de los instrumentos 
de agregación de demanda y las 
otras Entidades Estatales también 
pueden hacerlo. La participación 
de las Entidades Estatales no obli-
gadas a adquirir al amparo de los 
instrumentos de agregación de 
demanda es importante, como lo 
muestra la tabla 3.

En la Tienda Virtual del Esta-
do Colombiano, las Entidades Es-
tales pueden contratar los bienes y 
servicios objeto de los instrumen-
tos de agregación de demanda 
vigentes. El público tiene acceso 
a los instrumentos de agregación 

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Tabla 2.
Actividad de la Tienda Virtual del  Estado Colombiano 
(23 de octubre de 2013 – 30 de junio de 2015)

Instrumento de agregación 
de demanda 

Vigencia

Desde Hasta

 

Total general

Valor órdenes de compra
($ Millones)

Ahorros
($ Millones) 

$ 758.336 

AM Aseo y cafetería nov-14 oct-16 $ 172.229 $ 8.806 

AM Centro de contacto nov-14 nov-16 $ 177.837 $ 71.295 

AM Vehículos ago-14 dic-15 $ 128.447 $ 33.685 

 AM Combustible (Bogotá) oct-13 dic-15 $ 68.834 $ 6.494 

AM Centro de datos sep-14 sep-16 $ 10.041 $ 4.076 

AM SOAT oct-13 dic-15 $ 31.967 $ 8.471 

 AM Dotación de vestuario dic-14 nov-16 $ 24.478 $ 1.224 

AM Papelería dic-14 sep-15 $ 23.954  N/A

 AD Intranet gubernamental dic-14 jun-15 $ 11.721 $ 430 

AM Nube privada sep-14 sep-16 $ 8.308 $ 4.655 

AD Servicios Oracle  mar-15 mar-19 $ 25.059 $ 17.606 

AM Nube pública  oct-14 oct-16 $ 4.640 $ 2.123 

AM Combustible (Nacional) abr-15 abr-17$ 6.677 $ 473 

AM Conectividad sep-14 sep-16$ 62.009 $ 34.600 

Grandes Superficies oct-14 Indefinido$ 2.135  N/A

$ 193.938     

Contratar con el Estado ahora es más fácil, rápido, económico y seguro
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reconocidas internacionalmente y, 
particularmente, en las recomenda-
ciones que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos-OCDE- hizo a Colombia. 

Los instrumentos de agrega-
ción de demanda son contratos 
en los cuales hay una preselec-
ción de proveedores con los cua-
les se acuerdan los términos y 
condiciones para comprar bienes 
y servicios que se pueden estan-
darizar. Colombia Compra Efi-
ciente hace la selección de Pro-
veedores y luego las Entidades 
Estatales compran esos bienes y 
servicios a mejores precios y en 
menor tiempo, permitiendo la 
trazabilidad de las transacciones.

La agregación de demanda 
busca eficiencia y transparencia en 
los Procesos de Contratación, ade-
más de ahorros derivados de la eco-
nomía de escala, liberando tiempo 
a las Entidades Estatales para ocu-
parse de aquellas tareas que son 
particulares de cada Entidad y que 
no pueden ser agregadas. 

Con los instrumentos de agre-
gación de demanda las Entidades 
Estatales pueden comprar de for-
ma coordinada el mismo tipo de 
bienes y servicios. La agregación de 
demanda evita la adquisición de los 

mismos bienes y servicios con cargo 
a los recursos públicos en condi-
ciones diferentes y la repetición de 
un mismo procedimiento por parte 
de todas las Entidades Estatales sin 
articulación. El propósito es arti-
cular la forma como las Entidades 
Estatales adquieren un mismo bien 
o servicio y evitar que cada Enti-
dad Estatal adelante un Proceso de 
Contratación para comprar, por 
ejemplo, combustible. 

Agregar demanda reduce 
costos administrativos, costos de 
transacción y mejora la posición 
negociadora del Estado. Adicio-
nalmente, permite manejar efi-
cientemente la información del 
gasto público. Los resultados de 
los instrumentos de agregación 
de demanda se pueden ver en la 
Tienda Virtual del Estado Co-
lombiano (ver sección anterior).

La introducción de los instru-
mentos de agregación de deman-
da en el sistema de compra públi-
ca colombiano ha tenido amigos 
y detractores. Comprendemos el 
temor al cambio y a lo descono-
cido, pero es importante hacer 
visible que las ventajas de los ins-
trumentos de agregación de de-
manda son para la sociedad como 
un todo, están dirigidas al benefi-

de demanda en la página web de 
Colombia Compra Eficiente y en 
http://www.colombiacompra.
gov.co/amp-ordenes-de-com-
pra a las Órdenes de Compra que 
soportan la contratación efectua-
da por las Entidades Estatales al 
amparo de los instrumentos de 
agregación de demanda.5 

Agregación de 
demanda para ma-
yor competitividad

En el sistema actual de com-
pras y contratación pública han 
sido incorporados conceptos e ins-
trumentos utilizados históricamen-
te en el sector privado, los cuales 
generan mayor competencia, efi-
ciencias en los procesos y promue-
ven la transparencia, generando 
así mayor valor por dinero. 

A partir del año 2000 las Di-
rectivas Europeas empezaron a 
hacer referencia a los instrumentos 
de agregación de demanda para 
la compra y contratación pública 
y a establecer sus reglas. Hoy en 
día la agregación de demanda está 
presente en las buenas prácticas 

5Los interesados pueden buscar más información en www.colombiacompra.gov.co.

Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en Tienda Virtual de Estado Colombiano.

Tabla 3.
Participación de las Entidades Estatales en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
(23 de octubre de 2013 – 30 de junio de 2015)

Nivel de 
la entidad 

 
Obligación

 
Valor

($ Millones) 
  

 

Nacional

Territorial

No obligada

Obligada

No obligada

Total general
 

$ 50.636 

$ 582.076 

$ 125.624 

$ 758.337 
 

Órdenes
de compra

331

2.349

356

3.036
 

% sobre 
valor total 

7%

77%

17%

100%
 

% de órdenes 
de compra

11%

77%

12%

100%
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cio general pues están orientadas 
a obtener mayor valor por dinero 
en el sistema de compra pública. 

Recientemente, Gian Luigi 
Albano (Jefe de Investigaciones de 
Consip S.p.A., Italia) escribió “…
algo de agregación de demanda beneficia 
a los compradores públicos y finalmente 
a los contribuyentes. Tener un sistema 
completamente descentralizado, en don-
de cada comprador público lleva a cabo 
su proceso de compra de forma inde-
pendiente, crea la escena para el crimen 
perfecto en donde unas pocas empresas 
ejecutan fácilmente estrategias anticom-
petitivas distribuyendo el pastel entre 6 
firmas en 800 o 1.000 lotes.”6 En el 
mismo texto afirmó: “… la agre-
gación de demanda permite tener econo-
mía de escala con las empresas grandes 
y ofrecer a las pequeñas la oportunidad 
de competir en las áreas en las que tienen 
ventajas competitivas por el conocimiento 
de las características de la demanda lo-
cal y por su agilidad logística.”

En julio de 2015, cuatro nue-
vos instrumentos de agregación 
de demanda deben incorporarse 
a la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano. Colombia Compra 
Eficiente espera terminar el año 
con más de 20 instrumentos de 
agregación de demanda a dispo-
sición de las Entidades Estatales.

Además del ahorro en eficien-
cia y precio y del mejoramiento en 
la calidad de los procesos, a través 
de los instrumentos de agregación 
de demanda, Colombia Compra 
Eficiente ha logrado: (i) aumentar 
la competitividad en los Procesos 
de Contratación; (ii) incluir nue-
vos proponentes y proveedores al 
sistema de compra y contratación 
pública, y (iii) aumentar la partici-
pación de las Pymes en el sistema 
de compra y contratación pública. 

Zaty, una Pyme en 
el sistema de com-
pras públicas

La Gran Encuesta Pyme de 
Anif, realizada entre septiembre y 
octubre de 2014, mostró que en Co-
lombia solo un 29% de las Pymes 
del sector industrial ha sido provee-
dor de las Entidades Estatales.7 

La respuesta a la pregunta 
¿por qué no contratar con el Es-
tado? muestra que la complejidad 
de los Procesos de Contratación, 
requisitos y costos de transacción 
hacen que no sea atractivo tener 
una participación más activa de la 
Pyme en el sistema de compra y 
contratación pública. El SECOP 
II y los instrumentos de agrega-
ción de demanda son iniciativas 
para reducir esta complejidad. 

En la licitación pública para el 
Acuerdo Marco de dotaciones de 
vestuario, de Colombia Compra 
Eficiente, participaron 23 Mipymes 
de forma individual o en uniones 
temporales. El Acuerdo Marco de 
dotaciones de vestuario actualmen-
te tiene a 21 Proveedores. 

Zaty –uno de los Proveedores 
de ese Acuerdo Marco– es una 
Pyme bogotana con más de 35 
años en el mercado y dedicada a 
la confección y venta de vestuario 
para damas. Actualmente provee 
60 empleos directos fijos (la ma-
yoría de ellos a mujeres cabeza de 
familia) y tiene 10 sucursales en 
la ciudad. Zaty contrata con En-
tidades Estatales hace más de seis 
años. Antes del Acuerdo Marco, 
Zaty participaba en más de cin-
cuenta Procesos de Contratación 
al año y lograba suscribir dos o tres 

6Albano, Gian Luigi: ¿Es eficiente agregar demanda? Publicado en Ámbito Jurídico 30 de octubre de 2014. (http://www.ambitoju-
ridico.com/BancoConocimiento/N/noti143010-02es_eficiente_agregar_demanda/noti143010-02es_eficiente_agregar_demanda.
asp?IDObjetoSE=20953).
7Encuesta realizada entre septiembre y octubre de 2014 por Cifras & Conceptos S.A. Empresarios encuestados: 1 630 de los macrosectores de 
industria, comercio y servicios (http://anif.co/sites/default/files/uploads/Gran%20Encuesta%20Pyme%20II-2014_0.pdf).

contratos al año. “La competencia era 
dura, los mercados eran muy cerrados, a 
ellos solo accedían unos pocos y la mayo-
ría de los contratos era para las grandes 
empresas. No éramos muy conocidos y por 
temas de liquidez, experiencia, pólizas 
y aspectos jurídicos nos daba miedo”, 
explica Alejandra Duque, jefe de 
contratación de Zaty.

El Acuerdo Marco de dotacio-
nes de vestuario es para proveer 
a las Entidades Estatales “pintas” 
de ropa para los funcionarios que 
ganan menos de dos salarios mí-
nimos, para los solados que termi-
nan de prestar el servicio militar 
obligatorio y para otras Entidades 
Estatales que requieran ropa y cal-
zado. Confecciones Zaty ha fac-
turado desde diciembre de 2014 
–cuando fue suscrito el Acuerdo 
Marco–, y hasta el 30 de junio de 
2015, más de $80 millones a tra-
vés de 17 órdenes de compra y ha 
vendido sus productos a: Invías, 
Defensoría del Espacio Público, 
Computadores para Educar, Caja 
de Retiro de las Fuerzas Militares, 
Contaduría General de la Nación, 
Unidad de Información y Análisis 
Financiero (UIAF), Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), 
Agencia Colombiana para la Re-
integración, ICA, entre otros.

“Con los Acuerdos Marco y la 
Tienda Virtual del Estado Colombia-
no, para nuestra sorpresa, la forma para 
contratar con el Estado es ahora más 
fácil, transparente y clara para todos los 
que participamos como Proveedores de 
las Entidades”, explica Duque.

Entre las ventajas, Duque re-
salta: (i) la disminución de requi-
sitos; (ii) las facilidades que ofrece 
la Tienda Virtual del Estado Co-
lombiano para hacer seguimiento 
a las órdenes de compra que po-

Contratar con el Estado ahora es más fácil, rápido, económico y seguro
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“Vender es vender, las empresas están para facturar, 
pero también para ganar en experiencia y reconocimiento 
y para eso los Acuerdo Marco nos está ayudando mu-
chísimo. Antes nosotros éramos Proveedores de interme-
diarios con el Estado, facturábamos, sí, pero al momento 
de presentarnos a una licitación no podíamos demostrar 
experiencia en el sector público porque esa la ganaban 
los intermediarios a los cuales les prestábamos el servi-
cio.”, concluye.

Para su información:

nen las Entidades Estatales; (iii) el ahorro de pa-
pel y de recursos, porque las cotizaciones deben 
ser presentadas por los Proveedores a través de la 
web y no hay que sacar múltiples copias “de los 
mismos documentos para diferentes Entidades”; 
(iv) la visibilidad que la plataforma le ha dado a su 
empresa en el mercado de las compras públicas; 
(v) la precisión en la información; (vi) las reglas 
claras para cotizar, hacer las entregas y facturar; 
y (vii) el aumento de oportunidades de negocio.

Colombia Compra Eficiente8

¿Quiénes son
los participantes del 

sistema de compras9?

1. Las Entidades Estatales que ade-
lantan Procesos de Contratación.

2. Colombia Compra Eficiente.

3. Los oferentes en los Procesos de 
Contratación.

4. Los contratistas.

5. Los supervisores.

6. Los interventores.

7. Las organizaciones de la sociedad 
civil y los ciudadanos cuando ejercen 
la participación ciudadana en los 
términos de la Constitución Política y 
de la ley. 

Herramientas10 que facilitan la contratación 
con el Estado

· Tienda Virtual del Estado Colombiano  
(http://www.colombiacompra.gov.co/es/tienda-virtual-del-estado-colombiano).

· SECOP I, para la publicación y publicidad a los Procesos de Contratación 
(http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop).

· SECOP II, plataforma en línea gratuita para hacer los Procesos de Contra-
tación en línea, incluso la presentación de ofertas y la firma de los contratos  
(https://community.secop.gov.co/STS/CCE/Login.aspx).

· Síntesis, normativa y jurisprudencia en contratación 
(http://sintesis.colombiacompra.gov.co/).

· Manuales, guías y documentos tipo 
(http://colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo).

· Circulares de Colombia Compra Eficiente 
(http://colombiacompra.gov.co/es/circulares).

· Mesa de Servicio
(http://colombiacompra.gov.co/es/mesa-de-servicio).

· Sistema RSS 
(http://colombiacompra.gov.co/es/rss). 

8Conozca más sobre la misión, visión y estrategia de Colombia Compra Eficiente: 
http://colombiacompra.gov.co/es/colombia-compra-eficiente
9Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Participantes del sistema de compras y contratación pública para efectos del Decreto Ley núme-
ro 4170 de 2011. 
10Herramientas desarrolladas por Colombia Compra Eficiente para facilitar la compra pública a Compradores y Proveedores: http://colom-
biacompra.gov.co/sites/default/files/20150616_cce_infografia_estrategia_final_1.pdf.

Es la Entidad Estatal rectora de la contratación pública en el país.
Fue creada el 3 de noviembre de 2011 a través del Decreto Ley 4170.
Busca hacer de las compras públicas un asunto estratégico en las Entidades Estatales y generar mayor valor por dinero.
Facilita y hace más eficaces, eficientes, seguras y económicas las compras públicas en el país.
Ofrece capacitación y apoyo técnico presencial y virtual a las Entidades Estatales.
Entre sus funciones están: (i) formular políticas, planes y programas que optimicen la oferta y la demanda; (ii) racionalizar la 
normativa vigente para una mayor eficiencia; (iii) desarrollar y difundir instrumentos (como los Acuerdos Marco y el SECOP II) 
que faciliten las compras; (iv) promover el desarrollo de mejores prácticas en la contratación; (v) apoyar a las Entidades Estatales 
en la gestión de compras; y (vi) mejorar la gestión del Ejecutivo al servicio de los ciudadanos.
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Mipymes, el pilar para el 
crecimiento de las 
exportaciones colombianas
 
Por: María Claudia Lacouture*

Colombia crece si las Mipymes crecen. 
Así lo ha sido en los últimos años, en 
los que las micro, pequeñas y media-
nas empresas aumentaron de mane-
ra importante su participación en el 
comercio internacional, conquistando, 
incluso, el mismo número de países 
que las grandes compañías.

