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Recientemente se divulgaron los resultados de la Gran 
Encuesta Pyme (GEP) de Anif, correspondientes al segun-
do semestre de 2017. Así, la GEP completó 24 lecturas 
semestrales (2006-2017) a nivel nacional, con la colabo-
ración de Bancóldex y el Banco de la República. 

L
a Encuesta fue realizada en 
los meses de septiembre-
noviembre de 2017 por la 
firma Cifras & Conceptos, 

cubriendo la opinión de 1.815 em-
presarios Pyme en los sectores de 
industria, comercio y servicios.  

Una forma de sintetizar dichos re-
sultados es a través del Indicador 
Pyme Anif  (IPA). Este resume el cli-
ma económico de las Pymes a través 
de comparar las variaciones en: i) el 
índice de situación económica ac-
tual; ii) el volumen de ventas; iii) las 
expectativas de desempeño; y iv) las 
expectativas de ventas (ambas para 
el siguiente semestre). 

En la segunda medición de 2017, 
el IPA se deterioró hacia valores de 
54 (vs. 61 en la última medición), 
pasando del plano de clima econó-
mico denominado como “bueno” al 
“regular” (ver gráfico 1). Lo anterior 
refleja las dificultades económicas a 
las que se han enfrentado las Pymes 
en la actual fase de desaceleración 
económica (2015-2017). Registros 
tan bajos como el de la última medi-
ción solo se habían evidenciado du-
rante el año 2009, luego de la crisis 
de Lehman Brothers. 

La diferenciación del IPA por tama-
ño de empresa indicó que las em-
presas pequeñas presentaban una 

 
 

 
 

mayor afectación en su situación 
económica, pues su IPA se redujo 
a un mínimo histórico de 52 (vs. 59 
en la última medición). De manera 
similar, para el caso de las medianas 
empresas, el registro fue el mínimo 
histórico y se situó en 59 (vs. 66), 
aunque se mantuvo en la calificación 
de “buen” ambiente de negocios. 

Este comportamiento resultó con-
sistente con las percepciones nega-
tivas reportadas por los empresarios 
Pyme. En efecto, con respecto a la 
situación económica actual, el ba-
lance de respuestas de las Pymes in-
dustriales se deterioró hacia -21 en 
el primer semestre de 2017 (vs. +9 
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un año atrás), ver gráfico 2. En el 
caso de las Pymes de comercio tam-
bién se dio una caída hasta -24 en 
2017-I (vs. +1 un año atrás). Final-
mente, en las Pymes de servicios, 
también se dio una contracción ha-
cia -5 en 2017-I (vs. +6), la cual fue 
menor que en los otros sectores. 

En lo referente a la demanda, los 
indicadores también muestran sig-
nos de debilidad por la desacele-
ración en la actividad económica. 
En el caso de las Pymes comercia-
les, el porcentaje de empresarios 
que percibieron aumentos en sus 
ventas se redujo del 32% en el 

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-II.
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Gráfico 2. Situación económica general
(Balance de respuestas)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-II.
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En la segunda medición 
de 2017, el Indicador Pyme 
Anif (IPA) se deterioró hacia 

valores de 54 (vs. 61 en la 
última medición), pasando 
del plano de clima econó-

mico denominado como 
bueno al regular. Lo ante-

rior refleja las dificultades a 
las que se han enfrentado 

las Pymes en la actual fase 
de desaceleración econó-
mica (2015-2017). Regis-

tros tan bajos como el de la 
última medición solo se ha-
bían evidenciado durante el 
año 2009, luego de la crisis 

de Lehman Brothers. 
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primer semestre de 2016 al 18% 
en el mismo período de 2017. En 
servicios, la favorabilidad también 
disminuyó del 33% al 24% de los 
entrevistados. Por su parte, el sec-
tor manufacturero presentó el ma-
yor descenso, pues dicha variable 
bajó del 36% al 18% en el período 
de referencia. Esto último agrava-
do por repuntes en la proporción 
de empresarios industriales que 
reportaron una disminución en 
sus ventas (46% en 2017-I vs. 30% 
en 2016-I). Cabe señalar que es-
tos resultados van en línea con el 
menor ritmo de crecimiento eco-
nómico del país, el cual se ubicó 
en un 1.8% durante el año 2017 
(vs. 2% observado en 2016 y 4%-
4.5% promedio anual durante 
2010-2014).  

Las perspectivas de corto plazo 
también sufrieron una desacelera-
ción, aunque a ritmos moderados. 
Por ejemplo, el 42% de los empre-
sarios Pyme del sector industrial es-
peraba un desempeño positivo de 
sus negocios en el segundo semes-
tre de 2017 (vs. 51% un año atrás), 
ver gráfico 3. La misma tendencia 
se presentó en los otros dos macro-
sectores. En el caso del comercio, 
las expectativas positivas llegaban 
al 39% (vs. 44% un año atrás) y, 
en el caso de las Pymes de servi-
cios, dichas expectativas llegaron al 
47% (vs. 50% un año atrás). 

Los menores balances de respues-
tas y la desaceleración de las ex-
pectativas para el cierre del año en 
el segmento Pyme son consistentes 
con el mal desempeño sectorial 
de la economía. En efecto, duran-
te 2017, el PIB-real industrial se 
contrajo al -1% (vs. +3.4% un año 
atrás), ver Informe Semanal No. 1401 
de marzo de 2018. Lo mismo suce-
dió en los otros dos macro-sectores 
con gran proporción de negocios 
Pyme. En el caso del sector comer-
cio, el PIB-real se desaceleró hacia 

magras expansiones del 1.2% du-
rante 2017 (vs. 2.6% en 2016). Si 
bien los servicios financieros y em-
presariales experimentaron expan-
siones del orden del 3.8% durante 
2017, ello es inferior al 4.4% obser-
vado un año atrás. 

En síntesis, a nivel nacional, las 
Pymes de los tres macro-sectores 
encuestados en la GEP reportaron 
un comportamiento desfavorable 
de su situación económica y de 
sus expectativas sobre el desempe-
ño de corto plazo en la medición 
del segundo semestre de 2017. 
Esto se reflejó en que el IPA se 
deterioró de manera significativa 
frente a las mediciones de los úl-

timos años, pasando de niveles de 
“buen” desempeño económico a 
desempeño “regular”. El deterioro 
en las percepciones de las Pymes 
a nivel nacional estuvo en línea, 
en gran medida, con el mal de-
sempeño macroeconómico de los 
sectores que concentran una alta 
proporción de Pymes en el país 
(especialmente industria y comer-
cio) durante 2017. Esto minó la re-
siliencia que las Pymes mostraron 
durante 2015-2016 y explicaría el 
alto grado de incertidumbre que 
tenían los empresarios del segmen-
to sobre su desempeño general 
para el cierre de dicho año, ron-
dando porcentajes del 17%-21% 
del total de encuestados.

Gráfico 3. Expectativas del desempeño general de la empresa
(%)

Favorable Se mantendrá igual Incierto Desfavorable 
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Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-II.
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EL MERCADO LABORAL
DE LAS PYMES: 

REINSERTADOS E INMIGRANTES
Por: Daniel Beltrán Noreña *

La economía colombiana ha venido presentando desaceleraciones estructurales en 
su crecimiento económico, donde el fin del auge minero-energético ha implicado 
pérdidas de potencial de crecimiento hacia niveles de solo un 3% anual durante 
2015-2020 (vs. el 4.5% histórico). Más aún, durante 2016-2018, Colombia comple-
tará pobres expansiones del orden del 2% anual, por debajo de dicho potencial, y 
aún enfrenta debilidades en los frentes fiscales-externos (rondando todavía niveles 
cercanos al 3.5% del PIB en los déficits gemelos).

*  Investigador económico de Anif. E-mail: dbeltran@anif.com.co

E
llo ha implicado repuntes 
en la tasa de desempleo 
hacia niveles promedio 
del 9.4% durante 2017 

(vs. el mínimo del 8.9% de 2015) y 
probablemente se observarán tasas 
similares durante 2018. El agra-
vante de lo anterior proviene de 
un desempleo urbano (13 ciuda-
des) que ronda niveles del 10.7% 
(+0.7pp frente a 2016) y con pro-
bables deterioros prospectivos 
dado el éxodo masivo de venezola-
nos (estimados en cerca de 550.000 
por Migración Colombia, pero pu-
diéndose multiplicar por cuatro de 
acuerdo con algunas ONGs). 

Todo lo anterior ha tenido se-
rias afectaciones sobre las Pymes 
de Colombia. En efecto, después 
de alguna resiliencia durante 
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2014-2016, la última medición 
de la Gran Encuesta Pyme (GEP) 
de Anif  mostró evidentes deterio-
ros en los tres macro-sectores en-
cuestados (industria, comercio y 
servicios). Esto se reflejó en que el 
Indicador Pyme Anif  (IPA, el cual 
resume la situación económica y 
de sus expectativas sobre el desem-
peño de corto plazo) se deterioró 
hacia mínimos históricos, pasando 
de “buen” desempeño económico 
a desempeño “regular” (ver Anif, 
2018a). En materia laboral, dicha 
tensión en las Pymes se refleja en 
los valores negativos en el balance 
de respuestas sobre el tamaño de 
nómina durante 2017-II (-14 en 
industria, -9 en comercio y -8 en 
servicios, ver gráfico 1). 

Considerando esta coyuntura 
macroeconómica de tensión en 
el mercado laboral, en esta nota 
analizaremos los efectos que ten-
drán importantes factores sociales 
sobre dicho mercado. En parti-
cular, centraremos el análisis en 
los frentes de: i) la incorporación 

de los desmovilizados de las Farc, 
estimándose una población de re-
insertados del orden de 7.000 a 
absorber en el mercado laboral; y 
ii) la llegada de inmigrantes (prin-
cipalmente venezolanos), según las 
presiones comentadas.