Si bien el 93% de las exportaciones no mi-
neras corre por cuenta de las Mipymes, su 
grado de internacionalización aún no refleja 
el verdadero potencial, determinante para la 

creación de nuevos empleos, la formalización laboral 
y la inclusión de comunidades minoritarias a la diná-
mica comercial, y por ende a sus beneficios.

Colombia necesita más empresas exportadoras y 
lograrlo es posible. De las 19.318 compañías de los 
sectores manufacturero e industrial, solo 3.170 expor-

 *Presidenta de ProColombia. E-mail: presidencia@procolombia.co

tan de manera continua, mientras que otras 3.500 lo 
hicieron de forma intermitente. La mayoría de ellas 
son pequeñas y medianas. Por esta razón, ProColom-
bia puso en marcha nuevos programas y servicios pa-
ra ampliar el alcance de sus acciones; forman parte 
de la estrategia de promoción de las exportaciones 
colombianas y complementan las herramientas que 
ofrecemos de manera gratuita a los empresarios que 
desean iniciar su camino a la exportación o llevar más 
de sus productos a nuevos mercados. 
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Se buscan mentores 
y se capacitan 
Mipymes 

El trabajo con aliados es fun-
damental en la estrategia. En 
conjunto con compañías de im-
portante trayectoria, ProColom-
bia trabaja con las proveedoras 
de estas grandes empresas con 
miras a ayudarlas a exportar. En 
total, 57 Mipymes iniciaron al-
gún proceso dentro de este pro-
grama, Mentor Exportador, que 
busca potenciar sus negocios e 
internacionalizarlas. 

El Grupo Éxito se convirtió en 
el primero. Con esta gran empre-
sa se avanza en un programa pilo-
to con el propósito de que 35 de 
sus proveedoras logren exportar 
su oferta en menos de un año. 

Paralelo a este proyecto, Pro-
Colombia hace acercamientos 
con 30 potenciales mentores, en-
tre los que se encuentran grandes 
comercializadoras, multinacio-
nales con presencia en Colombia 

Brigadas Regionales de ProCo-
lombia, creadas con el propósito 
de motivar a más empresas a su-
marse al reto de traspasar fron-
teras. En los siete encuentros or-
ganizados entre marzo y junio, 
cerca de 700 empresas con o sin 
experiencia exportable conocie-
ron las posibilidades de enviar 
sus productos al exterior. 

Más allá de estos programas 
está el trabajo que hacemos para 
profundizar los conocimientos so-
bre comercio exterior y el aporte 
al fortalecimiento del tejido em-
presarial de las regiones. El cono-
cimiento es una herramienta po-
derosa para generar cambios y es, 
precisamente, uno de los activos 
más valiosos que la entidad ofrece 
al sector empresarial. 

Servicios personalizados se-
gún la necesidad de las compa-
ñías, que incluyen información 
del mercado y del producto a 
la medida; programas de ade-
cuación; seminarios de oportu-
nidades con alcance regional; 
misiones de exploración en el 
exterior; encuentros con com-
pradores internacionales dentro 
y fuera del país son algunos de 
los que ProColombia ofrece sin 
costo a empresas con o sin expe-
riencia exportadora. 

y compañías nacionales con ne-
gocios internacionales. 

También, desde marzo de este 
año, 35 empresas del programa 
Mipyme Internacional, seleccio-
nadas entre 200 postuladas, cuen-
tan con un asesor en comercio ex-
terior, quien traza su hoja de ruta 
para que en un año encuentren 
clientes y comiencen a exportar 
de manera continua. 

Estos dos programas forman 
parte de la estrategia para im-
pulsar las exportaciones en el 
mediano plazo que la organi-
zación tiene activa, y la cual re-
sulta un gran apoyo al Plan de 
Impulso a la Productividad y el 
Empleo (PIPE 2.0), que anunció 
el presidente Juan Manuel San-
tos recientemente. 

Brigadas y atención 
a la medida 

Entre las novedades, la enti-
dad también inició giras con las 

Desde marzo de este 
año, 35 empresas del 
programa Mipyme Interna-
cional, seleccionadas entre 
200 postuladas, cuentan 
con un asesor en comercio 
exterior, quien traza su 
hoja de ruta para que en un 
año encuentren clientes y 
comiencen a exportar de 
manera continua.
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Diez servicios para las empresas colombianas 
A continuación explicamos cuáles son los principales servicios que ofrece Procolombia al empresariado colombiano:

 Centros de Información

Son la puerta de entrada a la internacionalización para quienes desean profundizar en una idea de negocio, 
ampliar sus conocimientos en comercio exterior y conocer tendencias, requerimientos y ajustes que debe seguir 
el producto o servicio para acceder de manera efectiva a mercados externos. 

Seminarios de divulgación de oportunidades y 
Programas de Formación Exportadora

Los seminarios son espacios en donde los empresarios conocen información sectorizada y especializada sobre 
las oportunidades que tienen sus productos o servicios (entre ellos el de turismo). Son gratuitos, presenciales 
y algunos con transmisión por internet. En ellos, expertos orientan a los asistentes sobre los mercados, sus 
tendencias, requisitos de acceso y competidores, entre otros. A través de los Centros de Información, el em-
presario accede a estos programas de comercio exterior y de turismo, que brindan orientación sobre temas 
como marketing, régimen cambiario, acuerdos comerciales, logística y costos de exportación, medios de pago 
internacional, trámites y documentos para exportar, y servicio al cliente, entre otros. 

Programas de Adecuación

Según la necesidad de la empresa, ProColombia tiene Programas de Adecuación que le permiten al empre-
sario adaptar su producto, servicio (incluido el turístico) a las regulaciones y tendencias que exigen los países 
con oportunidades para exportar. Con la asesoría de expertos, el participante amplía sus conocimientos sobre 
etiquetado, empaques, imagen corporativa, estrategia de marca, responsabilidad social, entre otros. 

Telepresencia 

Con la orientación de un asesor de ProColombia, este servicio crea encuentros virtuales entre empresarios 
nacionales con clientes potenciales internacionales mediante una tecnología que requiere menos capacidad 
de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta 
disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio. 

Ruta Exportadora

Esta herramienta se encuentra en la página web de ProColombia y le permite al empresario evaluar las fortale-
zas y desafíos de su producto o servicio. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad, como requisitos 
sanitarios y fitosanitarios, beneficios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, 
logística para la exportación, estrategias para definir precios y los términos de la negociación, entre otros. 

1.

2.

3.

4.

5.

6. Misiones exploratorias de exportadores y de compradores

Las misiones exploratorias permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empre-
sarios colombianos, en calidad de observadores, viajan con ProColombia al país de interés con oportunidad 
para conocer las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, así como los productos de la competen-
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7.

8.

9.

10.

Oportunidades en tiempo real

En este espacio en la página web de ProColombia, los empresarios podrán conocer en tiempo real la demanda 
de productos que buscan compradores en el exterior. En este espacio virtual, el exportador puede registrarse 
en línea y postularse como potencial proveedor. 

Macrorruedas de negocios

Es una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo y la inversión hacia 
Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, un exportador puede tener hasta seis citas de negocios por 
día con compradores de países en los que ProColombia tiene identificadas oportunidades de exportación. Des-
de agosto de 2010, se concretaron 73.800 citas de negocios en 24 macrorruedas en 9 países. Participaron, en 
promedio, 229 compradores y 340 exportadores por evento.

Ferias internacionales

ProColombia acompaña a los empresarios en la participación en ferias internacionales, que tienen diversos 
fines: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde confluyen compradores y público final, y 
apoyar a la empresa para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las ten-
dencias del mercado y exhiba su producto o servicio. 

Información a la medida

ProColombia tiene a disposición de los empresarios de manera gratuita información especializada por subsec-
tor y mercado. Algunas son: periódicos de las oportunidades, cartillas de oportunidades regionales y sectoriales, 
y estudios de mercado, entre otros.

Conclusiones 
Las Mipymes resultan importantes para el 

desarrollo del país por las siguientes razones:
•  Generan el 64% del empleo en Colombia. 
•  Contribuyen al 30% del Producto Interno 

Bruto (PIB).
•  Exportan, en promedio, 1.000 produc-

tos más que las grandes empresas, 
ayudando a aumentar la base exportadora en 
aproximadamente un 35% con respecto a las 
grandes compañías. 

•  Alcanzan un nivel de diversificación de mer-
cados cercano al de las grandes empresas ex-

portadoras, llegando a más de 170 países en 
el mundo. 

•  Representan el 99% de las empresas del 
país.

•  El crecimiento de las Mipymes contribuye a 
aumentar la capacidad productiva e impulsar 
el potencial exportador colombiano. Cabe 
destacar que, entre 2010 y 2014, el número 
de Mipymes exportadoras creció un 
13.3%, pasando de 5.203 en 2010 a 5.897 
en 2014 (firmas cuyas ventas fueron superio-
res a los US$10.000 anuales). 

Mipymes, el pilar para el crecimiento de las exportaciones colombianas

cia y el funcionamiento del mercado. También, como parte del trabajo en conjunto con los gremios, la en-
tidad trae a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias 
gremiales (en donde se organizan agendas o ruedas de negocio en estos encuentros) y visiten las empresas 
que son potenciales proveedoras. 
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Decreto 1019 de 2014 sobre 
el Segundo Mercado en Colombia: 
retos y avances para la inclusión de las Pymes  
           al Mercado de Valores

Por: Álvaro Parga*

De acuerdo con la Gran Encuesta Pyme (GEP) 
de Anif, menos del 50% de las Pymes accede al 
sistema financiero formal, dando indicios de la 
existencia de una restricción crediticia al interior 
de este segmento empresarial (ver Anif, 2014a). 
En efecto, según la última medición de la GEP 
para el primer semestre de 2015, solamente 
un 40% de las Pymes del sector manufacturero, 
un 44% de las comerciales y un 35% de las de 
servicios solicitaron un crédito bancario durante 
el segundo semestre de 2014.

Este bajo uso del crédito bancario se extiende a pro-
ductos del sistema financiero, pues mecanismos 
menos tradicionales como el leasing y el factoring han 
tenido un uso todavía más bajo al interior de este 

segmento. De hecho, históricamente menos de un 10% de 
las Pymes durante 2006-2014 reportó haber empleado el 
leasing como alternativa de financiamiento, cifra que en el 
caso del factoring no superó el 5% (ver Anif, 2014b).
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Como una posible herramien-
ta para combatir este bajo acceso 
de las Pymes al sistema financie-
ro formal, el Gobierno Nacional, 
por medio del Ministerio de Ha-
cienda (MH), expidió el Decreto 
1019 de 2014, el cual propuso 
una reforma al Segundo Mercado 
de valores en Colombia. Recorde-
mos que este segmento alternati-
vo existía en el país desde el año 
1995 (Resolución 400 de 1995), 
teniendo un muy pobre desarro-
llo y una baja participación de 
las pequeñas y medianas empre-
sas (ver Anif, 2014c). De allí que 
su reformulación represente una 
oportunidad importante para que 
las firmas del país, especialmente 
aquellas de menor tamaño, cuen-
ten con un mecanismo alternati-
vo de financiamiento dentro de su 
actividad de negocios.

En esta medida, el presente 
artículo analizará las principales 
disposiciones normativas inclui-
das en el Decreto 1019 de 2014. 
Asimismo, observaremos la com-
posición de emisores que tiene el 
Segundo Mercado en Colombia, 

haciendo una comparación con 
lo observado en otros países. Fi-
nalmente, analizaremos las con-
diciones regulatorias adicionales 
que se deben mejorar en el país 
para contribuir al fortalecimiento 
de este mercado alternativo.

Como veremos, el Decreto 
1019 de 2014 procura generar 
una serie de incentivos regula-
torios que impulsen el acceso de 
un mayor número de firmas al 
Mercado de Valores. Para ello, 
propone la flexibilización de al-
gunos trámites y requerimien-
tos de información que resultan 
onerosos para los emisores, parti-
cularmente para aquellas firmas 
que pretenden entrar por prime-
ra vez al Mercado de Valores. Sin 
embargo, la expedición de este 
Decreto por sí sola no garantiza 
un mayor crecimiento del Se-
gundo Mercado. Es fundamental 
que estas medidas sean comple-
mentadas con algunas reglamen-
taciones que aún se encuentran 
pendientes a nivel de inclusión fi-
nanciera empresarial. Asimismo, 
se requiere complementar los 

programas actuales de educación 
financiera, pues de acuerdo con 
la GEP, la mayoría de las Pymes 
colombianas desconoce los be-
neficios de ingresar al sistema 
financiero formal. 

Decreto 1019 de 
2014: Reforma al 
Segundo Mercado 
de valores

El “Segundo Mercado” fue 
un esquema de financiación 
creado por el Gobierno Nacio-
nal, según la Resolución 400 de 
1995, hoy incluida en el Decreto 
2555 de 2010. Su objetivo inicial 
era facilitar el acceso al Merca-
do de Capitales local a un ma-
yor número de emisores. Dicho 
mercado se definía como un seg-
mento alternativo del mercado 
de títulos de renta fija, en el cual 
la emisión y la negociación de 
los títulos cuentan con menores 
exigencias regulatorias y meno-

Fuente: BVC.

Cuadro 1.
Principales diferencias normativas entre el Primer y el Segundo Mercado en Colombia 
(Decreto 1019 de 2014 vs. Resolución 400 de 1995)

Aspecto 
modificado Mercado principal Segundo mercado

(Resolución 400 de 1995) 
Segundo mercado 

(Decreto 1019 de 2014)

Público objetivo Público en general Inversionistas profesionales Inversionistas profesionales

Trámites SF 30 días para realizar 
observaciones 

10 días para realizar observaciones
10 días para verificar el envío de

los documentos de forma completa

Actualización ante
el Registro Nacional
Único de Valores  

Envío información
inversionitas 
autorizados  

N.A N.A

Calificación Obligatoria Voluntaria Voluntaria

Actualización SIMEV (Informa-
ción de fin de ejercicio, 
información periódica e 
información relevante)

Actualización SIMEV (Información 
de fin de ejercicio, información 

periódica e información relevante)

Únicamente información de fin de 
ejercicio y certificación donde conste 
el envío de la información relevante a 

los inversionistas autorizados

A solicitud del inversionista actual o 
potencial: información de fin de 

ejercicio, información periódica e 
información relevante

Decreto 1019 de 2014 sobre el Segundo Mercado en Colombia: retos y avances
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res costos que los solicitados en el 
Mercado Principal.

No obstante, dicho objetivo se 
quedó bastante corto pues sola-
mente un 3% (alrededor de $0.3 
billones; 0.04% del PIB) de las 
emisiones de bonos corporativos 
se ha logrado canalizar a través 
del Segundo Mercado. Lo más 
preocupante es que el acceso de 
las Pymes a este mercado resul-
tó precario, siendo que este seg-
mento empresarial debería ser 
uno de los más beneficiados por 
esta reforma (ver Anif, 2013a). 

En esta medida, la emisión 
del Decreto 1019 de 2014 por 
parte del MH representa una 
gran herramienta para tratar de 
reversar esta pobre profundidad 
que hasta el momento ha alcan-
zado el Segundo Mercado en el 
país. El cuadro 1 analiza cuáles 
fueron las principales modifica-
ciones que esta medida incluyó 
frente a lo estipulado en la Reso-
lución 400 de 1995.

Como se observa, una de las 
principales modificaciones que 
ofrece el cambio normativo del 
Segundo Mercado se refiere a 
la no obligatoriedad en la cali-
ficación de las emisiones en el 
segmento alternativo, siguiendo 
la tendencia observada a nivel 
internacional en otros países 
como Estados Unidos, los de 
la Unión Europea y Brasil. Es 
decir, los emisores del Segundo 
Mercado someterán, únicamen-
te bajo su voluntad, sus títulos 
a una calificación de riesgo por 
parte de una entidad autorizada 
por la Superintendencia Finan-
ciera (SF). De esta manera, con 
la eliminación de este requisi-
to, se buscó reducir uno de los 
costos más significativos que 
afrontaban los emisores de este 
segmento alternativo, dados los 
requerimientos de elaboración 
de información que demanda 
este proceso.