PRESIONES SOBRE 
EL MERCADO LABO-
RAL PROVENIENTES 
DE REINSERTADOS

En noviembre de 2016 se oficializó 
la firma del proceso de paz entre 
el gobierno colombiano y la an-
tigua guerrilla de las Farc, siendo 
uno de los puntos más relevantes 
el de desmovilización-reinserción a 
la vida civil. Posterior a la entrega 
de armas, los exguerrilleros entra-
rían a “Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación”. 
Allí los excombatientes serían ca-
pacitados en la preparación de 

proyectos productivos, formación 
técnica y actividades que pudieran 
desarrollar en la legalidad, buscan-
do evitar la reincidencia en activi-
dades al margen de la ley.

Considerando la entrada en vigor 
de dichos acuerdos, y la eventual 
entrada al mercado laboral hasta  
de 7.000 guerrilleros, la GEP in-
dagó sobre qué tan dispuestos esta-
rían los empresarios a contratar a 
dichos reinsertados (repicando so-
bre ejercicios similares en 2016-I, 
previo a la consolidación del pro-
ceso de paz). 

El principal resultado fue un aumen-
to en los empresarios Pyme que bajo 
ninguna circunstancia contratarían 
reinsertados, siendo la respuesta ma-
yoritaria para los tres macro-sectores 
durante 2017-II (37% vs. 21% en 
la anterior medición de 2016-I en 
industria; 37% vs. 23% en comercio; 
y 29% vs. 19% en servicios), ver 
gráfico 2. En segundo lugar, para el 
sector industrial (24% en 2017-II, 
inalterado frente a lo observado en 
la anterior medición) y comercial 
(28% vs. 22% en la anterior medi-
ción), se situó la opción de contratar 
reinsertados siempre que tengan la 
capacitación requerida. En el caso 
de los servicios (28% vs. 26%), dicho 
segundo lugar lo ocupó la opción de 
contratar si tienen la capacitación 
requerida, pero si además significan 
un beneficio tributario adicional. La 
tercera respuesta más común para los 
sectores de industria (23% vs. 26%) y 
comercio (19% vs. 25%) fue que con-
tratarían si tienen la capacitación 
requerida y generan incentivos tri-
butarios, mientras que para servicios 
(25% vs. 21%) fue que contratarían 
si tienen la capacitación requerida 
(sin ningún incentivo tributario). Adi-
cionalmente, los tres macro-sectores 
afirmaron que, independientemente 
de la capacitación, estarían dispuestos 
a contratar si el gobierno genera in-
centivos tributarios (12% en 2017-II 

Gráfico 1. Empleo
(Balance de respuestas*)

*Respuestas positivas -  respuestas negativas.
Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-II.
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vs. 5% en la anterior medición en 
industria; 11% vs. 7% en comercio y 
12% vs. 10% en servicios), elevando 
su participación frente a la medición 
anterior. Finalmente, un segmento 
pequeño de empresarios afirmó 
que contrataría a los reinsertados de 
forma incondicional (4% en 2017-II 
vs. 8% en la anterior medición en 
industria; 5% vs. 4% en comercio; y 
5% vs. 4% en servicios).

Dado lo anterior, ¿de qué magnitud 
podría ser dicha capacidad de ab-
sorción de reinsertados por parte de 
las Pymes en Colombia? Extrapo-
lando dichos resultados de la GEP, 
y considerando que existen cerca de 
145.000 Pymes en Colombia, podría 
estimarse, grosso modo, una disposición 
a contratar reinsertados por parte 
de unas 44.640 empresas [ =  (5% 
contratación incondicional + 26% 
contratación condicionamiento téc-
nico) x 145.000 ]. Ahora bien, nóte-
se cómo se requeriría que al menos 
una quinta parte de dichas Pymes 

en efecto incrementen su planta (y 
que elijan reinsertados) para poder 
lograr absorber los cerca de 7.000 
desmovilizados (incluyendo milicia-
nos). Dicha creación de puestos de 
trabajo no luce muy factible en la 
actual coyuntura de desaceleración 
económica, resaltando el desafío so-
cial en cabeza de dicha población, en 
principio “ociosa”. 

Si bien el gobierno podría aumentar 
dicha disposición a contratar reinser-
tados por parte de las Pymes vía in-
centivos tributarios, ello no luce facti-
ble dadas las persistentes debilidades 
fiscales del gobierno (cuando la pre-
sión del posconflicto podría rondar 
ya gastos por el 2.2%-5.2% del PIB/
año durante la próxima década, ver 
Anif, 2017a). Por ello, será crucial 
que el gobierno ahonde en sus es-
fuerzos de incrementar-fortalecer las 
labores de capacitación (por ejem-
plo, a través del Sena) e implementar 
mecanismos de empleo diferencial 
temporal (para reinsertados), equiva-

lentes a los propuestos por Anif  para 
los jóvenes en etapa de aprendizaje 
que devengarían salarios por debajo 
del mínimo por períodos cortos de 
tiempo (ver Anif, 2017b).

PRESIONES SOBRE 
EL MERCADO LABO-
RAL PROVENIENTES 
DE INMIGRANTES 
VENEZOLANOS

El caso de los inmigrantes llegados 
de Venezuela resulta significativa-
mente más traumático, no solo por la 
preocupante situación humanitaria-
social que se vive en dicho país (y que 
se comienza a sentir en Colombia), 
sino por los órdenes de magnitud 
de la población involucrada. Allí es 
de amplio conocimiento la elevada 
dificultad en la estimación del nú-
mero de inmigrantes venezolanos en 
Colombia, dado: i) la naturaleza po-
rosa (plagada de economía informal-
ilegal) de la frontera colombo-vene-
zolana, estimándose la existencia de 
unas 300 “trochas” a lo largo de sus 
2.220km de extensión; ii) porciones 
elevadas de dichos individuos con 
doble nacionalidad, entrando enton-
ces como colombianos; y iii) el uso de 
Colombia como “estación de paso”, 
en busca de destinos finales a otros 
países de la región (ver gráfico 3). 

Al margen de dichas dificultades, 
ya mencionamos cómo Migración 
Colombia estima que hay cerca de 
550.000 venezolanos (legales e ile-
gales) en Colombia (ver Migración 
Colombia, 2017), aunque algunos 
analistas sugieren que el mencionado 
subregistro podría multiplicar hasta 
por cuatro dicha cifra (ver Semana, 
2018). Ello implica que la presión la-
boral es del orden del 2%-5% de la 
Población Económicamente Activa-
PEA, presionando al alza las tasas 

Gráfico 2. ¿Bajo qué circunstancias estaría usted dispuesto a 
contratar personas reinsertadas en su empresa?�
(%)

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-II.
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de desempleo en ciudades de fron-
tera como Cúcuta (desempleo del 
15.8% promedio 2017 vs. 10.7% del 
promedio urbano total) y Riohacha 
(12.4%). Todo ello tiene los consa-
bidos agravantes sobre el sistema de 

salud de la zona de frontera (multipli-
cándose por 6 la cifra de atención de 
urgencias en las regionales de Migra-
ción Colombia durante 2016-2017) 
y seguridad (triplicándose los arrestos 
de venezolanos capturados en fla-

grancia en delitos de robo y tráfico 
de drogas durante el último año). 

Con todo esto en mente, la GEP 
indagó sobre la disposición de los 
empresarios Pyme del país para con-
tratar inmigrantes (principalmente 
venezolanos). En el sector industrial, 
la mayoría de los empresarios Pyme 
(30%) afirmó que bajo ninguna cir-
cunstancia contrataría inmigrantes 
(ver gráfico 4). El 24% los contrata-
ría siempre que sus requisitos migra-
torios estuvieran en regla y el 23% 
siempre y cuando tuvieran la capaci-
tación requerida y representaran un 
beneficio económico. 

De manera similar, la mayoría de los 
empresarios Pyme del sector comer-
cio afirmó que no contrataría inmi-
grantes (28%), seguidos por aquellos 
que los contrataría si tuvieran la ca-
pacitación requerida, sin necesidad 
de beneficios adicionales (25%), y los 
que los contratarían si cumplen con 
los requisitos migratorios (24%). 

Finalmente, la mayor parte de los 
empresarios Pyme de servicios afir-
mó que contrataría inmigrantes 
siempre y cuando cumplieran con 

Gráfico 3. Inmigrantes venezolanos en América Latina
(miles de personas)
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los requisitos migratorios (33%). 
Por su parte, el 24% afirmó que no 
estaría dispuesto a contratar inmi-
grantes y el 22% lo haría si tuvieran 
la capacitación requerida y repre-
sentaran un beneficio adicional. 
Finalmente, solo el 4%-5% de los 
empresarios Pyme del país estaría 
dispuesto a contratar a un inmi-
grante de forma incondicional.

Nótese cómo dicha oportunidad de 
contratar inmigrantes representa un 
riesgo significativo para la ya pre-
caria formalidad laboral del país, 
dada la consabida inflexibilidad del 
mercado laboral colombiano. Allí 
persisten: i) sobrecostos salariales 
cercanos al 50%, aún después de los 
desmontes de 13.5pp ordenados por 
la Ley 1607 de 2012 (3% del ICBF 
+ 2% del Sena + 8.5% de la salud); 
ii) los elevados costos de despido que 
enfrentan las firmas (representan-
do casi 60 semanas de salario para 
trabajadores con más de 20 años de 
antigüedad); y iii) un elevado nivel 
de SML, rondando US$273/mes + 
US$31/mes del subsidio de trans-
porte vs. US$139/mes en México 
y US$253/mes en Perú (pares de la 
Alianza del Pacífico). Nótese como 
dicho SML de Colombia es casi 
cuatro veces los US$74/mes obser-
vados en Venezuela.

Así las cosas, el gobierno colombiano 
tiene el desafío de: i) realizar-facilitar 
la legalización de los inmigrantes 
que siguen llegando a Colombia 
(donde se enfrentan a visas con cos-
tos del orden de $1.8 millones), con 
el fin de que puedan ser contratados 
de manera legal; ii) profundizar la 
reducción de los costos no salariales, 
todavía con multiplicadores del 50%, 
y de los elevados costos de despido 
para las firmas (según lo comentado); 
y iii) asegurar que el ajuste del SML 
cada vez se ciña más a la “fórmu-
la universal” (variación porcentual 
SML = inflación +/- Productividad 
Laboral, ver Anif, 2018b).

Vale la pena recordar que dichos 
sobrecostos laborales son un com-
ponente importante del llamado 
Costo Colombia (sufriéndose allí 
además los lastres de la precaria 
infraestructura, elevada tributa-
ción para las firmas, sobre-costos 
en la generación de energía, entre 
otros, ver Anif, 2017c). Ello mina 
la competitividad de las firmas en 
Colombia, con graves afectaciones 
en la vocación exportadora de las 
Pymes (tan baja como el 15% se-
gún cifras de la GEP al corte de 
2017-II).

CONCLUSIONES

Hemos visto cómo la economía del 
país enfrenta delicados desafíos en 
los frentes laborales en cabeza de la 
absorción de la mano de obra pro-
veniente de reinsertados de las Farc 
y el éxodo de inmigrantes venezo-

lanos. Todo ello agravado por un 
escenario macrofinanciero ya ten-
sionado por las persistentes debili-
dades fiscales-externas. Si bien hay 
alguna disposición para contratar 
a ambos tipos de población (rein-
sertados e inmigrantes), en algunos 
casos se tienen condicionamientos 
como beneficios tributarios (invia-
bles en la actual coyuntura fiscal), 
capacitación y formalidad. Este 
último punto es particularmente 
grave en el frente de inmigrantes 
venezolanos, pues el diferencial de 
SML Colombia-Venezuela tenderá 
a estimular la contratación informal 
de trabajadores venezolanos. Todo 
ello implica una mayor urgencia de 
adopción de medidas estructurales 
de flexibilización laboral, so pena 
de agravamientos en las ya eleva-
das cifras de informalidad del país, 
bordeando niveles del 60% según 
cifras de cotización a seguridad 
social-PILA.
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E
n semanas recientes, ello ha 
implicado pérdidas del or-
den del 10% en los merca-
dos de capitales (rasgándo-

se la evidente burbuja especulativa 
en la renta variable-global), dadas las 
expectativas de incrementos cerca-
nos a 100pb en la tasa repo del Fed 
durante 2018.  

Infortunadamente, América Latina 
y Colombia, en particular, no se han 
visto tan beneficiadas por dicho re-
punte económico. Por ejemplo, Co-
lombia registró pobres crecimientos 
del 1.8% durante 2017 (desacele-
rándose frente al 2% de 2016) y tan 
solo se pronostican magros rebotes 
hacia el 2.3% durante el año 2018 
(aunque con algún sesgo alcista de 
lograr consolidarse el actual rango 
de precios del petróleo-Brent de 
US$60-65/barril). 

Adicionalmente, en Colombia el 
año 2018 comenzó con la mala no-
ticia de la rebaja de un escalón en 
la calificación crediticia de nuestro 
país a manos de S&P (actuando 
generalmente con antelación a 
Fitch-Moody´s), dejándonos en la 
categoría simple de “Grado de In-
versión” (ver Anif, 2018a). Como 
es bien sabido, en dicha decisión 
pesaron crecientes preocupaciones 
por: i) pérdidas en el potencial de 
crecimiento hacia valores del 3% 
anual (vs. el histórico 4.5% por 
quinquenios); ii) debilidades en los 
“déficits gemelos” externo-fiscal, 
aún en niveles cercanos al 3.5% 
del PIB; y iii) alta incertidumbre 
electoral sobre cómo habrá de 
honrarse la Regla Fiscal durante 
2019-2022. 

La propia Comisión de Gasto se 
mostró preocupada por la brecha 
fiscal existente debido al bajo re-
caudo tributario, bordeando tan 
solo el 14% del PIB a nivel del 
Gobierno Central (GC) en 2017, 
por debajo del 16%-17% del PIB 

observado en América 
Latina. A ello se suma 
la inflexibilidad del gas-
to público a la baja del 
19% del PIB, dejando 
una preocupante brecha 
fiscal estructural en Co-
lombia del orden del 3% 
del PIB, suponiendo que 
los ingresos no tributa-
rios continúen aportan-
do cerca del 2% del PIB.

En estos frentes fiscales, 
sorprenden los “cantos 
de sirena” provenientes 
de los candidatos pre-
sidenciales, muchos de 
ellos prometiendo (irres-
ponsablemente) rebajas 
de impuestos, dando a entender 
que todo se podría “pagar solo” 
con mayores esfuerzos antievasión 
vía mejoras en gestión de la Dian. 
Probablemente dichas ganancias 
en gestión a duras penas lograrían 
recaudar un 0.5% del PIB adicio-
nal, por debajo de las estimaciones 
del 1%-2% del PIB que han venido 
sugiriendo los candidatos (ver Anif, 
2018b). En este frente de gestión 
de la Dian, lo que sí resultará valio-
so serán las potenciales ganancias 
de formalización-trazabilidad fis-
cal que podría arbitrar Colombia 
mediante la implementación de la 
Factura Electrónica. 

En este artículo abordaremos el 
tema de formalidad-evasión tri-
butaria, concentrándonos en los 
esfuerzos actuales que se vienen 
haciendo en los frentes de masifica-
ción de medios de pago electróni-
cos e implementación de la Factura 
Electrónica. En este último caso, se 
tendría el potencial beneficio adi-
cional de la implementación de ca-
nales de financiamiento alternativo 
para las Pymes, de lograrse la masi-
ficación de la Factura Electrónica a 
partir de 2019, según lo requerido 
por la Ley 1819 de 2016. 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA FACTURA 
ELECTRÓNICA EN 
COLOMBIA

América Latina ha venido lide-
rando el desarrollo de la Factura 
Electrónica (FE) durante la últi-
ma década a nivel mundial, bus-
cando así luchar de forma más 
eficaz contra la informalidad y la 
evasión tributaria. Recordemos 
que la región exhibe niveles de 
informalidad y evasión cercanos 
al 50%, según estimaciones de 
la Cepal.

La FE viene representada por 
documentos de cobro legal bajo 
la forma digital, dando soporte 
a transacciones de compra-venta 
de bienes y servicios. Así, el ven-
dedor expide dicha factura al 
comprador por medio de la pla-
taforma tecnológica provista para 
tal fin. Todo esto bajo un marco 
regulatorio público, en donde las 
autoridades tributarias juegan 
un papel preponderante en ma-
teria de control-verificación (ver 
Anif, 2017a).
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Las bondades de dicho sistema 
pueden resumirse así: i) un aumen-
to del control fiscal, disminuyendo 
la evasión e incrementando el re-
caudo tributario; ii) una mayor efi-
ciencia en los procesos operativos 
de negociación, entrega y pago de 
bienes-servicios entre las empresas; 
iii) una reducción de costos asocia-
dos a la impresión de facturas en 
físico, almacenamiento de produc-
tos y distribución; y iv) habilitación 
del mercado de capitales referido a 
negociaciones de dichas FEs y po-
sibilidades de financiamiento alter-
nativo para las Mipymes a través 
de herramientas como el factoring. 

En Colombia, la FE inició su im-
plementación durante el segundo 
semestre de 2017, habiéndose expe-
dido ya gran parte de la normativa 
reglamentaria-técnica mediante el 
Decreto-Ley 2242 de 2015 (luego 
de surtida la fase de pruebas piloto). 
En particular, se han precisado ya: 
i) declarantes sujetos a la FE a cri-
terio de la Dian y, a partir de 2019, 
incluirá a todos los declarantes de 
IVA-Impoconsumo (por mandato 
de la Ley 1819 de 2016); ii) condi-
ciones técnicas del formato electró-

nico XML-estándar, numeración 
consecutiva y “firma digital”; y 
iii) plazos de 48 horas para remisión 
de la FE a la Dian.

Dicho Decreto también definió los 
llamados “proveedores tecnológi-
cos”, aquellos agentes-empresas 
encargados de proveer las platafor-
mas técnicas de las FEs (incluido su 
envío a la Dian). Allí se destacan 
los requerimientos referentes a: 
i) acreditaciones ISO-27001 en sis-
temas de gestión de información; 
y ii) patrimonio líquido mínimo 
de 20.000 UVTs (cerca de $640 
millones), así como un monto de 
activos fijos de al menos un 50% 
de dicho patrimonio. 

En paralelo, se ha venido reglamen-
tando la creación de un sistema de 
negociación centralizado para di-
chas FEs, con miras a profundizar 
el financiamiento de las Pymes vía 
factoring. La meta allí sería aumen-
tar el financiamiento Pyme por di-
cha vía, el cual actualmente tan solo 
llega a precarios niveles del 3%-4% 
de empresarios que usan financia-
miento alterno (vs. el 16%-29% que 
se financian mediante proveedores 

o el 16%-28% que usa recursos pro-
pios), ver gráfico 1.  A ese respecto 
resultan promisorias las recientes 
alianzas que vienen presentándose 
entre proveedores-tecnológicos y 
entidades financieras (uniéndose a 
los esfuerzos de la BVC), con el fin 
de ofrecer servicios unificados de 
cash management y factoring. 

Recordemos que el factoring es un 
medio de financiación a través del 
cual una empresa (por lo general 
Pyme) traspasa la cobranza de una 
factura a una entidad financiera 
especializada, la cual compra di-
cha factura por un valor menor, 
con lo cual la empresa obtiene 
liquidez inmediata y traslada la 
responsabilidad de cobranza. La 
entidad especializada obtiene un 
diferencial entre el valor de la fac-
tura y el desembolso a la empresa.