Para compensar la elimi-
nación de la obligatoriedad de 
calificación de las emisiones, la 
nueva reglamentación estipula 
que los emisores del Segundo 
Mercado deben hacer un envío 
de información periódica a los 
inversionistas autorizados. Dicha 
información debe enviarse acor-
de con las solicitudes que hagan 
los inversionistas y debe incluir 
las cifras de fin de ejercicio, más 
aquella información periódica y 
relevante que sea solicitada. Di-
cho reporte puede hacerse me-
diante envío directo o mediante 
su publicación en la página web 
de las firmas, siempre y cuando 
ello garantice el acceso exclusivo 
de estos inversionistas. 

Otro aspecto relevante se refie-
re a la flexibilización de los repor-
tes de información al Sistema Inte-
gral de Información del Mercado 
de Valores (SIMEV). Anterior-
mente, se exigía que los emisores 
del segmento alternativo debían 
hacer una actualización en el SI-
MEV de su información de fin de 
ejercicio, al igual que existía otro 
tipo de reportes periódicos. Con 
la nueva reglamentación, dicho 
requerimiento se flexibilizó, pues 

solo resulta necesario enviar la in-
formación de fin de ejercicio y una 
certificación del envío de la infor-
mación relevante que hayan solici-
tado los inversionistas autorizados.

Adicionalmente, se ha procu-
rado agilizar los tiempos que tie-
ne la SF para la aprobación re-
gulatoria de los emisores. Bajo la 
Resolución 400 de 1995, el plazo 
para efectuar observaciones por 
parte del regulador se había re-
ducido a 10 días, frente a los 30 
que se estipulan para el Mercado 
Principal. La nueva normativi-
dad refuerza esta celeridad, esta-
bleciendo que la SF cuenta con 
este plazo de 10 días para verifi-
car y avalar la totalidad la docu-
mentación enviada por el emisor.

Finalmente, actualmente la Bol-
sa de Valores de Colombia (BVC) 
está en proceso de reglamentar los 
requisitos de inscripción al Segun-
do Mercado. La idea de esta nueva 
reglamentación consiste en estable-
cer requerimientos de inscripción 
diferenciales para los emisores de 
este segmento alternativo, los cua-
les se pretende sean más flexibles 
que los solicitados para el Mercado 
Primario, y vayan en línea con los 
establecidos en la Resolución 400 
de 1995 (Circular única No. 017 de 
junio de 2015, BVC). 

De acuerdo con todo lo an-
terior, podemos concluir que el 
Decreto 1019 de 2014 procu-
ró simplificar y aumentar la efi-
ciencia de algunos de los trámi-
tes que afrontan los emisores del 
Segundo Mercado. Igualmen-
te, se trataron de reducir algu-
nos costos como los referidos 
a la calificación de las emisio-
nes, siguiendo la línea de algu-
nas experiencias internacionales 
en esta materia. Dicha medida 
no implicó un menor flujo de 
menor información a los inver-
sionistas, pues se establecieron 
canales de comunicación com-
plementarios con los emisores.

Una de las principales 
modificaciones que ofre-
ce el cambio normativo 
del Segundo Mercado se 
refiere a la no obligatorie-
dad en la calificación de las 
emisiones en el segmento 
alternativo, siguiendo la 
tendencia observada a 
nivel internacional en otros 
países como Estados Uni-
dos, los de la Unión Euro-
pea y Brasil. 
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Sin embargo, una de las lec-
ciones que se puede resaltar del 
poco éxito logrado por la Resolu-
ción 400 de 1995 se refiere a que 
las flexibilizaciones por sí solas no 
han sido suficientes para lograr un 
desarrollo significativo del Segun-
do Mercado en Colombia. Para 
ilustrar de manera más notoria el 
rezago que enfrenta el país en esta 
materia frente a algunos países eu-
ropeos, pasaremos a la siguiente 
sección de este documento. 

Experiencias inter-
nacionales de seg-
mentos alternativos 
en el Mercado de 
Valores

Han sido diversos los intentos 
a nivel mundial por consolidar 
estrategias de segmentos alterna-
tivos que favorezcan el ingreso de 
las Pymes al Mercado de Valores. 
En algunos países europeos la ex-
pansión de dichos mercados ha 
sido considerable. En contraste, 
en América Latina la evolución de 
estos mecanismos ha sido precaria, 
caracterizada por contar con una 
baja participación de las Pymes.

El caso pionero a nivel euro-
peo fue el Alternative Investment 
Market (AIM) en Reino Uni-
do, el cual se constituyó como 
un mercado alternativo de emi-
sión de acciones en 1995. Desde 
su fundación, el número de em-
presas listadas en este segmento 
se incrementó significativamente, 
pasando de 121 en 1995 a 1.069 
al corte de junio de 2015, lo que 
representa una tasa de creci-
miento promedio del 12% anual 
(ver cuadro 2). Las bondades de 
este mercado no se limitan al cre-
cimiento del número de empre-
sas que han colocado acciones en 
este segmento. Lo más relevante 
radica en que del total de compa-
ñías que lo componen, un 35% 
tiene un valor de mercado infe-
rior o igual a los €$10 millones.

Otro ejemplo a destacar en 
dicho continente es el del Merca-
do Alternativo Bursátil (MAB) en 
España, el cual tuvo una creación 
más reciente (2009) que el AIM, 
bajo un complejo escenario ma-
croeconómico. En la actualidad, 
este mercado está compuesto por 
28 compañías del sector real, al-
canzando todas ellas el rango de 
pequeñas o medianas empresas.

Así, Europa ha sido capaz 
de implementar esquemas alter-

nativos que han logrado incen-
tivar de manera adecuada a las 
Pymes para acceder al Mercado 
de Valores. En este sentido, los 
logros alcanzados en materia del 
ingreso masivo de Pymes en el 
AIM y el MAB se explican por 
la creación de normas específi-
cas dentro de su funcionamiento, 
adicionales a la flexibilización 
de algunos requerimientos de 
información y a la reducción de 
algunas tarifas, las cuales han 
resultado vitales para motivar el 
ingreso de las Pymes al Mercado 
de Valores. Por ejemplo, se les ha 
brindado acompañamiento a los 
empresarios en el proceso de ins-
cripción y emisión. Además, las 
firmas cuentan con asesorías en 
materia de financiamiento que 
les permiten fortalecer su edu-
cación financiera al momento 
de elegir sus fuentes, potenciar 
su crecimiento a la hora de usar 
estos recursos, y hacer transicio-
nes a los mercados primarios (ver 
Zamora, 2012).

Una última razón se refiere al 
establecimiento de incentivos tri-
butarios y económicos para el in-
greso de las empresas al Merca-
do de Valores. En este aspecto, el 
MAB y el gobierno español han 
mostrado una gran iniciativa, ge-

*Datos al corte de junio 2015.
Fuentes: AIM, MAB, Bovespa y BVC.

Cuadro 2.
Número de empresas listadas vigentes en los Mercados alternativos en el mundo 

País Mercado Alternativo Año de fundación Número de 
empresas listadas*

Empresas 
listadas por año

Reino Unido AIM 1995 1.069 53.5

España MAB 2008 28 4.0

Brasil Bovespa mais 2006 8 0.9

Colombia Segundo Mercado 1995 16 0.8

Decreto 1019 de 2014 sobre el Segundo Mercado en Colombia: retos y avances
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nerando alivios tributarios a las 
compañías inversionistas y finan-
ciando los gastos asociados con 
la preparación de las compañías 
de mediana capitalización en su 
entrada al Mercado de Valores.

Por el contrario, en América 
Latina los esquemas implemen-
tados han tenido un desarrollo 
bastante precario. Una muestra 
de ello ha sido el Bovespa Mais 
en Brasil, establecido como un 
segmento del Mercado de Valo-
res dirigido a Pymes, el cual ha 
evidenciado una expansión bas-
tante pobre. En efecto, solo se 
ha logrado incluir a 8 Pymes en 
el Mercado de Valores desde su 
fundación en 2006, lo que tra-
duce una relación de menos de 
1 empresa inscrita por año (ver 
cuadro 2).

Asimismo, Colombia tam-
poco luce bien parada con su 
Segundo Mercado, pues desde 
su creación en 1995 tan solo 21 
emisores se han registrado en ese 
período, y de ellos, solo 16 man-
tienen vigente su inscripción. 
Ello denota un desarrollo bas-
tante precario frente a los países 
europeos, con un número de em-
presas inscritas vigentes por año 
inferior a 1, bastante similar al 
observado en el Bovespa Mais. 

No obstante, el caso del mer-
cado colombiano puede ser to-
davía más preocupante si tene-
mos en cuenta que dentro de las 
empresas listadas en el segmento 
alternativo, el registro de Pymes 
resulta precario. Así, lo que se 
pensó como un escenario que 
potenciara el ingreso de empre-
sas de menor tamaño al Merca-
do de Valores terminó siendo 
un mecanismo empleado princi-
palmente por empresas grandes 
(ver Anif, 2013b). 

Al respecto es importante 
mencionar que las experiencias 
exitosas europeas demuestran 
que los relajamientos de infor-
mación y la reducción del costo 
de algunos trámites no resultan 
condiciones suficientes para im-
pulsar el acceso de las Pymes al 
Mercado de Valores. La emisión 
del Decreto 1019 de 2014 en Co-
lombia representa un primer paso 
en la búsqueda de reformular la 
profundización de ese mercado, 
pero necesita medidas comple-
mentarias para que su impacto 
sea más significativo. A continua-
ción trataremos de analizar cuáles 
son algunas de estas medidas adi-
cionales que pueden contribuir a 
incentivar el acceso de las Pymes 
al Segundo Mercado. 

Retos adiciona-
les para impulsar 
el acceso de las 
Pymes al Mercado 
de Valores 

Una de las principales con-
diciones que explica la falta de 
acceso al sistema financiero de 
las firmas del segmento Pyme 
radica en que los empresarios 
parecen desconocer las venta-
jas que se derivan de ingresar al 
sector financiero. En efecto, si 
nos remitimos a la GEP de Anif, 
la principal razón que esgrimen 
las Pymes para no solicitar cré-
dito al sistema financiero radica 
en que consideran que esta he-
rramienta no resulta necesaria 
para su actividad económica, 
con registros que superan el 
70% de los entrevistados de los 
tres macrosectores al corte de 
2014-II (ver gráfico 1). 

Esta falta de educación fi-
nanciera no debe atribuirse ex-
clusivamente al crédito banca-
rio. Por ejemplo, en la medición 
de 2013-I de la GEP se encon-
tró que el bajo uso del factoring 
es atribuido por gran parte de 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2015-I.

Gráfico 1.
Razones por las cuales el segmento Pyme no accede al crédito bancario
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los empresarios a un descono-
cimiento de este producto fi-
nanciero. Ello, pese a que esta 
herramienta financiera se en-
cuentra hecha a la medida de 
las restricciones de liquidez que 
caracteriza a este tipo de empre-
sas (ver gráfico 2).

En esta medida, es claro que 
se tiene la necesidad de extender 
los esfuerzos que vienen hacien-
do el Gobierno Nacional y el sec-
tor privado en materia de educa-

ción financiera, pues el segmento 
Pyme parece desconocer los be-
neficios que le podría generar su 
ingreso al sistema financiero for-
mal (ver Anif, 2015a). Esto toma 
particular relevancia cuando te-
nemos en cuenta que la significa-
tiva expansión de los mercados 
de valores alternativos europeos 
se explica, en buena medida, por 
el establecimiento de programas 
dirigidos al fortalecimiento de los 
conocimientos financieros de los 

empresarios y de un seguimien-
to constante a las firmas que in-
cursionan por primera vez en el 
mercado bursátil. Es claro que, 
pese a las acciones empleadas 
hasta el momento, los empresa-
rios colombianos de este segmen-
to aún no parecen reconocer los 
beneficios de tener un historial 
crediticio, elemento que sobresa-
le como un gran condicionante 
para el ingreso de las Pymes al 
mercado bursátil.

Otra medida que puede con-
tribuir de manera importante a 
la inclusión de las Pymes en el 
Mercado de Valores es la expe-
dición del Decreto reglamen-
tario referente a la Ley 1673 
de 2013 sobre Garantías Mo-
biliarias. Dicha medida resulta 
necesaria en la medida en que 
dos nuevos procedimientos de 
ejecución que se estipularon en 
el marco de dicha Ley aún no 
se han reglamentado: el pago 
directo (con el cual se ejecutaría 
un bien sin trámites judiciales) y 
la ejecución especial (que facilita 
ejecutar el bien sin acudir a la 
corte). Cabe mencionar que las 
entidades financieras que han 
visto con buenos ojos la expedi-
ción de esta Ley todavía están a 
la espera de las modificaciones 
reglamentarias definitivas para 
ajustar las características de sus 
productos financieros a los nue-
vos tipos de garantías (mobilia-
rias) que incluye esta reforma, 
y que abren el campo a que los 
empresarios respalden sus crédi-
tos con colaterales que anterior-
mente no estaban aceptados (ver 
Eslava et al. 2015). 

Siendo la ausencia de dicho 
historial una de las grandes ba-
rreras que tienen las Pymes para 
acceder al mercado bursátil (Ver 
Minhacienda, 2013), esta refor-
ma abre las puertas a que algunas 
firmas de este segmento empresa-
rial inicien su vida crediticia y co-

Gráfico 2.
Razones por las que las Pymes no usan el

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2013-I.
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miencen a familiarizarse con los 
procedimientos y competencias 
que se adquieren con el manejo 
de productos financieros.

Por último, es importante que 
el Gobierno Nacional, a través 
del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo (MINCIT), 
acelere la emisión del nuevo de-
creto de definición de tamaño 
empresarial en Colombia, el cual 
incluiría el criterio de ventas. A 
pesar de que la Ley 1450 de 2011 
del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2010-2014 planteó la ne-
cesidad de adoptar el criterio de 
nivel de ventas según las mejo-
res prácticas internacionales, en 
lugar de tomar como referente 
el monto de los activos, hasta el 
momento el MINCIT no ha for-

mulado esta nueva normatividad 
(ver Anif, 2015b). 

Esta tardanza resulta proble-
mática, en la medida en que al 
manejar un criterio de definición 
del tamaño empresarial obsoleto 
se dificulta hacer un seguimiento 
adecuado a la composición del 
Segundo Mercado y entender qué 
tipo de empresas está ingresando 
al mercado bursátil. Asimismo, si 
se busca emular de manera efi-
ciente las políticas de acompaña-
miento a las Pymes (como el caso 
del MAB en España) y focalizar 
políticas de educación financiera 
para las firmas primerizas y de es-
caso tamaño, resulta fundamental 
tener una medida acertada de las 
empresas que componen este seg-
mento empresarial.

BIBLIOGRAFÍA

• Anif  (2015a), “Demanda por in-
clusión financiera y la Gran 
Encuesta Pyme Anif ”, Co-
mentario Económico del Día 25 
de junio de 2015.

• Anif  (2015b), “Definición del 
tamaño empresarial en 
Colombia”, Comentario Eco-
nómico del Día 23 de julio de 
2015.

• Anif  (2014a), “Evolución reciente 
del financiamiento Pyme 
en Colombia”, Comentario 
Económico del Día 10 de fe-
brero de 2014.

• Anif  (2014b), “Penetración del fac-
toring en el segmento Pyme 
en Colombia”, Actualidad 
Pyme No. 66 de abril de 
2014.

• Anif  (2014c), “El Segundo Mer-
cado de valores y su regu-
lación”, Enfoque No. 82 de 
octubre de 2014.

• Anif  (2013a), “Pymes en el Mer-
cado de Valores: “Segundo 
Mercado” en Colombia y 
la experiencia internacio-
nal”, Actualidad Pyme No. 57 
de mayo de 2013.

• Anif  (2013b), “Mercado de Capi-
tales y Pymes”, Comentario 
Económico del Día 17 de abril 
de 2013.