Ahora bien, el reto será lograr la 
requerida masificación del uso de 
la FE en las Mipymes, pues ellas 
no solo representan cerca del 99% 
del tejido empresarial, generan 
aproximadamente el 28% del PIB 
y crean alrededor del 70% del em-
pleo; también explican gran parte 

Gráfico 1. Fuentes alternativas de financiamiento�
(% respuestas afirmativas)�

Fuente: Gran Encuesta Pyme Anif 2017-II. 
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de la evasión del IVA, la cual ron-
da niveles del 23% según estima-
ciones de la Dian para 2015 (ver 
Ávila y Cruz, 2015). De dicho 
éxito dependerá, en gran medida, 
materializar las potenciales ganan-
cias de lucha contra la evasión que 
vienen pregonando los candidatos 
presidenciales (aunque incluso en 
ese caso, las magnitudes proba-
blemente serán de solo una cuarta 
parte de dichos “cantos de sirena”). 

MEDIOS DE PAGO 
EN LAS MIPYMES

Una de las principales fuentes de 
evasión del IVA es el elevado uso 
del efectivo (en muchos casos obe-
deciendo a las preferencias del 
consumidor). En efecto, según cál-
culos efectuados por el Banco de la 
República, el medio de pago pre-
ferido por las personas naturales 
a nivel nacional es el efectivo (con 
un 92.4% de favorabilidad), segui-
do por las tarjetas débito (5.8%) y 
las tarjetas de crédito (1.3%), ver 
gráfico 2. 

En Anif  quisimos contrastar dicha 
preferencia por el efectivo por el 
lado de la demanda con la ofer-
ta de medios de pago electrónico 
por parte de las Pymes. Para di-
cho efecto, la última medición de 
la Gran Encuesta Pyme (GEP, ver 
Anif, 2017b) incluyó una pregunta 
sobre los medios de pago con los 
que cuentan (o aceptan) las empre-
sas. Sorpresivamente, las respues-
tas arrojaron que los pagos electró-
nicos por internet son la respuesta 
más común para los sectores de 
industria (66%) y servicios (69%), 
mientras que para los empresarios 
comerciales fue el efectivo (75%). 
En segundo lugar, se situaron los 
pagos en efectivo para la industria 
(57%) y los servicios (56%), mien-
tras que para el comercio fueron 

los pagos por internet (59%). El 
tercer medio de pago más común 
para los tres macrosectores fueron 
los datáfonos (32% industria, 50% 
comercio y 32% servicios). Por 
otra parte, las billeteras virtuales 
(4% para los tres macrosectores), 
los pagos en especie (menos del 
1% para los tres macrosectores) y 

las criptomonedas (menos del 1% 
para los tres macrosectores) repre-
sentaron porcentajes marginales 
de los medios de pago usados por 
las pequeñas y medianas empresas, 
ver gráfico 3.

Una hipótesis potencial para expli-
car dicha sorpresiva diferencia en-

Gráfico 2. Preferencia del público por medio de pago
(% del total)

Fuente: Banco de la República.
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tre las preferencias por efectivo por 
el lado de la demanda (consumido-
res) y la oferta (empresas con dispo-
nibilidad de medios electrónicos) 
puede provenir de la dicotomía de 
número de transacciones vs. valor 
de transacciones. Por ejemplo, al 
responder la GEP, los empresarios 
pueden estar refiriéndose a mayo-

res montos transados en medios 
electrónicos vs. efectivo (aunque en 
este último medio se concentre la 
mayoría del número de transaccio-
nes). Una segunda hipótesis puede 
ser la falta de conocimiento y con-
fianza de los consumidores sobre la 
oferta de medios de pago electró-
nico, que ya ofrecen las Pymes. 
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CONSIDERACIONES DE 
INFORMALIDAD Y USO DEL EFECTIVO
(A MANERA DE CONCLUSIONES) 

Ya se mencionó cómo el uso ele-
vado del efectivo es tal vez la cau-
sa predominante de la informa-
lidad. Allí, estimaciones de Anif  
revelan que esta práctica explica 
cerca del 90% de las transaccio-
nes (vs. 10% en medios electróni-
cos y otros, ver Anif, 2017c). Todo 
ello es susceptible de empeorar 
de cooptarse la nueva denomi-
nación del billete de $100.000 
por parte de la economía ilegal 
(siguiendo el expediente de los 
llamados “Bin-Ladens”- billetes 
de €500 - en la Zona Euro). 

En Colombia, la problemática 
del uso del efectivo se ha trata-
do de solucionar por medio de 
la oferta de distintos medios de 
pago (siendo un elemento eviden-
te de penetración según los resul-
tados de la GEP). Sin embargo, 
es mucho lo que falta por avanzar 
desde la demanda. Allí de poco 
han servido los esfuerzos del go-
bierno y las entidades bancarias 
en materia de educación finan-
ciera, y parecería que solo un 
cambio cultural o una reforma 
financiera estructural lograrían 
desincentivar significativamente 
el uso del efectivo. Además, el go-
bierno es algo “esquizofrénico” 
en dichos esfuerzos de profundi-
zación financiera, pues al mismo 

tiempo que adopta esas medidas 
de profundización, perpetúa el 
4x1.000, siendo este una de las 
causas fundamentales en Colom-
bia para el excesivo uso del efec-
tivo (ver Anif, 2017d).   

Dado lo anterior, atacar la econo-
mía informal pasará no solo por 
ahondar en soluciones referentes 
a nuevos medios de pago (pudien-
do incluir incentivos a las ventas 
online, como en el caso de Sue-
cia); se deberán también abordar 
las problemáticas fiscales funda-
mentales que permitan evaluar la 
sostenibilidad del 4x1.000 pros-
pectivamente. Ello subraya la ne-
cesidad de que la nueva Admi-
nistración 2018-2022 se focalice 
en elevar el recaudo tributario 
a través de: i) eliminar los con-
tratos de estabilidad tributaria 
(a todas luces inconstituciona-
les, pues no se puede delegar en 
el Ejecutivo la facultad congre-
sional de reformas tributarias); 
ii) acabar con los tratamientos 
“especiales” en materia de IVA 
(como los recientes blindajes a 
insumos de contratos de conce-
siones ya firmados); y iii) abolir 
la tributación preferencial a las 
zonas francas que, en promedio, 
exportan menos del 10% de lo 
que por allí pasa. 
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PRODUCTIVIDAD
Y SALARIO MÍNIMO *
Por: Camila Pérez, Juan Sebastián Corrales y Viviana Alvarado 1

ACTUALIDAD PYME

INTRODUCCIÓN

Para cualquier sociedad, aumentar los ingresos de su 
población, y en especial los salarios, constituye un ob-
jetivo deseable. Sin embargo, los niveles salariales solo 
pueden aumentar en forma sostenible cuando el incre-
mento refleja un cambio similar en los niveles de pro-
ductividad laboral. Cuando ello no es así, el aumento en 
costos para el empleador supera lo que puede obtener-
se en la empresa con la contratación de un empleado 
adicional y la demanda por mano de obra puede caer, 
generando desempleo o informalidad. 

*  Este artículo fue publicado en el Informe del Mercado Laboral de Fedesarrollo de enero 
de 2018.
1 Subdirectora, Director de Análisis Macroeconómico y Sectorial y Analista de Fedesarro-
llo, respectivamente. E-mail: cperez@fedesarrollo.org.co

P
or esta razón, la nego-
ciación del salario míni-
mo en Colombia incluye 
como una de las variables 

relevantes los cambios observados 
en la productividad laboral que 
hayan tenido lugar en promedio 
en la economía. Sin embargo, en 
el proceso de fijación del salario 
mínimo existen otras considera-
ciones que distorsionan la relación 
entre la productividad y salarios. 
Un diseño institucional para fijar 
el salario mínimo que no esté acor-
de con los niveles de productivi-

dad puede generar informalidad, 
pobreza y desigualdad (Fedesa-
rrollo, 2013). La evidencia sugie-
re que un salario mínimo elevado 
respecto al nivel de productividad, 
tiene consecuencias negativas so-
bre la informalidad y el empleo. 
En un estudio realizado por Ma-
loney y Núñez (2004) para varios 

países latinoamericanos, los auto-
res encuentran que un aumento 
en el salario mínimo en Colombia 
tiene un efecto estadísticamente 
significativo sobre la probabilidad 
de convertirse en desempleado.

En Colombia, el salario mínimo se 
ajusta anualmente a partir de una 
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altos del mundo y son superiores a 
los de todos los países de la OCDE, 
que son los países más avanzados 
económicamente. Por supuesto, el 
salario mínimo legal en esos países 
cuando se mide en términos abso-
lutos es considerablemente más alto 
que el colombiano, pero allí ese sa-
lario mínimo legal es efectivamente 
un mínimo por encima del cual se 
ubican tanto la productividad labo-
ral como la mayor parte de los sala-
rios. Ello desafortunadamente no es 
lo que sucede en Colombia. 

La situación dentro de las regio-
nes del país es aún más compleja. 
El salario mínimo está por encima 
del ingreso mediano y promedio en 
las regiones más pobres y de me-
nor productividad, donde por esa 
misma razón la informalidad, en 
la que no se respetan los mínimos 
salariales establecidos en las nor-
mas legales, es relativamente alta. 
Por esta razón, desde hace varios 
años Fedesarrollo ha planteado la 
necesidad de que el salario míni-
mo legal se establezca de manera 
diferencial a nivel regional, de tal 
forma que recoja las particulari-

dades laborales de cada zona 
del país. A partir de lo an-

terior, el objetivo de este 
artículo es hacer un 
recuento de la pro-

ductividad en el país y su relación 
con el salario mínimo.

PRODUCTIVIDAD

La productividad se define co-
múnmente como una relación 
entre el volumen de salida (pro-
ducto) y el volumen de entrada 
(insumo) en un proceso de pro-
ducción. En otras palabras, este 
concepto ofrece una medida so-
bre la eficiencia con la cual una 

Imagen: Pixabay

negociación entre los sindicatos, las 
empresas y el gobierno, y normal-
mente se aumenta con base en la 
inflación esperada, de acuerdo con 
la meta establecida por el Banco de 
la República, y los cambios observa-
dos en la productividad laboral. En 
cualquier caso, acogiendo una sen-
tencia de la Corte Constitucional, el 
aumento debe ser superior a la infla-
ción observada en el año inmediata-
mente anterior, de tal forma que al 
menos se garantice que su poder ad-
quisitivo no se deteriora con respecto 
al que se tenía un año atrás.  

El ajuste del salario mínimo no ne-
cesariamente implica que todos los 
salarios en la economía se muevan 
en la misma dirección, ni mucho 
menos en la misma magnitud. Ac-
tualmente, el salario mínimo del 
país representa aproximadamente 
el 86.2% del salario mediano y el 
57.3% del promedio de los salarios 
de las personas ocupadas en el país. 
Estos porcentajes indican que mu-
chos trabajadores reciben remune-
raciones inferiores al mínimo legal 
establecido. Más aún, esos porcen-
tajes se encuentran entre los más 
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economía emplea sus insumos 
para generar un determinado 
nivel de producto. Por tanto, 
un mayor nivel de productivi-
dad está asociado a una mayor 
competitividad de un país y un 
aumento en la productividad 
permite mayores tasas de creci-
miento económico. 

En la mayoría de las economías, 
el factor trabajo es el insumo más 
importante para la producción, lo 
cual implica que el desempeño de 
la productividad laboral es una de 
las medidas más relevantes para 
su crecimiento. La cuantificación 
del uso del factor trabajo es esen-
cial para establecer no solo los 
fundamentos económicos necesa-
rios para impulsar el crecimiento, 
sino para determinar los niveles 
de vida en una economía, dado 
que el ingreso por persona varía 

2 De acuerdo con las recomendaciones de la OCDE, el insumo de la mano de obra se mide más apropiadamente como el número total de 
horas trabajadas. Otra de las medidas más usadas es el número de personas ocupadas; sin embargo, esta medición no tiene en cuenta los 
cambios en el promedio de horas trabajadas, causadas por la evolución del trabajo a tiempo parcial o por el efecto de las variaciones en las 
horas extraordinarias (OCDE, 2001).

directamente con el valor agre-
gado por hora trabajada2, esto 
es, con la productividad laboral 
(OCDE, 2001). 

De acuerdo con las estadísticas 
del Conference Board, la pro-
ductividad laboral en Colombia, 
definida como el PIB por hora 
trabajada, presentó una trayecto-
ria relativamente creciente desde 
el año 2000 y alcanzó su punto 
máximo de expansión en 2006 
(8.5%). Sin embargo, como re-
sultado de la crisis internacional 
de 2008, la productividad cayó 
drásticamente y en 2009 se con-
trajo un 1.2%. Posteriormente, el 
crecimiento de la productividad 
se recuperó levemente, pero ha 
presentado un pobre desempeño 
y se estima que en 2017 tuvo una 
variación negativa del 0.3% (grá-
fico 1.A). 

A pesar de lo anterior, Colombia 
obtuvo un alto ritmo de crecimien-
to económico entre 2010 y 2014. 
No obstante, este crecimiento es-
tuvo impulsado principalmente 
por el aumento en el número de 
trabajadores, asociado al llamado 
bono demográfico, y a un fuerte 
crecimiento en el acervo de capi-
tal, asociado a unas tasas de inver-
sión que se incrementaron de ma-
nera sustancial en el contexto del 
auge de los precios de las materias 
primas que se observó desde 2003. 
En efecto, entre 2010 y 2014 la 
acumulación de capital físico apor-
tó anualmente cerca de 4.0 puntos 
porcentuales (pp) a la dinámica 
productiva, mientras que el efecto 
combinado del crecimiento de la 
población ocupada y la acumu-
lación de capital humano fue de 
1.3pp. La suma de estos dos por-
centajes fue mayor al crecimiento 

Gráfico 1. Productividad en Colombia

A. Crecimiento de la productividad laboral B. Contribución por factor al crecimiento del PIB

Fuente: Conference Board.
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observado del PIB, lo que indica 
que la llamada productividad mul-
tifactorial no solo no aumentó, 
sino que tuvo un impacto negativo 
del -0.6% en promedio anual. En 
la década anterior, durante el pe-
ríodo entre 2000 y 2009, el aporte 
de la productividad medido de esa 
misma forma había sido positivo, 
pero virtualmente nulo, prome-
diando un 0.2% anual (OCDE, 
2017) (gráfico 1.B).

En el contexto latinoamericano, 
la productividad de Colombia se 
mantiene rezagada. De acuer-
do con los datos del Conference 
Board, el país ocupa un lugar bajo 
entre los pares de la región, ubi-
cándose por debajo de Uruguay, 
Chile, Argentina, México y Brasil. 
Al incluir los países más avanza-
dos, los pobres niveles de produc-
tividad en Colombia se hacen evi-
dentes: un trabajador en Estados 
Unidos es alrededor de 4.5 veces 
más productivo que uno colom-
biano (gráfico 2). Por otra parte, 
en 2017 Colombia desmejoró la 
calificación en el Índice Global 
de Competitividad (IGC) del Foro 

Económico Mundial (FEM). En 
este retroceso se destaca particu-
larmente la caída en el rubro de 
remuneración y productividad, el 
cual se ubica actualmente en 3.6 
puntos de 7 y ocupa la posición 
número 94 de 137. 

El análisis empírico de las em-
presas del país sugiere que la pro-
ductividad está relacionada con 
tamaño,  edad, ubicación y par-
ticipación en las cadenas de va-
lor globales (Camacho y Conover, 
2010; Eslava y Haltiwanger, 2012). 
En Colombia, la mayoría de las 
empresas manufactureras son pe-

queñas y medianas, por lo que, en 
línea con la evidencia, tienden a 
presentar bajos niveles de produc-
tividad, en parte por un fenóme-
no de informalidad que limita las 
posibilidades de crecer. Asimismo, 
los altos costos de transporte do-
méstico afectan negativamente la 
integración de las empresas en 
las cadenas globales de valor. La 
baja conectividad y el alto costo 
que esto implica se reflejan en el 
rendimiento de las exportaciones, 
que varía marcadamente de una 
región a otra. Por ejemplo, solo 
cuatro regiones (Antioquia, Bo-
gotá, Cundinamarca y Valle del 

Gráfico 2. Productividad a nivel global, 2016
(Dólares por hora trabajada de 2016 convertidos con 2011 PPA)

Fuente: Conference Board.
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En el contexto latinoamericano, la producti-
vidad de Colombia se mantiene rezagada. De 
acuerdo con los datos del Conference Board, 
el país ocupa un lugar bajo entre los pares de 
la región, ubicándose por debajo de Uruguay, 
Chile, Argentina, México y Brasil.  
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Cauca) representan aproximada-
mente la mitad de las exportacio-
nes del país. La alta concentración 
de la actividad exportadora en las 
principales metrópolis sugiere que 
la integración de Colombia en los 
mercados mundiales no ha produ-
cido una reasignación significati-
va de la producción fuera de los 
grandes centros y particularmen-
te hacia las regiones costeras (OC-
DE, 2017).

SALARIO MÍNIMO

El impacto del salario mínimo en 
el empleo ha sido muy debatido 
en la literatura, pero la eviden-
cia sugiere que, si es demasiado 
alto, excluye del mercado laboral 
formal a aquellos que son menos 
productivos y poco calificados. 
En un estudio realizado por Mon-
dragón, Peña y Wills (2010) para 
la economía colombiana, los au-

tores encuentran que el aumento 
secular en el tamaño del sector 
informal en el país está altamente 
correlacionado con las rigideces 
del mercado laboral (el salario 
mínimo y los costos no salariales). 
Esto ha implicado que el sector 
formal deba ajustarse a los ciclos 
económicos a través de cantida-
des, lo que ha perjudicado par-
ticularmente a los trabajadores 
poco calificados. 

Por otra parte, en contra de su 
naturaleza institucional, hay evi-
dencia que sugiere que un elevado 
salario mínimo contribuye a la de-
sigualdad en Colombia. Los resul-
tados de Arango y Pachón (2004) 
para las siete ciudades más grandes 
de Colombia indican que el salario 
mínimo es regresivo en la medida 
en que mejora las condiciones de 
vida de las familias en la parte me-
dia y superior de la distribución del 

Gráfico 3. Salario mínimo en 2016
(% del salario promedio)
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ingreso, con pérdidas netas para las 
familias de menores ingresos. De 
hecho, el salario mínimo tiene un 
efecto positivo sobre los ingresos 
familiares, pero solo es significati-
vo para los hogares que superan el 
percentil 20 de la distribución del 
ingreso familiar per cápita. Para 
aquellos entre los percentiles 10 y 
20, el impacto no es significativo, 
y para las familias que están en la 
parte inferior de la distribución se 
obtienen pérdidas importantes, ya 
que, al estimular la informalidad, 
la probabilidad de ser pobre au-
menta con incrementos en el sala-
rio mínimo.