• Eslava M., Rodríguez M., Sán-
chez L., Schoar A. & Villar 
P. (2015), “Evaluación de la 
Reforma de Garantías Mo-
biliarias: potencial y avan-
ces en la implementación”, 
Coyuntura Pyme, edición 49, 
abril de 2015.

• Ministerio de Hacienda (2013), 
Documento conceptual: 
“Reforma normativa Se-
gundo Mercado”.

• Zamora (2012), “Acceso de las 
Pymes al Mercado de Valo-
res”, Coyuntura Pyme, edición 
40, diciembre de 2012.

Conclusiones

La emisión del Decreto 1019 de 2014 para modificar el 
Segundo Mercado en Colombia representa la posibilidad 
de reversar la pobre profundización que hasta el momen-
to ha alcanzado este segmento alternativo del Mercado de 
Valores. En este sentido, la reforma apunta en la dirección 
correcta tratando de reducir la tramitología y relajar los 
requerimientos de información de este segmento alterna-
tivo en comparación con el Mercado Principal. Asimismo, 
acierta en tratar de garantizar que estas flexibilizaciones no 
repercutan en un deterioro de la información reportada a 
los inversionistas.

Sin embargo, esta reforma es solo un primer paso hacia 
la consolidación de este mecanismo en el país. Si se busca 
que las Pymes incursionen de manera masiva en el merca-
do bursátil, los retos en educación financiera son enormes, 
teniendo en cuenta que los casos exitosos de mercados al-
ternativos de valores en Europa evidenciaron la necesidad 
de implementar políticas de profundo seguimiento y acom-
pañamiento a los empresarios de este segmento empresa-
rial. Allí, el desafío para el país será mayúsculo, pues de 
acuerdo con la GEP de Anif, los pequeños y medianos em-
presarios colombianos no parecen reconocer los beneficios 
de ingresar al sistema financiero formal.
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Pymes y
grandes superficies

El crecimiento de los canales virtuales de venta 
y la cantidad de información disponible so-
bre los productos y marcas en internet cubren 
parte de las nuevas expectativas y necesidades 

del consumidor. Frente a este panorama, es indudable 
que las Pymes continúan avanzando a ritmos consi-
derables: representan el 90% del total de las empresas 
del país, crean más del 60% de los empleos privados, 
aportan alrededor del 60% del PIB1 y se resisten a per-

Los diferentes estilos de vida, al igual que la aparición de nuevas tecnologías, han 
ocasionado cambios en las preferencias de compra de los consumidores. De hecho, al 
estar conectados ellos reclaman información completa, precisa, veraz e instantánea de 
productos y servicios.

*Jefe de investigaciones económicas de Fenalco-Dirección Ejecutiva Bogotá Cundinamarca. 
E-mail: jefaturainvestigacioneseconomicas@fenalcobogota.com.co
1Grupo de estudios interdisciplinarios sobre gestión y contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.

Por:  Andrés Leonardo Osorio*

der participación frente a las grandes cadenas en el 
país, lo que es considerado como uno de los mayores 
problemas para desarrollar su actividad económica.

Teniendo en cuenta las características de las 
Pymes y la competencia que estas aseguran tener 
con las grandes cadenas, Fenalco Bogotá Cundina-
marca realizó una investigación para identificar los 
lugares de compra preferidos por los ciudadanos y la 
frecuencia de visita a los diferentes establecimientos.

Experto en el diseño e implementación 
de estrategias integrales de comunicación

Calle 8 No. 5-70 Piso 2
PBX: 486 05 55

Cali

DIARIO OCCIDENTE EL MEDIO EFECTIVO QUE
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La credibilidad de un medio impreso gratuito con 53 años de tradición.
El conocimiento georeferenciado de sus zonas de cobertura.
La creatividad en las campañas de BTL.
La capacidad de convocatoria de grupos objetivos para eventos.
La efectividad de las acciones digitales.

Nuestro direccionamiento estrategico: 
Facilita la escogencia de los públicos objetivos. 
Permite crear e implementar estrategias integrales de comunicación para satisfacer. 

Garantiza la efectividad de las acciones de comunicación mediante el monitoreo de 
los resultados.

LA INFORMACIÓN NO TIENE PRECIO
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¿Dónde realizan las 
compras?

Según el sondeo, en promedio 
las personas realizan sus compras 
en al menos tres establecimientos 
de los cuales dos son Pymes, las 
tiendas (20%) y superetes o mini 
mercados (12%); sin embargo, el 
primer lugar lo ocupan los super-

mercados de gran tamaño (24%), 
los almacenes por departamento 
ocupan el quinto lugar (9%), las 
compras por internet (5%) y los 
San Andresitos (4%) están en la 
última casilla.

Los hombres y las mujeres 
realizan sus compras en igual 
proporción en los supermercados 
de gran tamaño (24% cada uno) 
y en los almacenes por departa-

mentos (9% cada uno); los hom-
bres acuden más a las tiendas 
(20%), seguido por los superetes 
o mini mercados (12%) y almace-
nes especializados (9%), mientras 
que las mujeres a las plazas de 
mercado (12%) y a las miscelá-
neas (8%); las compras por inter-
net son realizadas en su mayoría 
por los hombres (7%) frente a las 
mujeres (5%).

Frecuencia de 
visita con intención 
de compra

Cada establecimiento tiene 
una frecuencia de visita diferen-
te, lo cual depende de factores 
como las necesidades de las per-
sonas, los gustos, cercanía, me-
dios de pago disponibles, varie-
dad y calidad de los productos, 
horarios de atención, niveles de 
servicio al cliente, planes de fi-
delización, entre otros aspectos 
que los consumidores exigen y 
evalúan en cada una de sus ex-
periencias de compra. 

Diariamente los estableci-
mientos más visitados son las 

Gráfico 1.
Establecimientos donde los bogotanos hacen sus compras

Fuente: Fenalco Bogotá Cundinamarca.

24% 
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Misceláneas 

Internet 

San Andresitos 

Fuente: Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Cuadro 1.
Preferencias de los compradores por género

Establecimiento Hombres  Mujeres  
Supermercados (gran tamaño)  

Tiendas

Superetes (mini mercados)  

Plazas de mercado  

Almacenes por departamento  

Almacenes especializados  

Misceláneas (papelerías)  

Internet  

San Andresitos 

Total general  

24%

20%

12%

6%

9%

9%

7%

7%

6%

100% 

24%

19%

11%

12%

9%

7%

8%

5%

5%

100%  

Pymes y grandes superficies
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tiendas (47%), donde las perso-
nas adquieren productos susti-
tutos o faltantes en el mercado, 
seguido por el internet (29%), 
usado especialmente para cono-
cer atributos de productos y ser-
vicios, comparar precios e identi-
ficar nuevas ofertas.

Los establecimientos me-
nos frecuentados diariamente 
son los almacenes por departa-
mento (1%), los San Andresitos 
(1%) y los almacenes especiali-
zados (0%).

Semanalmente, los estableci-
mientos más visitados son los supe-
retes o mini mercados (22%) y las 
misceláneas o papelerías (19%).

De manera quincenal y men-
sual las personas tienden a rea-
lizar las compras del mercado 
para el hogar, es por eso que 
quincenalmente los estableci-
mientos más frecuentados son los 
supermercados de gran tamaño 
(28%) y las plazas de mercado 
(20%). Mensualmente repiten los 
supermercados de gran tamaño 
(25%) y aparecen los almacenes 
especializados (17%), los cuales 

también son los sitios más visi-
tados trimestral (26%), semestral 
(20%) y anualmente (17%).

Los San Andresitos tienen 
una frecuencia de visita trimes-
tral (19%), semestral (28%) y 
anual (47%), y los almacenes por 
departamento tienen su mayor 
frecuencia de visita semestral-
mente (20%).

Las tiendas y el internet son 
visitados diariamente en su ma-

yoría por los hombres, mientras 
que las mujeres tienen una mayor 
frecuencia de visita en las misce-
láneas (8%), los almacenes por 
departamento (13%) y algunos 
almacenes especializados (12%).

Semanalmente las mujeres 
frecuentan más los superetes 
o mini mercados (25%), segui-
dos por las misceláneas (22%), 
mientras que los hombres pre-
fieren frecuentar los supermer-

Fuente: Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Cuadro 2.
Frecuencia de visita con intención de compra de los consumidores bogotanos

Establecimiento
 

Diario
 

QuincenalSemanal
 

Mensual
 

Trimestral
 

Semestral
 

Anual
 

Tiendas    

Internet    

Superetes (mini mercados)    

Misceláneas     

Plazas de mercado     

Supermercados (gran tamaño)     

Almacenes por departamento     

San Andresitos    

Almacenes especializados     

Total general  

47%

29%

10%

8%

2%

2%

1%

1%

0%

100%

12% 

7% 

22% 

19% 

11% 

14% 

7% 

2% 

6% 

100%  

5% 

2% 

18% 

6% 

20% 

28% 

11% 

3% 

7% 

100% 

3% 

3% 

3% 

14% 

12% 

25% 

15% 

8% 

17% 

100%  

2% 

7% 

4% 

12% 

8% 

4% 

18% 

19% 

26% 

100% 

0%

6%

2%

14%

6%

4%

20%

28%

20%

100%  

2%

6%

2%

4%

5%

2%

15%

47%

17%

100%  



38 Coyuntura Pyme 

cados de gran tamaño (15%), 
los almacenes por departamento 
(12%) y los almacenes especiali-
zados (9%).

Cada quince días y a la hora 
de hacer las compras de los pro-
ductos para mercado del hogar, 
los hombres prefieren los super-
mercados de gran tamaño (24%) 
y los superetes o mini mercados 
(18%), mientras que las mujeres 

coinciden con los supermercados 
de gran tamaño (35%) pero por 
economía prefieren las plazas de 
mercado (27%).

Mensualmente las preferen-
cias a la hora de visitar estable-
cimientos cambian, los hombres 
prefieren los supermercados de 
gran tamaño (24%) y los almace-
nes especializados (17%), mien-
tras que las mujeres los alma-

cenes por departamento (20%) 
y los San Andresitos (22%) que 
cobran importancia en ellas de 
manera trimestral (21%) y se-
mestral (40%).

Trimestralmente los hombres 
frecuentan los almacenes por de-
partamento (20%) y aparecen 
nuevamente los almacenes especia-
lizados (24%), estos últimos mante-
niéndose semestralmente (24%).

Fuente: Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Cuadro 3.
Frecuencia de visita con intención de compra por parte de los hombres 

Establecimiento Diario  QuincenalSemanal  Mensual  Trimestral  Semestral  Anual  

Tiendas  

Internet  

Superetes (mini mercados) 

Misceláneas

Plazas de mercado

Supermercados (gran tamaño)

Almacenes por departamento  

San Andresitos   

Almacenes especializados   

Total general  100%

 

 

100%  

 

100% 

 

 

100%  

 

 

100% 100%  100%  

48% 11% 4% 2% 4% 0% 4%

26% 8% 2% 3% 11% 9% 11%

11% 19% 18% 6% 2% 0% 0%

6% 15% 12% 16% 7% 12% 7%

2% 9% 17% 13% 9% 3% 11%

3% 15% 24% 24% 7% 0% 0%

2% 12% 13% 11% 20% 21% 7%

2% 2% 2% 7% 17% 30% 50%

1% 9% 7% 17% 24% 24% 11%

Fuente: Fenalco Bogotá Cundinamarca.

Cuadro 4.
Frecuencia de visita con intención de compra por parte de las mujeres 

Establecimiento Diario  QuincenalSemanal  Mensual  Trimestral  Semestral  Anual  

Tiendas  

Internet  

Superetes (mini mercados) 

Misceláneas

Plazas de mercado

Supermercados (gran tamaño)

Almacenes por departamento  

San Andresitos   

Almacenes especializados   

Total general  100%

 

 

100%  

 

100% 

 

 

100%  

 

 

100% 100%  100%  

32% 12% 6% 4% 0% 0% 0%

23% 5% 1% 1% 3% 5% 3%

6% 25% 22% 1% 5% 5% 3%

8% 22% 2% 8% 18% 25% 3%

2% 13% 27% 8% 8% 15% 3%

1% 13% 35% 19% 0% 10% 3%

13% 4% 3% 20% 16% 0% 21%

6% 2% 0% 22% 21% 40% 45%

12% 4% 3% 18% 29% 0% 21%

Pymes y grandes superficies



39Coyuntura Pyme 

Actualidad Pyme

puertas a nuevos mercados para obtener óptimos re-
sultados financieros y así asegurar su permanencia a 
lo largo del tiempo. 

En ningún tipo de empresa se deben descuidar 
factores como el mercadeo, la investigación e innova-
ción para satisfacer las necesidades y gustos del con-
sumidor, lo que se convierte en la primera etapa para 
crear vínculos emocionales y así asegurar relaciones 
a largo plazo y mayor rentabilidad, sin duda una es-
trategia permanente.

Desde Fenalco Bogotá Cundinamarca se hace un 
llamado al gobierno para que siga reforzando los pro-
gramas de apoyo a los empresarios, brindándoles me-
jores niveles de seguridad, transporte, infraestructura, 
tecnología, innovación, menos tramitología y facilida-
des para acceso al crédito, a mercados internacionales 
y diferentes tipos de incentivos que redundarían en un 
excelente comportamiento de la economía.

Además, desde el gremio se busca darle la mano 
a las empresas de todos los sectores de la economía 
mediante programas de capacitación, representa-
ción ante entidades públicas y privadas, además de 
la creación de espacios comerciales en los que los 
empresarios puedan desarrollar y mejorar sus nive-
les de ventas.

Anualmente, y con ocasión de alguna fecha 
especial (Navidad, cumpleaños, aniversarios, 
entre otros), los hombres visitan los San Andre-
sitos (50%), internet, plazas de mercado, y alma-
cenes especializados (11% cada uno), mientras 
que las mujeres frecuentan los San Andresitos 
(45%), los almacenes por departamento y los 
especializados (21% cada uno).

Reflexiones finales
Si bien los supermercados de gran tamaño 

ocupan el primer lugar donde las personas rea-
lizan las compras, vale la pena resaltar que las 
Pymes, en este caso las tiendas y superetes o mini 
mercados, son los establecimientos más visitados 
a diario por los ciudadanos. Entendiendo lo an-
terior, se puede afirmar que la relación entre las 
Pymes y las grandes superficies no puede ser vista 
como un inconveniente, sino como una oportu-
nidad para que las Pymes mantengan factores de 
crecimiento y expansión, logrando que las em-
presas generen un mayor posicionamiento, abran 

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO 
   

 

 

 

 

Identificar los lugares de compra preferidos por los ciudadanos y 
la frecuencia de visita a los diferentes establecimientos. 
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Corresponde al Comentario Económico del Día 22 de junio de 2015

Coyuntura sectorial

Anif ha venido insistiendo de tiempo atrás sobre la importancia de reducir 
el elevado “Costo Colombia” que enfrentan los empresarios del país. 
Allí se destacan factores como: i) el preocupante rezago en materia de 
infraestructura multimodal, que arroja sobrecostos de transporte-logística 
del 15% con respecto a los países de la OECD; ii) las elevadas cargas no 
salariales, alcanzando un 50% de la nómina; iii) los deficientes niveles 
de calidad educativa, considerando los mediocres resultados del país 
en las más recientes pruebas PISA; y iv) los altos costos de la energía. 
Así, pese a la entrada en vigencia de los TLCs, los cuales ya cubren cer-
ca del 70% de nuestro comercio internacional, los avances en materia 
de reducción de sobrecostos han ido más lentos de lo imaginado (ver 
Comentario Económico del Día 3 de abril de 2014). 

Costo de la energía eléctrica e
Índice de Competitividad en Colombia

Al respecto, Anif  se puso en la 
tarea de construir un Índice 
de Competitividad (IC), con el 
propósito de complementar los 

análisis del World Economic Forum y el Con-
sejo Privado de Competitividad. Dicho 
IC se compone de ocho indicadores en los 
frentes cambiarios, tributarios e institu-
cionales de “facilidad de hacer negocios”. 
Esos indicadores reciben una calificación 

de “bueno” (3), “regular” (2) o “malo” 
(1), basándose, en su mayoría, en ordena-
mientos de comparación del promedio re-
gional +/- una cuarta parte de desviación 
estándar (ver Informe Semanal No. 1272 de 
junio de 2015). 