Como se mencionó en la intro-
ducción, en Colombia el salario 
mínimo se establece a partir de 
una negociación entre los sindica-
tos, las empresas y el gobierno, y 
debe aumentar al menos al ritmo 
de la inflación observada. Típi-
camente se tienen en cuenta los 

cambios en la productividad para 
definir ese aumento. Sin embar-
go, dentro de la negociación se 
contemplan también elementos 
ajenos a los dos criterios técnicos y 
esto ha llevado a que hoy en día el 
salario mínimo en Colombia, lejos 
de ser un piso salarial, represente 
el 86.2% del salario mediano y el 
57.3% del salario promedio, por-
centajes superiores a los de cual-
quier economía de la OCDE y al 
promedio de la muestra de países 
contemplada en los gráficos 3 y 4. 
Aun al considerar los países pares 
de la región, el salario mínimo de 
Colombia es considerablemente 
más alto en términos relativos al 
promedio. En México el salario 
mínimo representa el 29.4% del 
salario promedio, mientras que en 
Chile asciende hasta el 47.4%. De 
esta manera, a nivel global Colom-
bia se ubica como uno de los países 
con el salario mínimo más elevado 
respecto al promedio. 

Gráfico 4. Salario mínimo en 2016
(% del salario mediano)

Fuente: Conference Board.
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El salario mínimo tiene 
un efecto positivo sobre 
los ingresos familiares, 

pero solo es significativo 
para los hogares que su-
peran el percentil 20 de 

la distribución del ingreso 
familiar per cápita. Para 

aquellos entre los percen-
tiles 10 y 20, el impacto 

no es significativo, y para 
las familias que están 

en la parte inferior de la 
distribución se obtienen 
pérdidas importantes.
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Por otra parte, el diseño institucio-
nal para definir el salario mínimo 
no se ha basado en las caracterís-
ticas intrínsecas de las regiones, 
con lo cual se omiten las diferen-
cias regionales en productividad. 
Por ejemplo, usando la informa-
ción de la Gran Encuesta Integra-
da de Hogares (GEIH) para 2011, 
la OCDE (2013) encuentra que el 
salario mínimo es superior al in-
greso mediano y promedio de las 
regiones más pobres y de menor 
productividad, donde además, 
por esa misma razón, la informa-
lidad es particularmente alta. De 
hecho, en las regiones Atlántica y 
Pacífica el salario mínimo repre-
sentó en ese entonces el 130.6% y 
el 178.5% del ingreso mediano y 
la informalidad alcanzó el 67.9% 
y el 69.8%, respectivamente (grá-
fico 5). 

El reciente estudio de Arango y 
Flórez (2017) apunta hacia esas 

mismas consideraciones. Los au-
tores señalan que, dada la hete-
rogeneidad regional de la infor-
malidad, la productividad laboral 
igualmente sería diferente entre 
ellas. En este contexto, los resulta-
dos econométricos evidencian un 
efecto positivo y significativo del 
salario mínimo sobre la tasa de 
informalidad, debido a una des-
conexión entre la productividad 
de la mano de obra menos cali-
ficada y el nivel del salario míni-
mo. A partir de la evidencia, los 
autores proponen, tal como lo ha 
hecho Fedesarrollo desde hace va-
rios años, implementar un salario 
mínimo diferencial por regiones. 
La propuesta específica de Aran-
go y Flórez contempla que las 
ciudades más productivas tengan 
incrementos en el salario mínimo 
superiores al de otras ciudades de 
baja productividad, de tal forma 
que la demanda de trabajo formal 
no se vea perjudicada.

CONSIDERACIONES 
FINALES

En lo corrido del presente siglo, la 
productividad laboral en Colom-
bia ha tenido crecimientos anuales 
que en promedio son virtualmente 
nulos y en varios años han sido ne-
gativos. A pesar de esto, el arreglo 
institucional para determinar el sa-
lario mínimo en el país ha generado 
que el salario mínimo en Colombia 
relativo al salario promedio sea de 
los más altos a nivel mundial. 

En consecuencia, el salario míni-
mo no refleja el bajo nivel pro-
medio de productividad laboral, 
ni mucho menos las diferencias 
importantes en esa productividad 
entre las regiones del país. En este 
contexto, resulta relevante la dis-
cusión sobre la posibilidad de te-
ner un salario mínimo diferencial 
por regiones. 

Gráfico 5. Ingresos, salario mínimo e informalidad

 

 

Fuente: OCDE (2013).
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Por: Gustavo Adolfo Montes y Rubén Vargas **

DIVERSIFICACIÓN 
INTELIGENTE:

POSIBILIDADES PARA LA SOFISTICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 
DE LA INDUSTRIA DE LA PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA *

* Este artículo corresponde a un resumen del documento “Diversificación inteligente: posibilidades para la sofisticación y diversificación 
de la industria de la palma de aceite en Colombia”.
** Ejecutivo Bancóldex, Gerencia de Ecosistemas Dinámicos y Consultor, respectivamente. E-mail: gustavo.montes@bancoldex.com
Nota: Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor(es) y no comprometen a Bancóldex ni a su 
Junta Directiva. Asimismo, Bancóldex no garantiza que este informe esté libre de errores. Este documento tiene como propósito el análisis 
de un sector económico a la luz de Datlas Colombia (http://datlascolombia.bancoldex.com), por lo que no debe considerarse una reco-
mendación de operación de comercio ni de inversión alguna.

I. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
LA PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA 

a) Estado actual de la industria de la palma de aceite colombiana 

Durante el año 2015, Colombia se posicionó como el cuarto productor mun-
dial de aceite crudo de palma y el primero en las Américas. La producción 
colombiana de aceite crudo de palma para el año en mención se estimó en 1.2 
millones de toneladas, representando un 2% de la producción mundial valo-
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rada en 62.6 millones de toneladas 
(ver Fedepalma, 2016). El gráfico 1 
presenta los principales países pro-
ductores de aceite crudo de palma. 

b) Estado de las exportacio-
nes colombianas de la indus-
tria de la palma de aceite

Durante el año 2015, las exporta-
ciones colombianas de los produc-
tos pertenecientes a la cadena de 
valor de la industria de la palma 
de aceite representaron el 3.2% de 
las exportaciones totales del país. 
Las exportaciones de esta industria 
se concentraron principalmente 
en los eslabones de i) Derivados; 
y ii) Aceites, los cuales representa-
ron el 75.6% del total exportado. 

c) Evolución de las exporta-
ciones de los principales es-
labones de la cadena de va-
lor de la industria de la palma 
de aceite 2012-2016

Las exportaciones de los diferentes 
eslabones de la industria registra-
ron un comportamiento positivo 
en el período 2012-2014 y un de-
crecimiento durante el período 
2014-2016. En términos porcentua-
les, la participación de las exporta-
ciones pasó de representar el 1.68% 
de las exportaciones totales de Co-
lombia en el año 2012 a constituir 
el 3.44% en 2016. Allí las exporta-
ciones del eslabón de Derivados re-
gistraron una caída anual promedio 
del 4.5% durante el período 2012-
2016. Por el contrario, las exporta-
ciones de aceites experimentaron 
un crecimiento anual promedio del 
6.6% durante el mismo período. 

d) Sofisticación de los esla-
bones de la industria

Datlas Colombia permite entender 
la sofisticación de los productos de-

sarrollados por todas las industrias 
en el mundo. Analizar el grado de 
sofisticación exportador es crucial 
para Bancóldex, debido a que múl-
tiples estudios desarrollados por 
Ricardo Hausmann (Director del 
Centro para el Desarrollo Interna-
cional de la Universidad de Har-
vard), Eduardo Lora (Senior Fellow 
del Centro de Desarrollo Interna-
cional de la Universidad de Har-
vard) y otros autores han mostrado 
la existencia de una relación direc-
ta entre el crecimiento económico 
y el nivel de complejidad econó-
mica de los bienes exportados. En 
efecto, de acuerdo con Datlas Co-
lombia, “la productividad y el cre-
cimiento económico de una región 
dependen de que las empresas pue-
dan producir y exportar con éxito 
bienes y servicios que requieren 
capacidades y conocimientos más 
complejos, es decir más diversos y 
exclusivos” (ver http://datlasco-
lombia.bancoldex.com/#/about/
glossary). La sofisticación se mide 
utilizando la variable complejidad. 
A modo de ilustración, se presen-
tan en la tabla1 los índices de com-
plejidad para el año 2014 de acuer-
do con los sectores clasificados por 
Datlas Colombia.

Durante el año 2015, 
Colombia se posicionó 
como el cuarto productor 
mundial de aceite crudo 
de palma y el primero en 
las Américas. La produc-
ción colombiana de aceite 
crudo de palma para el 
año en mención se estimó 
en 1.2 millones de tonela-
das, representando un 2% 
de la producción mundial, 
valorada en 62.6 millones 
de toneladas.

Gráfico 1. Distribución de la producción mundial de aceite crudo 
de palma
(%, 2015)

Fuentes: Anuario Estadístico Fedepalma, cálculos propios.
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De acuerdo con la información pro-
porcionada por Datlas Colombia, 
la complejidad promedio para los 
eslabones de la cadena de valor de 
la palma de aceite es de 0.70. Como 
se aprecia en la tabla 2, el eslabón 
Aceites (el cual cuenta con un ín-
dice de complejidad económica de 
-2.59) posee una complejidad infe-
rior al eslabón de Extracción (cuyo 
índice de complejidad económica 
es -1.92). Fitonutrientes es el esla-
bón más sofisticado con un índice 

de complejidad de 2.40. Asimismo, 
pareciera existir una relación entre 
el nivel de sofisticación y el precio 
de venta por tonelada promedio 
alcanzado en mercados internacio-
nales por los diferentes eslabones. 
Por ejemplo, el eslabón de Fitonu-
trientes cuenta con mayor precio de 
venta a nivel internacional, con un 
precio promedio de US$18.306 por 
tonelada, el cual es 36 veces supe-
rior al precio promedio registrado 
por el eslabón Extracción. 

e) Especialización exportado-
ra de los eslabones de la in-
dustria de la palma de acei-
te, 2014

Con el fin de entender el grado de 
especialización de las exportacio-
nes de Colombia para los eslabo-
nes de la cadena de valor de la in-
dustria de la palma de aceite, este 
artículo utiliza el Índice de Ventaja 
Comparativa Revelada (VCR) de-
sarrollado por Balassa (ver Balas-
sa 1965) y presentado en Datlas 
Colombia para cada producto de 
exportación. El índice de VCR 
compara la exportación de un pro-
ducto generado por un lugar (en 
este caso Colombia), con la expor-
tación de ese mismo producto en el 
mercado mundial. 

El índice de VCR es un indicador 
práctico para estimar la especiali-
zación exportadora de un produc-
to en un lugar específico. Cuando 
el valor de VCR es mayor que 1, se 
entiende que Colombia tiene una 
participación en el mercado mun-
dial de ese producto mayor de la 
que le correspondería para el mon-
to de todas sus exportaciones. De 
esta manera se infiere que el país 
está relativamente especializado en 
la exportación de ese bien.

Al analizar el VCR promedio para 
los eslabones de la cadena de va-
lor de la industria de la palma de 
aceite colombiana, se aprecia que 
los eslabones de Aceites, Deriva-
dos y Extracción cuentan con una 
Ventaja Comparativa Revelada 
igual o superior a 1. Esto permite 
inferir que Colombia se encuen-
tra relativamente especializada 
en estos grupos de productos. Sin 
embargo, aún no se ha alcanzado 
este nivel de VCR para Fitonu-
trientes, el eslabón más sofisticado 
y que mayor precio por tonelada 
alcanza a nivel mundial. 

Tabla 1. Índice de complejidad
(2014)

Fuente: Datlas Colombia. 

Industria Complejidad  
Maquinaria 2.28

Electrónicos 1.92

Vehículos de transporte 1.79

Químicos y plásticos 1.67

Metales 1.44

Piedra y vidrio 1.26

Vegetales, alimentos y madera -0.25

Textiles y muebles -0.36

Minerales -0.82

Tabla 2. Industria de la palma de aceite: grado de sofisticación por 
eslabones-cadena de valor vs. precio promedio 

Fuentes: Datlas Colombia, Banco Mundial y cálculos propios. 

Eslabón Complejidad
(Sofisticación, 2014)

Precio
(US$/ton, 2015) 

Aceites -2.59 830  

Alimentos 0.20 2.696  

Derivados 1.21 9.005  

Extracción -1.92 509  

Fitonutrientes 2.40 18.306

Oleoquímicos 1.57 1.577  

Promedio eslabones 0.70 5.044  
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II. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ESTRELLA EN LA INDUSTRIA 
DE LA PALMA DE ACEITE COLOMBIANA Y OPORTUNIDADES DE DI-
VERSIFICACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL Y NACIONAL

cuentran a la izquierda del eje Y) y 
aquellos de medio y alto grado de 
sofisticación (14 productos que se 
encuentran a la derecha del eje Y).                    

El análisis del gráfico 2 permite in-
terpretar que en el país se han desa-
rrollado industrias de talla mundial 
en la elaboración de productos al-
tamente sofisticados como las vita-
minas, ácido palmítico y esteárico, 
y resinas alquímicas. De la misma 
forma se aprecia que la mayor espe-
cialización exportadora se ha enfo-
cado en el desarrollo de productos 
de bajo nivel de sofisticación como 
las semillas de palma de aceite y los 
aceites crudos. 

En la siguiente sección se analiza-
rán algunos destinos a los cuales la 
industria colombiana de la palma de 
aceite exporta los productos más so-
fisticados que cuentan con VCR su-
perior a 1 y los principales mercados 
mundiales donde podrían llegar. 

b) Posibilidades de diversifi-
cación de mercados de ex-
portaciones de ácido palmí-
tico y esteárico

Las exportaciones de ácido pal-
mítico y esteárico representaron 
US$4.2 millones en el año 2015. 
Estas se destinaron al mercado de 
Centroamérica y Suramérica. Los 
destinos a los cuales la industria na-
cional exporta estos productos no 
son grandes mercados mundiales. 

c) Posibilidades de diversi-
ficación de mercados para 
concentrados y mezclas de 
vitaminas

Las exportaciones colombianas de 
concentrados y mezclas de vitami-
nas representaron US$1.7 millones 
durante el año 2015. El mercado 
mundial de este producto es de 

a) Productos estrella de la in-
dustria de la palma de aceite 
colombiana 

Por productos estrella se entiende 
aquellos bienes desarrollados por 
las firmas colombianas que tienen 
un nivel de VCR superior a 1. Al 
analizar los productos de exporta-
ción de cada eslabón, se observan 
varios bienes en los cuales el país 
obtiene un grado de especializa-
ción exportadora elevado. En efec-
to, de 40 productos de exportación 
analizados para la industria de la 
palma de aceite a nivel mundial, 
Colombia cuenta con 21 cuyos va-
lores de VCR son superiores a 1.  El 
gráfico 2 señala aquellos productos 
en los que Colombia cuenta con 
VCR superior a 1 según su grado 
de sofisticación. Dichos productos 
se pueden dividir en dos grandes 
categorías: los de bajo nivel de so-
fisticación (7 productos que se en-

Gráfico 2. Productos con VCR superior a 1 vs. nivel de sofisticación

Fuentes: Datlas Colombia, cálculos propios.
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US$800 millones, de los cuales Co-
lombia representó el 0.21%. Las 
exportaciones colombianas de este 
bien se encuentran por fuera de los 
grandes mercados mundiales: Esta-
dos Unidos, Canadá y Reino Unido. 

d) Posibilidades de desarrollo 
de industrias sofisticadas en 
las cuales Colombia es alta-
mente dependiente 

La balanza comercial colombiana 
de la industria de la palma de acei-
te en el año 2016 fue deficitaria en 
US$100 millones. Esta cifra indica 
que en el país existen múltiples fir-
mas con necesidades de productos 
que podrían ser desarrollados en el 
mercado nacional y que son actual-
mente importados. El desarrollo de 
industrias enfocadas al mercado na-
cional de alimentos para animales, 
detergentes, poliuretanos, ácidos y 
alcoholes grasos y vitaminas puede 
ser de beneficio para el país por sus 
niveles de sofisticación e impacto 
sobre la balanza comercial. El grá-
fico 3 presenta la balanza comercial 
de la industria colombiana para 
productos que cuentan con un gra-
do de complejidad mayor a 0 (sofis-
ticación media y alta).

III. OPORTUNIDADES DE INNOVAR Y 
DIVERSIFICAR HACIA PRODUCTOS DE 
MAYOR SOFISTICACIÓN

a) Mapa de los productos 
para aceites de palma y otros 
bienes de mayor sofisticación 

Datlas Colombia y el Atlas de 
Complejidad Económica inter-
nacional permiten identificar 
productos que comparten capaci-
dades productivas similares (cono-
cimientos, tecnologías, institucio-
nes, entre otros). Estos resultados 
generan una red conectada por 
pares de productos que tienen altas 
posibilidades de ser co-exportados. 
Esta red es llevada a una repre-
sentación gráfica llamada Mapa 
de los Productos. El Mapa de los 
Productos muestra qué tan simila-
res son los conocimientos reque-
ridos para la exportación de unos 
productos y otros. Cada punto 
representa un producto de expor-
tación y cada enlace entre un par 
de productos indica que requieren 
capacidades productivas similares. 
Aparecen con color los productos 

que se exportan con Ventaja Com-
parativa Revelada mayor que uno 
(VCR>1) para Colombia. El gráfi-
co 4 presenta el Mapa de los Pro-
ductos de Colombia con algunas 
oportunidades identificadas para 
la elaboración de productos más 
sofisticados a partir del aceite de 
palma. Este gráfico presenta igual-
mente el valor promedio mundial 
de venta de cada bien seleccionado 
y su nivel de sofisticación. 

Como se puede apreciar, de acuer-
do con el Mapa de los Productos, 
las conexiones entre el aceite de 
palma (derecha del Mapa) y bienes 
más sofisticados pertenecientes a 
su cadena de valor, como fitonu-
trientes (ej. vitaminas) u oleoquí-
micos (ej. ácidos grasos, alcoholes 
acíclicos y ácidos esteáricos), se 
encuentran distantes (a la izquier-
da del Mapa). Esto significa que 
para generar bienes más sofistica-
dos derivados del aceite de palma 

Gráfico 3. Balanza comercial de la industria de palma de aceite en Colombia
(2015)

Fuentes: Datlas Colombia, Dian y cálculos propios.
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se requieren nuevos conocimien-
tos productivos que posiblemente 
no se encuentran presentes en las 
firmas exportadoras de aceite de 
palma y que son menos ubicuos a 
nivel mundial. 

Con el ánimo de proveer mayor 
información sobre cómo desarro-
llar productos más sofisticados a 
partir del aceite de palma, el lector 
podrá encontrar caminos tecnoló-
gicos para el desarrollo de dichos 
productos sofisticados en la versión 
completa del artículo (ver Montes 
y Vargas, 2018). 

CONCLUSIÓN 

Existen múltiples posibilidades 
para mejorar la posición exporta-
dora de la industria de la palma 
de aceite. Para el caso en el que 
las industrias son competitivas, se 
sugiere diversificar mercados con 
un foco en los grandes jugado-

res mundiales. Por otra parte, se 
evidencian oportunidades en los 
mercados nacionales en industrias 
que tienen gran dependencia del 
mercado internacional (alimento 
para animales, detergentes, vi-
taminas). Por último, se sugiere 
que las industrias innoven y di-
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versifiquen en productos de ma-
yor sofisticación (oleoquímicos y 
fitonutrientes). Bancóldex cuenta 
con instrumentos para apoyar a 
los empresarios que desean iniciar 
su proceso de diversificación con 
miras a alcanzar nuevos mercados 
o innovar en productos.