Los resultados muestran que Colombia 
ha estado “rajada” en materia de competi-
tividad durante los últimos 15 años, pues el 
IC nunca sobrepasa puntajes de 3 (sobre 5). 
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bilidad de los activos y la recupe-
ración del capital invertido; ii) los 
gastos de operación, ajustados por 
niveles de eficiencia; y iii) la cali-
dad del servicio, medida en térmi-
nos de disponibilidad de las redes. 
Aunque ello podría tener la virtud 
de reducir la tarifa de transmisión 
y mejorar la calidad de los servi-
cios, debe evitarse poner en riesgo 
los nuevos planes de expansión, 
pues ya se ha argumentado que 
la nueva metodología implicaría 
reducciones en los ingresos de las 
empresas de transmisión cercanas 
al 30%. 

En síntesis, si bien el país ha re-
gistrado ligeros avances en materia 
de competitividad, estos aún lucen 
insuficientes para aprovechar los 
TLCs vigentes. Entre dichos avan-
ces se destaca la reducción de los 
costos de la energía eléctrica, según 
lo mandado por la Ley 1430 de 
2010 y reforzado mediante el PI-
PE-I. Sin embargo, aún se debe tra-
bajar en los frentes de i) dejar que la 
CREG profundice en sus criterios 
de mercado de largo plazo, con los 
ajustes requeridos en materia de 
“cargo por confiabilidad”; y ii) im-
pulsar las obras de infraestructura 
previstas en los planes de expansión 
de la transmisión, bajo criterios de 
calidad y competitividad.  

Sin embargo, cabe destacar que di-
cho IC ha venido repuntando en el 
último quinquenio, llegando a sus 
niveles más altos de 2.7 actualmen-
te. Ello ha sido consistente con las 
mejoras en los frentes cambiario y 
de insumos empresariales. En este 
último caso, se destaca la reducción 
de los costos energéticos. 

En esta materia, Colombia re-
gistró valores superiores al prome-
dio regional durante 2005 (4.7₵/
Kwh en Colombia vs. 4.2₵/Kwh 
en América Latina) y 2010 (9.8₵/
Kwh vs. 8.3₵/Kwh). Posterior-
mente, la Administración Santos-I 
(2010-2014) entró a corregir par-
cialmente dicho lastre mediante 
la eliminación de la sobretasa del 
20% a los usuarios industriales se-
gún lo mandado en la Ley 1430 
de 2010 y el PIPE-I. Con dicho 
desmonte, el cobro se ha reducido 
a 8.7₵/Kwh, valor inferior al pro-
medio de la región en 2015 (9.2₵/ 
Kwh), ver gráfico adjunto. Sin em-
bargo, nótese que dichas tarifas in-
dustriales en Colombia todavía son 
superiores a las de competidores 
directos como Perú (6.4₵/Kwh) y 
Argentina (7.4₵/Kwh). Esto último 
pese a que Colombia obtiene cerca 
del 70% de su energía eléctrica de 
fuente hidráulica (vs. los niveles del 
20%-40% de América Latina).

Así, al calificar la competiti-
vidad de los costos de la energía 
eléctrica de Colombia con base 
en los mencionados ordenamien-
tos de comparación regional, la 
evolución de la tarifa para la in-
dustria es consistente con una ca-
lificación de “malo” (1) durante 
2005-2010. No obstante, se dan 
mejoras hacia la calificación de 
“regular” (2) en 2015, gracias a 
las reducciones mencionadas.

Sin embargo, aún resulta clave 
trabajar en factores como la falta 
de profundización financiera en los 
esquemas de bolsa energética. El 
marco regulatorio manejado por la 
CREG ha resultado relativamente 
eficiente para mantener criterios de 
largo plazo, pero es indudable que 
todavía debe refinarse el esquema 
de “cargo por confiabilidad” (ver 
Comentario Económico del Día 20 de 
noviembre de 2012). 

Adicionalmente, se ha venido 
alertando sobre los elevados cos-
tos de transmisión que enfrenta 
Colombia. Al respecto, la Resolu-
ción No. 178 de 2014 de la CREG 
pretende establecer una nueva me-
todología para el cálculo de la re-
muneración de la transmisión. Así, 
los ingresos dependerían de facto-
res como: i) las nuevas inversiones, 
incorporando aspectos de renta-

Fuente: cálculos Anif con base en Interame.

Tarifas de energía eléctrica para la industria en 2015
(Centavos de dólar por Kwh, conexión a 57.5km)
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Carga tributaria e 
Índice de Competitividad 
de Colombia
Corresponde al Comentario Económico del Día 23 de junio de 2015

Las firmas en Colombia han 
venido padeciendo todo 
un rosario de problemas de 
competitividad, constituyen-
do lo que hemos denomina-
do el “Costo Colombia”. Por 
ello, Anif se ha puesto en la 
tarea de construir un Índice 
de Competitividad (IC), a 
manera de complementar 
los diagnósticos recientes 
del Consejo Privado de 
Competitividad y del World 
Economic Forum.

En dicho IC hemos in-
cluido frentes clave en 
materia de productivi-
dad-competitividad em-

presarial, destacándose: i) as-
pectos cambiarios, incorporados 
mediante la tasa de cambio real 
referente a nuestros 22 principa-
les socios comerciales; ii) sobre-

costos en insumos empresariales, 
destacándose los laborales (eleva-
dos salarios mínimos agravados 
por cargas no salariales cercanas 
al 50%), de energía (aun después 
de las mejoras logradas mediante 
la Ley 1430 de 2010 y el PIPE-I) 
y de transporte (dado el evidente 
rezago en materia de infraestruc-

tura); iii) capital humano-educa-
ción, considerando los mediocres 
resultados obtenidos por Colom-
bia en las más recientes pruebas 
PISA; iv) carga tributaria em-
presarial, donde las tarifas efec-
tivas llegan a niveles cercanos al 
50% después de las reformas tri-
butarias de los últimos años (Ley 
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1607 de 2012 y 1739 de 2014); y 
v) algunos aspectos institucionales 
de “facilidad de hacer negocios”, 
capturados mediante los índices 
del Banco Mundial referentes al 
cumplimiento de contratos y la 
creación de empresas (ver detalles 
en el Informe Semanal No. 1272 de 
junio de 2015).

El cuadro adjunto muestra 
cómo Colombia ha estado “raja-
da” en materia de competitividad 
durante los últimos quince años, 
pues el IC nunca sobrepasa pun-
tajes de 3 (sobre 5). Allí han resul-
tado particularmente gravosos los 
lastres en materia de: i) educación, 

donde los incrementos recien-
tes en cobertura no han estado 
acompañados por mejoras en la 
calidad; ii) facilidad de hacer ne-
gocios, reflejando la parálisis ins-
titucional de la justicia; iii) los ele-
vados costos de transporte, dado 
el rezago histórico en infraestruc-
tura; y iv) las elevadas cargas tri-
butarias a las firmas. En este nota 
centraremos nuestro análisis en 
este último frente tributario, des-
tacando los lastres competitivos 
que representan dichas tarifas 
efectivas del 50% vs. el 25%-35% 
observado en nuestros competi-
dores directos de América Latina, 

Índice de Competitividad
(Mínimo 1; máximo 5)

Bueno

(3)

Malo

(1)

Regular 

(2)

Criterio

Total (sobre 5)

Nota: DE = Desviación estándar.
Fuente: cálculos propios.

2000

2.2

2005

2.5

2010

1.7

Tasa de cambio real 
(ITCR-IPP) > Promedio + DE/4< Promedio - DE/4 Promedio +- DE/43 3 1 3

Salario mínimo 
(US$) < Alianza Pacífico - DE/4> Alianza Pacífico + DE/4 Alianza Pacífico +- DE/41 2 1 2

Sobrecostos no salariales 
(%) <30>50 30-501 1 1 2

Costo energía eléctrica 
(₵/Kwh) < América Latina - DE/4> América Latina + DE/4 América Latina +- DE/4ND 1 1 2

Carga tributaria 
(Tasa efectiva, %) >35 30-35 <301 2 1 1

Educación 
(Calidad y cobertura) < Chile - 5pts Chile +- 5pts > Chile + 5ptsND 1 1 1

Fletes 
(US$) < Alianza Pacífico - DE/4> Alianza Pacífico + DE/4 Alianza Pacífico +- DE/41 1 1 1

Facilidad para hacer negocios
(creación empresas -
cumplimiento de contratos) 

> América Latina + DE/4 América Latina +- DE/4 < América Latina - DE/41 1 1 1

2015

2.7

Colombia se ha rajado en 
materia de competitividad du-
rante los últimos quince años, 
pues el IC nunca sobrepasa 
puntajes de 3 (sobre 5). Allí 
han resultado particularmente 
gravosos los lastres en mate-
ria de: i) educación; ii) facili-
dad de hacer negocios; iii) los 
elevados costos de transporte; 
y iv) las elevadas cargas tribu-
tarias a las firmas.
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particularmente los de la llamada 
Alianza del Pacífico. 

La tarifa efectiva para las em-
presas ha mostrado valores ele-
vados superiores al 35% durante 
la última década, producto de la 
perversa idea de gravar el capital 
productivo de las firmas median-
te las diferentes variantes del Im-
puesto Patrimonial (IP). En el año 
2000, dicha tarifa efectiva ronda-
ba niveles del 41% de las utilida-
des (= 35% Imporrenta + 6% de 
IP mediante los llamados Bonos 
de Paz de la Ley 487 de 1998, 
suponiendo un RoE del 10%). 
Durante el período de la “con-
fianza inversionista” de Uribe I-II 
(2002-2010), se lograron algunas 
reducciones en dichas tasas efec-
tivas hacia niveles del 37% (33% 
Imporrenta + 12% IP - 8% de-
ducciones), a pesar del aumento 
en el IP a tasas del 1.2% según la 
Ley 1111 de 2006. Ello obedeció 
a la gabela tributaria del descuen-
to por reinversión en activos fijos 
en el Imporrenta (hasta un 40%) 
según la Ley 863 de 2003.

Bajo la Administración Santos 
I, dicha tasa se ha elevado nue-
vamente hacia niveles del 50% 
actualmente, producto de lo man-
dado en las Leyes 1607 de 2012 y 
1739 de 2014. Si bien se redujo 
el Imporrenta-empresarial a ta-
sas del 25% (vs. 33% anterior), 
se estableció la nueva Contribu-
ción Empresarial para la Equidad 
(CREE, a tasas del 9%), esta úl-
tima con mayores bases tributa-
rias dadas las menores deduccio-
nes potenciales, generándose un 
sobre-multiplicador cercano al 
20%. Posteriormente se introdujo 
el nuevo Impuesto a la Riqueza, 
sustituyendo el IP y reiterando, 
por esta vía, la no aplicación de 
los llamados “contratos de estabi-
lidad tributaria”, que son tan ne-
fastos para el país. En este caso, 
las tasas arrancan en el rango 
0.2%-1.15% en 2015, pero pos-

teriormente se irán marchitando 
hacia el 0.05%-0.4% en 2017, 
al tiempo que se establecieron 
sobretasas-CREE hasta del 9% 
en 2018. Infortunadamente, este 
esquema ha dejado a las firmas 
con una elevada tasa impositiva 
del 47% aun en 2018, cuando se 
desmontará totalmente el Impo-
rriqueza (= 25% Imporrenta + 
21.6% equivalente-CREE), ver 
Informe Semanal No. 1252 de febre-
ro de 2015. 

Para efectos de nuestro índice, 
todo esto se traduce en: i) desem-
peño “malo” (1) en el año 2000, 
pues la tasa de tributación efecti-
va rebasó el 35%; ii) “regular” (2) 
en el año 2005, dado que dicha 
tarifa se ubicó entre el 30% y el 
35%, dado el uso de las gabelas 
tributarias de la “confianza inver-
sionista”; y iii) un retorno hacia la 
calificación de “malo” (1) duran-
te 2010-2015 por cuenta de las 

desatinadas reformas tributarias 
del período en sus componentes 
Imporrenta-Imporriqueza. Nóte-
se cómo, en este frente tributario, 
Colombia nunca ha estado en ni-
veles de “bueno” (3), dado que las 
tarifas efectivas nunca han estado 
por debajo del 35%.

En síntesis, las firmas colom-
bianas han venido padeciendo un 
rosario de problemas de competi-
tividad, donde la reciente correc-
ción cambiaria tan solo ha logrado 
corregir uno de múltiples lastres. 
Particularmente gravosas resultan 
las elevadas tarifas tributarias a 
niveles del 50%, donde la Admi-
nistración Santos debería corre-
gir estos desatinos tributarios en 
la próxima “Reforma Tributaria 
Estructural”, siguiendo el acerta-
do diagnóstico de la Comisión de 
Expertos que apunta a buscar esos 
nuevos recaudos a través de los im-
puestos indirectos (IVA).

Las firmas colombianas han venido padeciendo un 
rosario de problemas de competitividad, donde la reciente 
corrección cambiaria tan solo ha logrado corregir uno de 
múltiples lastres. 



Coyuntura Pyme 46

Coyuntura Sectorial

Firma Encuestadora:

2015

2014

2012

2011

2010

2013

ISSN 1909-4175

Lectura Nacional

Lectura Regional

Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF
Calle 70 A No. 7 - 86

Correo electrónico: eventos@anif.orgDesde cualquier lugar del país marque

Página web: www.anif.co

LECTURA REGIONAL

LECTURA NACIONAL

ISSN 1909-4175

LS
S/

2
0

1
3

Firma Encuestadora:

Firma Encuestadora:

P R I M E R  S E M E S T R E  ·  2 0 1 1

INFORME DE RESULTADOS

PRIMERA LECTURA REGIONAL

I M E RP R I MP R I MP RP RP R

P R I M E R  S E M E S T R E  ·  2 0 1 0

Firma Encuestadora:

Demanda por 
inclusión financiera 

y la Gran Encuesta Pyme Anif

El pasado mes de diciembre se divulgaron los resultados 
de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, correspondientes 
al segundo semestre de 2014. Así, la GEP completó 18 
lecturas semestrales (2006-2014) a nivel nacional, con la 
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo-
BID (apoyado por la Secretaría de Estado para Asuntos 
Económicos de la Confederación Suiza), Bancóldex y el 
Banco de la República. Esta encuesta cubrió la opinión de 
1.630 Pymes, sobre los sectores de industria, comercio y 
servicios, y fue realizada en septiembre-octubre de 2014.

Corresponde al Comentario Económico del Día 25 de junio de 2015

Para la realización de la 
GEP se utilizó principal-
mente la información que 
reportan las Cámaras de 

Comercio de las diferentes regio-
nes del país identificando la validez 
del registro mercantil (entrevistan-
do a empresas con cierto grado de 
formalidad). Cabe destacar que 
esta Encuesta se compone de cua-
tro módulos que buscan analizar el 
desempeño de las Pymes a nivel de: 
i) situación actual; ii) perspectivas; 
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iii) financiamiento; y iv) acciones 
de mejoramiento.

Como un gran complemento a 
este análisis, recientemente se lanzó 
el primer Estudio sobre la Deman-
da de Inclusión Financiera (EDIF) 
en Colombia, liderado por la Ban-
ca de las Oportunidades y la Super-
intendencia Financiera (SF), con la 
colaboración de la firma encuesta-
dora Ipsos-Napoleón Franco (ver 
Banca de las Oportunidades y Su-
perfinanciera, 2015). Dicho estudio 
contó con la elaboración de cerca 
de 2.600 encuestas, que buscaron 
establecer una caracterización de la 
demanda por productos financieros 
por parte de las personas naturales 
y de las microempresas colombia-
nas (1.417 personas y 1.213 mi-
croempresas). A continuación, nos 
enfocaremos en los resultados que 
arrojó este estudio a nivel de las mi-
croempresas, resaltando que cerca 
del 70% de las empresas entrevis-
tadas eran informales (medida con 
la vigencia del registro mercantil). 
Este resulta ser un insumo impor-
tante para contrastar con la infor-
mación del módulo de financia-
miento de la GEP, que se compone 
de una muestra más formal. 

De acuerdo con el EDIF, única-
mente el 55% de las microempresas 
en Colombia cuenta con algún pro-
ducto financiero, solo un 28% de 
ellas tiene algún producto transac-
cional (bien sea cuenta de ahorros 
o cuenta corriente) y apenas el 13% 
tiene algún mecanismo formal de 
ahorro. Asimismo, el acceso a pro-
ductos del activo bancario resulta 
bajo, pues solamente un 28% de 
las microempresas encuestadas re-
porta tener un crédito con el siste-
ma financiero formal. Allí resulta 
preocupante que, al indagar por 
el bajo acceso al crédito, la princi-
pal explicación de los empresarios 
radica en la autoexclusión (70% de 
los entrevistados), evidenciando un 
desconocimiento de las beneficios 
de ingresar al mercado financiero.

Por su parte, la GEP de Anif  re-
portó, en su más reciente medición 
del segundo semestre de 2014, que 
un 45% de las Pymes industriales, 
un 47% de las de comercio y un 
38% de las de servicios solicitaron 
un crédito con el sistema financiero 
al corte de 2014-I (ver gráfico ad-
junto). Este acceso es más bajo en 
el caso de los pequeños empresarios 
(30%-41% de los encuestados), que 
en el de los medianos (47%-55%). 
Dichos niveles son congruentes con 
los observados a nivel histórico, 
donde el segmento Pyme consoli-
dado no ha mostrado porcentajes 
de solicitud superiores al 50%, dan-
do indicios de alguna restricción 
crediticia al interior de estas empre-
sas (ver Comentario Económico del Día 
10 de febrero de 2014). 

Al igual que lo observado en la 
información reportada por los mi-
croempresarios del EDIF, las Pymes 
justifican su bajo acceso al sistema 
financiero por autoexclusión, pues 
cerca de un 70% considera que no 
resulta una herramienta necesaria 
para su actividad económica. Esto 
quiere decir que, a pesar de que 
la GEP maneja una muestra más 
formal que el estudio de la SF y la 
Banca de las Oportunidades, las 
conclusiones que se pueden inferir 

de ambos estudios resultan similares. 
En efecto, se detecta un bajo acceso 
al sistema financiero generalizado 
a nivel de micro, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes), el cual 
parece ser atribuible en gran medida 
a una falta de educación financiera 
por parte de los empresarios.

En síntesis, los resultados de la 
GEP y del EDIF presentan conclu-
siones similares a pesar de la dife-
rencia en el grado de formalidad 
de sus muestras, resaltando que este 
último estudio tiene un alto com-
ponente de empresas informales. 
Como vimos, solamente el 28% de 
los microempresarios accede a pro-
ductos del activo financiero, mien-
tras que esta misma cifra alcanza el 
38%-47% en el caso de las Pymes, 
lo que implica un reto importante 
en materia de inclusión-profundi-
zación financiera empresarial. Di-
cho reto viene acompañado de la 
necesidad de extender los esfuerzos 
que vienen haciendo el Gobierno 
Nacional y el sector privado en ma-
teria de educación financiera, pues 
el segmento Mipyme consolidado 
parece desconocer los beneficios 
que les podría generar su ingreso 
al sistema financiero formal (ver 
Comentario Económico del Día 27 de 
agosto de 2014).

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2014-II y primera Encuesta sobre la Demanda de Inclusión Financiera.
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Doing Business e 
Índice de Competitividad 

en Colombia

Los resultados de la medición de 2015 (con datos a junio de 2014) del reporte sobre 
facilidad para hacer negocios, conocido como Doing Business, ubicaron a Colombia 
en el puesto 34 entre 189 países evaluados. Con esta posición en el ranking, Colombia 
logró ganar 19 puestos con respecto a la medición de 2014, ubicándose en el primer 
lugar del ranking regional (ver Comentario Económico del Día 4 de diciembre de 2014).

A pesar de esta buena noticia, los elevados so-
brecostos (laborales, energéticos y de trans-
porte, entre otros) a los que se enfrentan los 
empresarios colombianos siguen constitu-

yendo un freno para la competitividad de Colombia. 
Por esto, Anif  se puso en la tarea de construir un Índice 
de Competitividad (IC), con el fin de complementar los 
análisis que ya hacen el World Economic Forum y el Con-
sejo Privado de Competitividad. Con este, podremos 
verificar si las ganancias en el Doing Business son en todas 

las temáticas de dicho ranking y si logran compensar los 
sobrecostos mencionados. 

El IC está compuesto por ocho indicadores en los 
frentes cambiario, laboral, tributario e institucional de 
facilidad de hacer negocios (ver Informe Semanal No. 1272 
de junio de 2015). Estos reciben una calificación de “bue-
no” (3), “regular” (2) o “malo” (1). Los resultados del IC 
demuestran que Colombia ha estado “rajada” en mate-
ria de competitividad durante los últimos quince años, 
pues el IC nunca sobrepasa puntajes de 3 (sobre 5). Estos 

Corresponde al Comentario Económico del Día 6 de julio de 2015
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malos resultados obedecen al mal 
desempeño del país en materia de: 
i) educación; ii) costos de transporte; 
iii) elevados costos no salariales; iv) 
alta carga tributaria; y v) facilidad 
para hacer negocios (específicamen-
te en el tema del cumplimiento de 
contratos). Es en este último frente 
en el cual concentraremos nuestro 
análisis en esta ocasión.

Para calcular el puntaje en el 
IC en materia de facilidad para 
hacer negocios se incorporaron ele-
mentos de facilidad en la creación 
de empresas y de cumplimiento 
de contratos, apalancados en los 
rankings del Doing Business del Ban-
co Mundial. Dichos rankings son 
agregados en un promedio simple, 
resultando en un indicador con-
solidado de “negocios”. Con base 
en este indicador consolidado, se 
asignan calificaciones basadas en el 
valor promedio para los países de 
América Latina +/- un cuarto de 
su desviación estándar.

En lo relacionado con los trámi-
tes para crear empresa, la posición 
de Colombia en el ranking ha varia-
do bastante. Mientras que en 2005 
se ubicaba en el puesto 90 entre 175 
países, en 2010 mejoró considera-
blemente en este frente. En efecto, 
se ubicó en la posición 74 entre 183 
economías evaluadas, gracias a las 

reformas llevadas a cabo para facili-
tar la creación de empresa que per-
mitieron reducir: i) el número de trá-
mites requeridos (13 en 2005 vs. 9 en 
2010); ii) el tiempo (44 días vs. 20) y 
iii) los costos (20% del ingreso per cá-
pita vs. 13%). Infortunadamente, en 
2015 el país retrocedió nuevamente 
en el ranking, ubicándose en la posi-
ción 84 (entre 189), a pesar de haber 
reducido aún más las tres variables 
mencionadas (ver cuadro adjunto). 

Pese a la reciente desmejora del 
indicador de creación de empresa 
para Colombia, esto resulta favora-
ble al contrastarlo con el promedio 
de América Latina, que se ubicó 
entre 96 y 108 durante 2005-2015. 
Ahora bien, la situación es diferente 
si se observa la variable de cumpli-
miento de contratos. 

En dicho frente, Colombia ha 
perdido posiciones año tras año. En 
2005, se ubicaba en el puesto 141, 
descendió al 152 en 2010 y, en la 
medición de 2015, cayó a la posi-
ción 168. En general, dichos des-
plomes en el ranking obedecen a 
incrementos sustanciales en el costo 
de hacer cumplir los contratos, que 
más que se duplicaron entre 2005 
y 2015. Al comparar los anteriores 
resultados con los de América La-
tina, es evidente el gran rezago de 
Colombia frente a sus pares, donde 

el promedio del ranking durante 
2005-2015 oscila entre 92 y 113. 

Así las cosas, al consolidar dichos 
resultados, el indicador de facilidad 
de hacer negocios muestra posicio-
nes desfavorables frente al promedio 
de América Latina, donde prevale-
ce el efecto negativo de los trámites 
legales-cumplimiento de contratos. 
Allí resulta preocupante la tendencia 
creciente de la brecha Colombia-
América Latina, la cual se ha expan-
dido de unos 8 a 26 puestos durante 
2005-2015. Ello implica que la cali-
ficación de Colombia en este frente 
de facilidad de hacer negocios se ha 
mantenido en “malo” (1) durante 
todo el horizonte de análisis.

En síntesis, Colombia aún debe 
hacer reformas en varios frentes 
para mejorar su competitividad 
internacional. Resulta importan-
te facilitar los trámites y garantías 
necesarios para la creación de em-
presa en el país. Particularmente, es 
crucial garantizar a los empresarios 
el cumplimiento de los contratos o, 
en el peor de los casos, reducir los 
costos (en términos de tiempo y di-
nero) de hacerlos cumplir por me-
dio de procesos judiciales. De esta 
manera, se lograría superar otro del 
“rosario de problemas” que han ve-
nido enfrentando las firmas colom-
bianas para ser competitivas.  

Colombia América Latina Colombia América Latina Colombia América Latina

2005 96 141 116 104

2010 107 152 113 101

2015

90

74

84 108 168

113

96

92 126 100

 

 

Fuente: elaboración Anif con base en Banco Mundial-Doing Business. 

Facilidad para hacer negocios: Colombia vs. América Latina
(Posición en el  Doing Business entre 189 países)

Trámites para crear empresa
(1)

Cumplimiento de contratos
(2)

Facilidad para hacer negocios
(Promedio entre 1 y 2)

Doing Business 
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Importaciones al 
cierre de 2014 
y perspectivas 2015

Al cierre de 2014, las importaciones bordearon los US$64.030 millones (en valores CIF), 
lo cual representó un crecimiento del 7.8% anual con respecto a 2013. De esta forma, 
las compras al exterior se expandieron más que en 2013 (0.5% anual), pero se mostra-
ron menos dinámicas que en 2012 y 2011 cuando crecieron a tasas del 8.1% y el 34.4% 
anual, respectivamente. El dinamismo que mantuvieron las importaciones contrasta con 
la estrepitosa caída en las exportaciones del país, hecho que por supuesto llevó a la eco-
nomía colombiana a un déficit comercial de –US$6.000 millones (-1.7% del PIB) en 2014.

En 2014, las importacio-
nes estuvieron jalona-
das principalmente por 
las compras de materias 

primas y productos intermedios 
(creciendo al 8.9% anual), gra-
cias a la compra de combustibles 
y lubricantes, producto del cie-
rre temporal por modernización 
de la Refinería de Cartagena 
(Reficar), lo cual obligó al país 
a abastecerse en el exterior (ver 
Comentario Económico del Día 10 de 
noviembre de 2014). Cálculos 

Corresponde al Comentario Económico del Día 27 de julio de 2015

porte particular, anticipando la 
corrección de la tasa de cambio 
peso/dólar en 2015. Entre tanto, 
las importaciones de bienes de ca-
pital repuntaron en su crecimiento 
(6% anual) frente al año anterior 
(-0.1% anual), debido al buen 
comportamiento de las compras 
de la industria (6.1% anual) y de 
equipo de transporte (6.8% anual).

El crecimiento paralelo de los 
tres grandes rubros ha dejado la 
canasta importadora con pocos 
cambios. Los bienes intermedios 

realizados por Anif, indican que 
con la entrada en operación de 
Reficar se estaría recuperando 
cerca de un 1% del PIB en las 
cuentas externas del país, vía ma-
yores exportaciones y menores 
importaciones de combustibles.

Asimismo, los bienes de consu-
mo aportaron al dinamismo de las 
importaciones al crecer un 8.6% 
anual en 2014. Allí, los bienes de 
consumo duradero se expandie-
ron un 11.3% anual, gracias a las 
compras de vehículos de trans-
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y materias primas representaron 
el 44% del total; los bienes de ca-
pital el 34% y los bienes de con-
sumo el 22%, ver gráfico adjunto. 
Así las cosas, la composición de las 
importaciones siguió siendo la de 
los años recientes: 40%-45% ma-
terias primas; 30%-35% bienes de 
capital; y 20%-25% bienes de con-
sumo (ver Comentario Económico 
del Día 30 de septiembre de 2013).

Ya en los últimos doce meses a 
mayo de 2015, las importaciones 
sumaron US$61.406 millones, 
evidenciando una moderación 
considerable en su crecimiento 
al 1.5% en el acumulado anual 
(con contracciones del -18.1% 
anual en mayo de 2015). Esto es 
producto de: i) una devaluación 
cercana al 30% anual en los me-
ses recientes, que ha comenzado 
a desincentivar las compras en el 
extranjero; y ii) una moderación 
en la demanda interna, que se es-
pera crezca cerca del 5% en 2015 
(vs. el 6.3% de 2014). En efecto, en 
los últimos doce meses a mayo de 

2015 las importaciones han mos-
trado reducciones en la dinámica 
de crecimiento en los rubros de 
bienes de consumo (5.3% anual) 
y bienes de capital (5.7% anual), e 
incluso decrecimiento en el rubro 
de materias primas (-3.5% anual). 

Para 2015 (como un todo), 
Anif  espera una reducción del 
orden del -10% anual en las im-
portaciones totales, con lo cual 
estas se ubicarían alrededor de los 
US$57.500 millones. En princi-
pio, se presentarían reducciones 
en las importaciones de materias 
primas (-19% anual), bienes de 
consumo (-7% anual), y bienes de 
capital (-1% anual). Dichas con-
tracciones serían consecuencia 
de: i) la probable entrada en ope-
ración de Reficar en el último tri-
mestre del año, que reduciría par-
cialmente la dependencia de las 
importaciones de combustibles; ii) 
el efecto estadístico en contra del 
segundo semestre en las importa-
ciones de vehículos de transporte 
particular (esperándose que el to-

tal de vehículos se ubique cerca de 
unas 270.000 unidades); y iii) la 
mayor devaluación esperada en el 
segundo semestre de 2015 (27.7% 
promedio anual), que podría pos-
tergar la hasta ahora dinámica 
importación de equipo de trans-
porte con destino a los sistemas de 
transporte público de las ciudades 
del país.

En síntesis, tras aumentos 
sostenidos de las importaciones 
en el período 2010-2014 (propi-
ciadas por la apertura comercial 
del país y la revaluación del peso 
frente al dólar), estas han comen-
zado a ceder. Para finales del año 
2015 se debería dar una correc-
ción de hasta el 10% en su valor, 
producto de factores cambiarios 
y de estructura productiva. Aquí 
sobresalen la devaluación del peso 
frente al dólar de hasta el 30%, la 
posible entrada en funcionamien-
to de Reficar a finales de 2015, y 
las menores proyecciones de cre-
cimiento de la demanda interna 
del país para 2015-2016.

 Fuente: elaboración Anif con base en Dane.
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Seminario Protección del 
patrimonio familiar 
y empresarial

El pasado 17 de junio de 2015, el Gobierno Nacional se comprometió con los pequeños co-
merciantes de los San Andresitos con acciones para apoyar su actividad comercial en el marco 
de la legalidad. El Gobierno Nacional destaca el compromiso manifestado por los pequeños 
comerciantes en el sentido de apoyar el comercio en el marco de la legalidad, combatiendo 
conjuntamente el contrabando.

El próximo 10 de sep-
tiembre, la Cámara de 
Comercio de Bogotá 
ofrecerá el seminario 
sobre Protección del pa-
trimonio familiar y em-
presarial. Este semina-
rio está orientado a que 
las empresas de fami-
lia puedan detectar las 
principales causas que 
generan las crisis y, así, conozcan y tengan acceso a herramien-
tas patrimoniales y corporativas que les permitan fortalecerse, 
prever las consecuencias propias de épocas de dificultades y pro-
teger su patrimonio familiar y empresarial.
Las inscripciones para este seminario cierran el día del evento. 
Para inscripciones y mayor información escribir al correo in-
formativo@ccb.org.co.

• http://www.ccb.org.co/
•  http://www.mincit.gov.co/

MinCIT enfrenta el contrabando apoyando 
a los pequeños comerciantes en la marco 
de la Ley Anticontrabando

Notas prácticas
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Es por lo anterior que el 
gobierno ha formulado he-
rramientas de facilitación 
del comercio, entre las cua-
les se encuentran: la insta-
lación de una comisión 
integrada por el gobierno 
y pequeños comerciantes 
para verificar el cumpli-
miento de los acuerdos, 
y consolidar espacios de 
cooperación entre ambos 
para combatir eficazmente 
el contrabando; la elimi-
nación de barreras mo-
nopólicas y prácticas anti-
competitivas, así como la 
expedición de permisos y 
licencias por parte del In-
vima; y la presentación de 
instrumentos financieros 
y de cooperación técnica 
que promueven la forma-
lización.
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Colombia
Startup 2015 

Sexta Conferencia Endeavor: 
Pensar en Grande
El próximo 17 de septiembre  se llevará a cabo la Conferen-
cia Endeavor en alianza con Foros El Espectador. Este even-
to reúne a emprendedores de todos los sectores y en todas 
las etapas de crecimiento alrededor de historias de éxito de 
toda América Latina, inspirando a PENSAR EN GRAN-
DE. La Conferencia Endeavor brinda además la posibili-
dad a los asistentes de hacer networking del más alto nivel 

(Acceso a Inversionis-
tas, Mentores, Acade-
mia, entre otros) y asis-
tir a paneles, charlas 
inspiradoras y talleres 
académicos que tocan 
temas de interés estra-
tégico para los empren-
dedores. Para mayor 
información e inscrip-
ciones ingresar a la pá-
gina web de iNNpulsa 
Colombia.

El próximo 18 de septiembre se celebra la 
tercera edición del Colombia Startup & 
Investor Summit, evento que se consolida 
como el punto de encuentro anual entre 
inversionistas nacionales e internacionales 
(Business Angels, Seed Capital y Venture 
Capital), emprendedores, academia y orga-

• http://www.innpulsacolombia.com/

Notas prácticas

• http://colombia-startup.com/

nizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales.
Es un foro de un día con el 
objetivo de demostrar el alto 
potencial y calidad de las 
startups colombianas al igual 
que facilitar su desarrollo y 
proyección internacional. 
Al evento asistirán confe-
rencistas internacionales y 
se desarrollarán temas cru-
ciales para emprendedores, 
paneles con expertos y los 
emprendimientos seleccio-
nados tendrán reuniones 
1-1 con inversionistas. Para 
mayor información consul-
tar la página del evento.

53Coyuntura Pyme 
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Emprendimiento Pyme

El pasado 2 de julio, el Presidente de la Re-
pública Juan Manuel Santos anunció que el 
Consejo Nacional de Política Económica y So-
cial (CONPES) aprobó una serie de incentivos 
tributarios para que las empresas colombianas 
inviertan en innovación. De acuerdo con el 
documento aprobado por el CONPES, estas 
gabelas tributarias permitirán que, por cada 
peso de inversión pública, haya cuatro pesos 
invertidos por el sector privado. 

Con relación a lo anterior, el documento 
CONPES introdujo el concepto de empresa 
altamente innovadora que permitirá que algu-
nas firmas que cumplen ciertas condiciones de 
innovación empresarial puedan acceder auto-
máticamente a los beneficios tributarios. Para 
ello, se revocó el requisito en el que se obliga-
ba a los empresarios a aliarse con grupos de 
investigación universitaria, siendo suficiente la 
existencia de área de innovación al interior de 
las firmas para acceder a dicha ayuda.

CONPES aprobó 
incentivos tributarios 
a la inversión en 
innovación

Colombianos 
valoran notoriamente
el emprendimiento 
empresarial

Amway Colombia, junto con la Univer-
sidad del Rosario, el Centro Internacional 
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 
BmLab y Kreab, lanzó el pasado 22 de ju-
lio el Reporte Mundial de Emprendimiento 
2014 para Colombia. Dicho estudio realizó 
una serie de encuestas, donde se indagó entre 
algunos representantes del gobierno, actores 
gremiales, la academia y empresarios del país, 
diferentes temas en torno al emprendimiento 
en las firmas colombianas.

La encuesta reveló que el emprendimiento 
es altamente apreciado internacionalmente, 
siendo Colombia uno de los países que más lo 
valora a nivel mundial. En efecto, en nuestro 
país un 88% de los encuestados manifiesta te-
ner una visión favorable del emprendimiento, 
siendo Suecia el líder mundial en esta materia 
con un registro del 94%.

http://wp.presidencia.gov.co/ http://www.amway.com.co/

http://www.urosario.edu.co/

$
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ProBogotá Región lanzó recientemente el 
estudio: “Para vivir Bogotá: propuestas para la 
administración distrital 2016 – 2019”, docu-
mento que recoge iniciativas de diferentes ex-
pertos de la capital, en cinco grandes ejes estra-
tégicos para la capital y la región: planeamiento 
urbano, movilidad, seguridad, educación y ge-
neración de ingresos.

Dentro de las propuestas establecidas al in-
terior de este documento el emprendimiento 
empresarial jugó un papel relevante. De he-
cho, una de sus principales consideraciones 
se refiere a la necesidad de que el próximo 
gobierno dé un mayor impulso a la actividad 
económica de las Pymes y fortalezca la cultura 
emprendedora entre los empresarios locales. 
La idea es que las recomendaciones de dicho 
estudio sean tenidas en cuenta por los candi-
datos a la alcaldía, con miras a las elecciones 
del próximo mes de octubre.

El pasado mes de julio se inauguró la 
alianza estratégica entre la gobernación de 
Antioquia y la Unión Europea (UE) para el 
establecimiento de un proyecto de empleo y 
emprendimiento en la región de Urabá. Este 
consta de una inversión cercana a los $15.000 
millones, un 80% de los cuales ($11.800 mi-
llones) serán otorgados por la UE, la cual será 
complementada con recursos de la goberna-
ción de este departamento.

El objetivo principal de este programa, 
según la embajadora de la UE en Colombia, 
María Antonia Van Gool, se centra en me-
jorar las condiciones de vida de la población 
vulnerable y marginal sumergida en el mer-
cado informal, brindándoles capacitaciones 
en materia educativa y profesional, al igual 
que un mejor acceso a la información del 
mercado laboral. 

Emprendimiento e 
impulso al segmento 
Pyme, uno de los 
principales retos 
para el próximo 
alcalde de Bogotá 

Unión Europea dará 
apoyo financiero al 
emprendimiento y el 
empleo en Urabá

http://www.probogota.org/ http://antioquia.gov.co/
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Mónica de Greiff

Coyuntura Pyme: Bienvenida a Coyuntura Pyme Dra. De Greiff. Como presidenta de la 
Cámara de Comercio de Bogotá podría comentarnos ¿cuáles son los objetivos de esta entidad 
en el corto y largo plazo? ¿Existen algunos dirigidos específicamente a promover el desempe-
ño de las Mipymes en el país?

Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

Mónica de Greiff. La Cáma-
ra de Comercio de Bogotá (CCB) 
tiene como propósito principal 
llevar el registro público de to-
das las empresas. Adicionalmen-
te, con los recursos que tenemos 
prestamos servicios de apoyo a los 

empresarios, con lo cual nuestro 
enfoque se ha dirigido a hacer 
realidad sus sueños. Es por esto 
que nuestro eslogan es “tus sueños 
son nuestra empresa”. La idea es 
que nosotros podamos ayudar a 
los empresarios y a los empren-

dedores desde el momento en que 
tengan una idea o cuando quie-
ran hacer su empresa. Es decir, 
procuramos ofrecer toda una se-
rie de servicios empresariales para 
que cada vez esas empresas sean 
más fuertes y competitivas. 
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En Bogotá más del 90% de 
las empresas son Mipymes, y lo 
que observamos es que de un 
año a otro se crean alrededor de 
65.000 empresas. No obstante, 
a los tres años muchas de esas 
empresas no se registran nueva-
mente, no renuevan su registro o 
se liquidan. Nuestra idea es que 
con el portafolio de servicios que 
ofrecemos estas empresas sean 
cada vez más sostenibles, pue-
dan crecer y, por supuesto, sigan 
una ruta hacia la formalidad. 
Cuando hablo de formalidad, 
no solamente me refiero al re-
gistro empresarial, sino también 
al empleo y al mismo entorno 
que ofrecen las ciudades. Hoy 
una empresa por más pequeña 
que sea tiene que conocer y sa-
ber utilizar su entorno. De esta 
manera, nosotros tenemos dife-
rentes programas de acompaña-
miento en el ingreso al mercado, 
en materia de formación conta-
ble y de formalización para las 
firmas. Por ejemplo, si un em-
presario tiene una idea de nego-
cio, le ayudamos a mirar cuáles 
son sus ventajas y competencias, 
y lo capacitamos para que iden-
tifique las normas laborales y tri-
butarias que debe cumplir.

Toda esta serie de herramien-
tas está encaminada a fortalecer 
el funcionamiento de las empre-
sas, su innovación, y si es el caso, 
su actividad exportadora. Existe 
una ruta completa que dura al-
rededor de dos años en la que los 
empresarios pueden tomar todos 
los servicios que ofrece nuestra 
entidad, comenzando desde lo 
básico hasta llegar a procesos 
más elaborados de innovación 
y de exportación. Dependiendo 
del interés de los empresarios, 
dicha ruta puede incluir servicios 
distintos. Por ejemplo, si la firma 
se encuentra enfocada en expor-
tar, la asesoramos en el diseño y 
el empaquetado de sus produc-

tos e, igualmente, le ayudamos 
a detectar en cuáles mercados 
tendría buenas oportunidades 
de negocio. También procura-
mos promover el fortalecimiento 
de las cadenas productivas y la 
asociación empresarial, pues es 
mucho más fácil poder exportar 
conjuntamente. Las empresas 
pequeñas no tienen una gran ca-
pacidad exportadora, pero si so-
mos capaces de generar uniones 
empresariales, de golpe podemos 
incrementar esa capacidad.

En resumen, considero que la 
CCB tiene una oferta de servi-
cios muy diversa y especializada 
para todos los gustos, la mayoría 
de los cuales son gratuitos. Nues-
tro objetivo fundamental es crear 
alianzas con los empresarios, de 
manera que cada quien ponga de 
su parte con el compromiso de 
alcanzar los objetivos trazados.

Coyuntura Pyme: ¿Cuá-
les son las alianzas estraté-
gicas que actualmente tiene 
la Cámara de Comercio de 
Bogotá con otras entidades 
a nivel local (tanto en  

Bogotá como en el de-
partamento de Cundina-
marca)? ¿Qué convenios 
existen con entidades de 
otras regiones del país? 

Mónica de Greiff. Algunos 
de nuestros servicios los presta-
mos solos. Sin embargo, lo que 
predicamos desde la CCB es 
que es mejor hacer alianzas y no 
repetir cosas que ya están ofre-
ciendo otras entidades. Nuestras 
alianzas principales tienen que 
ver con las autoridades locales. 
Con la Secretaría General de 
la Alcaldía de Bogotá, desde el 
año 2013, hemos venido traba-
jando en un proyecto estratégi-
co denominado “Bogotá 2025”. 
Esta iniciativa público-privada 
tiene como objetivo aportarle a 
la ciudad una guía de gestión es-
tratégica para su desarrollo para 
los próximos diez años. Para 
construir esta guía se conformó 
un equipo de 35 líderes cultu-
rales y regionales, académicos, 
empresarios y entidades guber-
namentales, de manera que se 
construyera una visión bastante 
completa sobre los retos y opor-
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tunidades que afrontará la ciu-
dad en el futuro cercano. Para 
facilitar este proceso, trajimos al 
experto internacional Adam Ka-
hane para que nos ayudara con 
toda la metodología de proyec-
ción de estos escenarios futuros, 
y nos permitiera identificar las 
fortalezas y debilidades del apa-
rato productivo de la ciudad. 

Adicionalmente, nosotros te-
nemos algunas alianzas con las 
entidades gubernamentales a 
nivel local. Una de las más re-
levantes es el Plan de Logística 
Regional establecido de manera 
conjunta con la Alcaldía de Bo-
gotá y la Gobernación de Cun-
dinamarca. Si uno mira, cerca de 
2.500 camiones están entrando 
todas las mañanas a Bogotá y 
otros 2.700 están saliendo. Por 
ende, existe la necesidad de me-
jorar las plataformas logísticas, 
que hasta el momento no son 
las más adecuadas. En este pro-
yecto hemos trabajado desde el 
año 2008, y actualmente estamos 
próximos a establecer la Unidad 
de Coordinación Público-Priva-
da para el mejoramiento de la 
logística de la ciudad y sus muni-
cipios aledaños.

Asimismo, hemos venido tra-
bajando de manera conjunta con 
algunos sectores económicos del 
aparato productivo bogotano, 
con el fin de definir un esquema 
de especialización productiva 
para la ciudad. Allí es suprema-
mente importante entender dón-
de está su fuerza productiva. En 
Bogotá, el 77% de las Mipymes 
son de servicios, lo que indica que 
se está constituyendo como una 
potencia en esta materia. Bogotá 
es muy fuerte en servicios finan-
cieros, y alrededor de este tipo de 
servicios se encadenan otros diri-
gidos al tema de outsourcing. Allí se 
incluyen desde aspectos relacio-
nados con manejo de personal, 
hasta actividades de contabili-

dad, información, comunicacio-
nes y folletería. Igualmente, las 
industrias creativas están tenien-
do un impresionante impulso en 
nuestra ciudad. Todo lo que tiene 
que ver con software, video juegos, 
música, audiovisuales, ha crecido 
de manera muy importante con-
tribuyendo a la generación del 
primer empleo. De hecho, noso-
tros hemos impulsado muchísimo 
el desarrollo de este sector, pues 
pretendemos que los jóvenes de 
hoy puedan vivir de su talento 
de manera formal. Las alianzas 
con los clústeres compuestos por 
la academia, el sector público y 
nosotros son clave para impulsar 
estas nuevas actividades en la ciu-
dad, en la medida en que se esta-
blezca un entorno favorable para 
mejorar y facilitar el desarrollo de 
los negocios.

Si vamos a hablar de Mi-
pymes, es necesario tocar el pun-
to de impuestos. En esta materia 
tenemos un acuerdo con el IFC 
y con la Secretaria de Hacienda 
para buscar soluciones que im-
pulsen el pago de impuestos en 
este tipo de empresas. Para ello 

hemos buscado crear trámites 
más fáciles, eficientes y ordena-
dos para los empresarios. Por 
ejemplo, existe la creencia po-
pular de que registrarse en todo 
lo de parafiscales y de seguridad 
social es difícil. No obstante, 
hemos encontrado que este pro-
ceso se puede facilitar, ya que 
la misma información que yo le 
entrego a la caja de compensa-
ción se la tengo que enviar a la 
EPS y al fondo de pensiones. Es-
tamos tratando de que haya una 
información única, de manera 
que cualquier entidad que la 
necesite la pueda obtener, pero 
que la persona no se vea obli-
gada a hacer tres inscripciones 
distintas, tres pagos diferentes y   
llenar tres formularios. Aunque 
esto parezca tonto, es de una 
complejidad grande para una 
Mipyme que generalmente tiene 
una persona trabajando, que es 
el mismo dueño y de golpe un 
familiar que le ayuda. 

Complementando lo anterior, 
tenemos un papel fundamental 
en el Consejo Regional de Com-
petitividad, donde también so-
mos muy activos. La CCB está 
dedicada al empresario, esa es 
nuestra razón de ser y en la medi-
da en que vamos evolucionando 
habrá más alianzas y más opor-
tunidades para facilitarle la vida 
al empresario. Tenemos conve-
nios con Innpulsa, con Colcien-
cias, con Procolombia, Propaís, 
con todas aquellas entidades que 
se dedican a brindar herramien-
tas para el mejoramiento de la 
actividad empresarial. 

Bogotá se está convirtiendo 
en un lugar importante de turis-
mo de negocios, y ahí nosotros 
jugamos un papel clave. No so-
lamente estamos ayudando a 
traer los eventos, sino también a 
que las Mipymes los aprovechen 
para prestar sus servicios, apa-
lancándose en todas las oportu-

Bogotá se está con-
virtiendo en un lugar 
importante de turismo de 
negocios, y ahí nosotros 
jugamos un papel clave. No 
solamente estamos ayudan-
do a traer los eventos, sino 
también a que las Mipymes 
los aprovechen para prestar 
sus servicios, apalancándo-
se en todas las oportunida-
des que da la existencia de 
turismo en la ciudad.
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nidades que da la existencia de 
turismo en la ciudad. Igualmen-
te, tenemos Invest in Bogotá, que 
es nuestra agencia que ayuda a 
traer Inversión Extranjera Direc-
ta a la ciudad, que es el resultado 
de un convenio con la Alcaldía y 
en la cual ambas partes por igual 
estamos dedicadas a buscar re-
cursos para Bogotá.

Coyuntura Pyme: La 
más reciente clasificación 
del Índice de Competiti-
vidad Departamental de 
2014 ubicó a Bogotá como 
líder de este ranking a nivel 
nacional, superando signifi-

las cuales pensamos que podrían 
llegar a los 15 millones para el 
año 2025. 

Este gran tamaño poblacional 
viene acompañado por el hecho 
de que en Bogotá está la mayor 
fuerza laboral y la más educada 
del país. Esa es otra fortaleza que 
tiene la ciudad, pues las mejores 
universidades están en la ciudad, 
al igual que los mejores institu-
tos a nivel técnico y tecnológico. 
Esto quiere decir que estamos re-
cibiendo un flujo importante de 
gente joven que viene a estudiar, 
y que al momento de contar con 
una oportunidad laboral prefiere 
quedarse en la ciudad. Estos fac-
tores facilitaron que la economía 
de Bogotá creciera a una tasa pro-

Coyuntura Pyme: La 
Cámara de Comercio 
de Bogotá ofrece a sus 
miembros un conjunto de 
herramientas de formación 
empresarial. ¿En qué con-
siste esta oferta de cursos 
y seminarios de formación 
empresarial? 

Mónica de Greiff. Nosotros 
tenemos dos vicepresidencias 
que buscan contribuir al fortale-
cimiento empresarial: la Vicepre-
sidencia de Valor Compartido y 
la Vicepresidencia de Gobernan-
za y Alianzas Público-Privadas. 
Buena parte de los empresarios 
sabe que la CCB ofrece una serie 
de servicios, dados los programas 
de capacitación que ofrecemos 
de manera constante. 

Complementando lo ante-
rior, nosotros vamos localidad 
por localidad haciendo un se-
guimiento constante a los em-
presarios informales. En nuestra 
ruta empresarial les pedimos que 
hagan un autodiagnóstico para 
que ellos mismos hagan su ruta 
dependiendo del grado de desa-
rrollo de su negocio. Es claro que 
no se le va a pedir a una tienda 
pequeña que haga una ruta muy 
compleja porque no la necesita, 
lo que requiere es una contabili-
dad básica, manejo de inventa-
rios, saber quién es su competen-
cia, así como adquirir productos 
y hacer un costeo de ellos. Por el 
contrario, si la firma ya tiene un 
producto que quiere exportar o 
vender fuera de la ciudad o pre-
tende identificar cuáles son sus 
debilidades para desarrollar un 
plan estratégico de crecimiento, 
pues ya la ruta de servicios sería 
muy distinta. 

Un empresario encuentra en 
nuestra oferta de servicios los 

cativamente al resto de las 
regiones evaluadas ¿Qué 
factores explican el lide-
razgo de Bogotá en esta 
materia? ¿Cuáles son las 
ventajas que ofrece Bo-
gotá para hacer negocios 
en comparación con otras 
regiones?

Mónica de Greiff. En primer 
lugar, es innegable reconocer 
que aportamos el 25% del PIB 
nacional, teniendo el mercado 
más grande del país representa-
do por 8.9 millones de personas, 

medio anual del 4.6% en los últi-
mos cinco años. Eso quiere decir 
que estamos por encima del pro-
medio nacional, dándonos una 
ventaja competitiva sobre el resto 
de regiones. 

Asimismo, Bogotá tiene una 
gran diversidad de empresas, 
con alrededor de 384.000 uni-
dades activas registradas ac-
tualmente. Eso quiere decir que 
tenemos un tejido empresarial 
inmenso y diverso, el cual, de 
todas maneras, aún debe for-
talecerse en algunos aspectos. 
Ese es nuestro propósito en el 
corto plazo: promover el tejido 
empresarial bogotano para que 
cada vez sea mucho más sólido.

En Bogotá está la mayor fuerza laboral y la más educada del 
país. Esa es otra fortaleza que tiene la ciudad, pues las mejores 
universidades están en la ciudad, al igual que los mejores institu-
tos a nivel técnico y tecnológico. Esto quiere decir que estamos 
recibiendo un flujo importante de gente joven que viene a estu-
diar, y que al momento de contar con una oportunidad laboral 
prefiere quedarse en la ciudad.  
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cursos que requiere. Al respecto 
nosotros procuramos que haya 
unos horarios que sean pertinen-
tes para los empresarios. Es decir, 
que al señor que tiene su tienda 
no le toque cerrarla para tomar 
el curso. También tratamos de 
ceñirnos a que las fechas de las 
capacitaciones sean pertinentes, 
si hacemos un curso de contabili-
dad procuramos que sea en ene-
ro, pues es posible que tengamos 
once meses en los cuales le pueda 
ser útil a los empresarios.

Un aspecto adicional que he-
mos cambiado desde hace dos 
años es que tenemos asesores 
que visitan las empresas, porque 
queríamos que la atención fuera 
mucho más personalizada. Por 
ejemplo, en una pequeña línea 
de producción queremos que 
cuando el asesor vaya pueda 
atender de manera más directa 
las problemáticas que afectan a 
los empresarios. Esto representa 
un complemento a las capacita-
ciones que ofrecemos en la CCB, 
pues algunas firmas toman sus 
cursos en nuestras instalaciones, 
mientras que otras reciben la ase-
soría de manera directa en sus 
propios locales.

Coyuntura Pyme: Us-
tedes han sido uno de los 
líderes a nivel nacional en lo 
relacionado con las inicia-
tivas de clúster y la crea-
ción de valor compartido 
¿Qué papel pueden jugar 
las Pymes en la consoli-
dación de los clústeres? 
¿Qué ejemplos a nivel local 
y nacional destacaría usted 
de la aplicación de este 
concepto?

Mónica de Greiff. El papel 
que juega la Pyme es fundamen-
tal porque, como le dije con an-
terioridad, más del 90% de las 
empresas en la ciudad son Mi-
pymes. Las iniciativas de clúster 
y creación de valor compartido 
de la CCB están diseñadas para 
que las firmas de distintos tama-
ños puedan participar en su rol 
específico. Asimismo, contamos 
con la contribución de las uni-
versidades, los gremios y las enti-
dades públicas en las esfera local 
y nacional. La idea es que todos 

estos agentes trabajen conjunta-
mente, pues una empresa no vive 
sola y tiene que conocer su entor-
no para saber qué oportunidades 
le ofrece. 

Con referencia a los progra-
mas de clúster, en este momento 
tenemos tres iniciativas y espera-
mos cerrar el año con dos nuevas 
que agrupan a todos los sectores 
económicos. Es fundamental que 
los empresarios tengan en cuenta 
que el tamaño de las firmas no es 
importante en los clústeres, lo re-
levante es la voluntad de estable-
cer estas uniones y entender que 
con la existencia de sinergias se 
pueden hacer más cosas. Acá no 
se debe pensar en que el clúster 
me va a dar ayudas o subsidios. 
Por el contrario, es clave que se 
tome conciencia sobre cómo este 
mecanismo permite que entre to-
dos podamos establecer un mejor 
entorno para hacerlo más favora-
ble para el desarrollo y el creci-
miento de los negocios, mediante 
el desarrollo de cadenas de valor.

Una muestra de los beneficios 
de esta herramienta es lo que han 
venido haciendo grandes firmas 
como Nestlé, que ha apoyado a 
comunidades que no tenían agua 
con la construcción de acueduc-
tos, creando una conciencia en 
la sociedad sobre la importancia 
de cuidar y trabajar por la pro-
tección de este recurso natural. 
Pero esto no es solo a nivel de las 
grandes empresas, hemos obser-
vado que firmas muy pequeñas 
del sector de confección se han 
aliado para pasar de tener un ta-
ller satélite, a aportar significati-
vamente en términos de diseño y 
de patronaje, para de esta mane-
ra hacer mucho más eficientes las 
cadenas de valor de manufactura 
textil y de la moda en el país. 

Esto demuestra que ejemplos 
de clúster se observan todos los 
días. El último clúster que hici-
mos a nivel local fue el de salud, 
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nosotros para formalizarse, se 
muestran más abiertos y confia-
dos a darles un préstamo. 

La mayoría de las grandes 
firmas exige que sus proveedores 
estén registrados y allí el infor-
mal pierde, pues no tiene cómo 
registrarse. Una de las cosas más 
importantes que deben tener en 
cuenta los empresarios es que 
si alguien quiere crecer y se va 
a formalizar, no solo incurre en 
algunas obligaciones, como el 
hecho de pagar impuestos, sino 
que también accede a una serie 
de servicios y oportunidades. Ese 
cambio de mentalidad resulta 
fundamental para fomentar la 
formalidad. Nosotros vamos por 
todas las localidades trabajando 
en conjunto con las alcaldías lo-
cales, haciendo un esfuerzo gi-
gante por tratar de reducir esta 
problemática. Allí hemos encon-
trado empresas que habían esta-
do en la informalidad y que nun-
ca habían sentido la necesidad de 
formalizarse, porque antes no lo 
identificaban como un requisito 
para su actividad económica. 

Obviamente hay gente que se 
pone furiosa cuando uno le toca 
la puerta, e incluso han sacado 
iracundos a nuestros asesores. Sin 
embargo, también hay otros que 
están dispuestos a escucharnos 
y hemos logrado explicarles las 
ventajas de formalizarse. Noso-

donde se reunió a todos los 
hospitales y las clínicas. Esto 
tuvo el objetivo de prestar 
cada vez más y mejores ser-
vicios con una mayor espe-
cialización. Creo que si se 
reflexiona sobre esto, al final 
quien se beneficia es Bogotá 
como un todo, pues este tipo 
de asociaciones genera valor 
para toda la masa productiva 
de la ciudad. 

Coyuntura Pyme: 
Uno de los principales retos 
que enfrenta el segmento 
empresarial Mipyme es la 
alta informalidad. Frente 
a este problema, ¿en qué 
iniciativas de fomento a la 
formalización empresarial 
se encuentra involucrada 
la Cámara de Comercio? 
¿Qué experiencias interna-
cionales podrían tomarse 
como referencia en el país?

Mónica de Greiff. Creo que 
uno de los puntos que más ali-
menta la informalidad es que 
cada vez que uno le pide a una 
empresa que se formalice, lo pri-
mero que esta piensa es que le 
van cobrar impuestos, y esto no 
necesariamente es así. Al respec-
to pienso que la oferta de servi-
cios para los que se están forma-
lizando debe ser suficientemente 
atractiva para que lo hagan. Esto 
tiene una conexión directa con el 
acceso al crédito formal, y aun-
que nosotros no lo otorgamos di-
rectamente, sí preparamos a los 
empresarios para que lo obten-
gan. De hecho, tenemos alianzas 
con varios bancos que al conocer 
que las firmas han tomado su 
ruta y han estado trabajando con 

tros estamos formalizan-
do 22.000 empresas al 
año, siendo un esfuerzo 
gigantesco si uno piensa 
que 60.000 son las que 
se inscriben anualmente. 
Allí reitero que nuestra 
idea de manera cons-
tante es tener servicios 
pertinentes para que sea 
atractivo formalizarse.

Adicionalmente, es 
importante que el em-
prendedor entienda que 
se deben tomar algunos 

riesgos. Este es un país con mu-
chísimo miedo al fracaso, que no 
da segundas oportunidades, en 
el cual a aquel que se quiebra no 
le vuelven a prestar nunca en la 
vida. Es necesario trabajar en eso, 
la gente que fracasa muchas veces 
es gente que es capaz de innovar y 
que vale la pena. En la CCB em-
pujamos mucho a los emprende-
dores a que vivan de sus ideas. Por 
ejemplo, para las industrias cultu-
rales, tenemos unas plataformas 
maravillosas como el BOmm, 
el BAM y la ARTBO. Comple-
mentando esto, queremos hacer 
una nueva plataforma de gastro-
nomía, porque lo consideramos 
como un sector importante en la 
economía bogotana. 

Coyuntura Pyme: Otro 
de los servicios que presta 
la Cámara de Comercio 
es el Centro de Arbitraje 
y Conciliación. ¿Cómo y 
desde cuándo opera este 
servicio? ¿Cuáles son los 
principales beneficios que 
representa el uso de este 
centro para las Mipymes? 

Mónica de Greiff. El Cen-
tro de Arbitraje y Conciliación de 
la CCB se ha conformado como 
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Miles de corazones vibraron 
con lo más hermoso de 
nuestra ciudad; miles de 
ojos empezaron a ver una 
Cali maravillosa; cientos de 
oídos escucharon más de 
62.000 razones para amar 
a su ciudad.

Un propósito
que cumplimos

juntos...
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una herramienta valiosa para la resolu-
ción de conflictos, y viene operando des-
de hace 82 años, aunque en los últimos 
años se ha venido desarrollando un pro-
cedimiento abreviado para las Mipymes. 
Bajo este mecanismo, las firmas de este 
segmento empresarial que tengan que 
recurrir a esta instancia encuentran un 
trámite más ágil y barato, incluso en mu-
chos casos gratuito dependiendo del costo 
del conflicto en comparación con el que 
enfrentan las empresas de mayor tamaño.

Adicionalmente, desde 2009 se ha 
llevado a cabo una labor de promoción 
de este mecanismo de manera directa 
entre las empresas, invitando a aquellos 
que tengan diferencias con otros empre-
sarios, bien sean Mipymes o no, a uti-
lizar el arbitraje como un mecanismo 
ágil para solucionar conflictos. Para ello 
hemos estado informando a los empre-
sarios sobre las ventajas que ofrece la po-
sibilidad de utilizar nuestro centro. Cabe 
destacar que en 2009 se manejaron 150 
casos, los cuales esperamos que ascien-
dan a 300 en el presente año. 

En estos centros es muy raro ver a 
una Mipyme entrar en un arbitraje, a 
no ser que sea por la exigencia de un 
proveedor de mayor tamaño. Para este 
tipo de empresas se adecúan de mejor 
forma los mecanismos de conciliación, 
los cuales pretenden resolver bajo cri-
terios de equidad, de manera más fácil 
y rápida, las diferencias que se pueden 
presentar entre los empresarios. Creo 
que es un mecanismo muy bueno, si 
uno mira tenemos sedes en Kennedy y 
Cedritos, en Zipaquirá y Fusagasugá, y 
a través de este mecanismo realmente 
se están solucionando estas diferencias, 
evitando que pasen a conflictos mayo-
res. Nuestro centro tiene básicamente 
un enfoque dirigido a solucionar esos 
conflictos y tenemos conciliadores que 
ayudan. El servicio es cada vez más 
buscado y esperamos seguir haciéndo-
lo porque se resuelven los conflictos de 
manera muy eficiente. Diría que tene-
mos un índice de satisfacción altísimo 
en que las dos partes, independiente-
mente de quien gane o pierda, han lle-
gado a acuerdos conciliados.

A nivel personal

Coyuntura Pyme: En Coyuntura Pyme tam-
bién 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?

Mónica de Greiff. Me lo estoy leyendo todavía y 
se llama The Children Act de Ian McEwan, un autor que 
estuvo en el Hay Festival hace dos años y del cual me en-
cantan sus obras. El libro trata sobre la historia de vida 
de una jueza de familia, y hace énfasis en describir cómo 
esta mujer resuelve sus problemas personales junto con 
los que tiene que solucionar en su trabajo. Es una novela 
absolutamente maravillosa, que contrasta los retos de la 
vida laboral con los de la vida familiar. 

Coyuntura Pyme: Dra. de Greiff muchas gra-
cias por recibirnos en su oficina.