Gráfico 4. Mapa de los productos y posibilidades de diversificar y sofisticar en la industria de 
palma de aceite

Fuente: Datlas Colombia.
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Antioquia representa el 14% del PIB de Colombia, y en los últimos 
diez años registró un crecimiento económico destacado, con una tasa 
del 4% promedio anual, el cual se vio reflejado en una disminución 
significativa de la tasa de desempleo. Sin embargo, el departamento 
aún tiene mucho por hacer en cuanto a generación de empleo de 
calidad, y en reducción de los índices de pobreza y desigualdad entre 

sus regiones. 

ANTIOQUIA AVANZA FIRME EN EL 
FORTALECIMIENTO DE 

SU BASE EMPRESARIAL

* Vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. E-mail: jaime.echeverri@camara-
medellin.com.co

Por: Jaime Eduardo Echeverri *
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E
l reto para el departamen-
to está en lograr crecer a 
tasas superiores a las ten-
denciales, y generar más 

y mejores oportunidades para la 
población. Para ello se trabaja de 
forma simultánea en distintos fren-
tes: profundización de estrategia de 
especialización productiva, y creci-
miento de la base empresarial, so-
portado en el fortalecimiento y pro-
moción de empresas con potencial 
de expansión y capacidad de gene-
ración de valor, y en la reducción de 
los índices de informalidad.

Actualmente la región tiene de-
finidas sus apuestas productivas: 
desde las subregiones, donde el 
sector agrícola es predominante, 
se busca la transformación agro-
industrial alrededor del café, los 
lácteos, el cacao, los cítricos, el 
caucho y el turismo; y en Mede-
llín y el Valle de Aburrá se viene 
trabajando desde hace una déca-
da en seis clusters estratégicos al-
rededor de moda y fabricación 
avanzada, energía sostenible, tu-
rismo de negocios, hábitat soste-
nible, negocios digitales y Medellín 
Health City.  Recientemente, la ciu-
dad de Medellín definió su políti-
ca de desarrollo productivo1, y en 
esta se establecieron las áreas es-
tratégicas de especialización pa-
ra la ciudad, las cuales van más 
allá de los clusters y abarcan nue-
vas actividades económicas, que 
se destacan por su alto conteni-
do de conocimiento y el potencial 
para agregar valor. Dichas áreas 
son: medicina avanzada y bienes-
tar; industria sostenible e inclusi-
va; territorio verde y sostenible, y 
región inteligente. 

El trabajo público y privado por la 
transformación y especialización 
de la base empresarial de la región 
busca fortalecer e incrementar el 
número de empresas en aquellas 
actividades en las que el departa-

mento tiene experiencia y claras 
ventajas competitivas, y en aquellas 
que presentan mayores oportunida-
des en los mercados internaciona-
les. El éxito de la estrategia de es-
pecialización productiva dependerá 
en gran medida de la capacidad de 
la región para encadenar las empre-
sas de menor tamaño con las gran-
des empresas, así como de generar 
mayores capacidades en las Pymes 
para competir en mercados nacio-
nales e internacionales con produc-
tos diferenciados.

1 Proyecto de Acuerdo 074 de 2017. “Por medio del cual se adopta e integra la política 
pública de desarrollo económico para el municipio de Medellín”.
2 Cálculos realizados a partir del Registro Público Mercantil de las cinco Cámaras de 
Comercio con jurisdicción en los municipios del departamento de Antioquia, a saber: 
Aburrá Sur, Medellín para Antioquia, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Orien-
te Antioqueño y Urabá.
3 Según datos del Dane, Encuesta Anual Manufacturera, 2016.

En la última década, el total de em-
presas en Antioquia creció a una 
tasa anual del 3.8%, incremen-
to similar al del PIB de la región. 
Mayores variaciones en el PIB re-
quieren de una base empresarial 
expandiéndose a tasas superiores a 
las del crecimiento económico; no 
obstante, importa tanto el número 
como la calidad de las empresas 
que soportan dicha expansión. 
Y es precisamente en este senti-
do que las pequeñas y medianas 
empresas en la región adquieren 
mayor relevancia. Las Pymes son 
un segmento que viene ganando 

participación en diferentes indica-
dores de la economía de Antioquia 
y se constituyen en un potente di-
namizador del crecimiento y espe-
cialización de la base empresarial. 

En Antioquia existen 17.668 Pymes 
con activos por cerca de $48 billo-
nes, las cuales representan el 9.7% 
del total de empresas de la región, 
y el 9% de sus activos.2 Geográfica-
mente este grupo de empresas está 
concentrado principalmente en el 
Valle de Aburrá con el 88.63% del 

total (74.33% en Medellín), y en los 
municipios del Oriente Antioque-
ño (6.64%). El crecimiento en el 
número de Pymes en la región en la 
última década fue del 6% prome-
dio anual, 2 puntos porcentuales 
por encima de lo registrado para el 
total de empresas del departamen-
to, y en el último año representa-
ron el 50% de la inversión neta en 
sociedades. Adicionalmente, en la 
industria manufacturera antioque-
ña, las Pymes representan el 43.8% 
de los ocupados, el 35.7% de la 
producción bruta, y el 29.5% del 
valor agregado.3

El trabajo público y privado por la transformación y espe-
cialización de la base empresarial de la región busca fortale-
cer e incrementar el número de empresas en aquellas activi-
dades en las que el departamento tiene experiencia y claras 
ventajas competitivas, y en aquellas que presentan mayores 
oportunidades en los mercados internacionales. 
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Según actividad económica, poco 
más del 70% de las Pymes antio-
queñas se concentra en cinco acti-
vidades: comercio al por mayor y 
al por menor; industrias manufac-
tureras; actividades inmobiliarias; 
construcción; y actividades pro-
fesionales y científicas (gráfico 1).  
En el caso específico de la indus-
tria manufacturera, el 54.98% de 
las Pymes se ubica en actividades 
de mediana tecnología, el 24.56% 
en actividades económicas de baja 
tecnología y el 20.47% en alta 
tecnología. Las Pymes en indus-
trias de baja tecnología se concen-
tran en confección de prendas de 
vestir, fabricación de productos 
textiles y actividades de impre-
sión, con el 23.15%, el 8.43% y 
el 6.90% del total de Pymes en la 
industria, respectivamente. Den-
tro de las actividades de mediana 
tecnología sobresalen la fabrica-
ción de productos elaborados de 
metal (9.75%), y la fabricación 

y bienes de baja tecnología (que 
representan cerca del 70% de las 
exportaciones), tales como flores, 
frutas, oro y confecciones. 

De las Pymes que inician su ac-
tividad exportadora en un año 
determinado, el 64.4% vuelve a 
exportar al año siguiente, y solo el 
44.9% vuelve a exportar al quin-
to año. Las probabilidades que 
tienen las nuevas empresas, espe-
cialmente las de menor tamaño, 
de seguir exportando en los años 
siguientes a su ingreso a mercados 
internacionales son bajas debido a 
una capacidad técnica y financie-
ra limitada, así como una escaza 
diferenciación de productos (Cá-
mara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2015).

Según su naturaleza jurídica, el 
91.67% de las Pymes de Antio-
quia son personas jurídicas (socie-
dades), y solo el 8.33% correspon-

de productos de caucho y plástico 
(8.47%). Por último, en las activi-
dades de alta tecnología, se desta-
can la fabricación de sustancias y 
productos químicos con el 6.94%, 
y la instalación, mantenimiento y 
reparación especializada de ma-
quinaria y equipo con el 4.41%.

Con relación al acceso a mercados 
internacionales, aproximadamente 
el 6% de las Pymes de Antioquia 
exporta (frente a un 0.4% para 
el caso de las micro y un 22.9% 
para las grandes empresas): re-
presentan un 53.2% del total de 
exportadoras del departamento, y 
participan con el 16.9% del valor 
exportado (US$669 millones en 
2016, Confecámaras, 2017). Este 
grupo de empresas exporta a 89 
países (con una alta concentración 
en Estados Unidos, Bélgica, India 
y Ecuador, los cuales agregan poco 
más del 60% del total exportado), 
principalmente recursos naturales 

Gráfico 1. Las pymes en Antioquia según actividad económica
(%)

Fuente: Registro Público Mercantil de las Cámaras de Comercio de: Aburrá Sur, Medellín para Antioquia, Magdalena Medio y Norte de Antioquia, 
Oriente Antioqueño y Urabá (2016). Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA.
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de a personas naturales, mientras 
que en el caso de las microempre-
sas el porcentaje de personas na-
turales asciende al 65%. La ma-
yor concentración de Pymes bajo 
el formato de personas jurídicas 
le permite a este grupo de empre-
sas un mayor acceso a los meca-
nismos de financiación formal, 
una mayor confiabilidad para sus 
gestiones comerciales, y mayores 
capacidades para acceder a dife-
rentes mercados, lo cual determi-
na finalmente mayores índices de 
permanencia o, de manera inver-
sa, menores tasas de mortalidad. 

Según análisis de demografía em-
presarial, en la medida en que la 
empresa aumenta de tamaño, se 
incrementa el tiempo promedio 
de supervivencia, lo que sugiere 
que los procesos de reforma de 
capital y aumento de capacidad 
pueden contribuir a la perma-
nencia de la empresa. De acuer-
do con estudios realizados por la 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, de las empresas 
constituidas entre 2005 y 2016, al 
final de 2016 permanecían activas 
el 56.59% de las microempresas, 
frente a un 84.69% de las Pymes. 
Se alude a las mayores dificultades 
de las microempresas para obtener 
financiación y atraer inversores, 
para generar una cartera inicial de 
clientes, lograr contratar personal 
adecuado y, en general, superar los 
obstáculos que dificultan el inicio 
de una actividad empresarial (Cá-
mara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2017).

Según el estudio realizado por la 
Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia en el año 2014, 
“Factores de éxito de las Pymes 
en Medellín”, las Pymes con per-
manencia superior a diez años en 
el mercado reportan característi-
cas acordes con el desempeño de 
empresas modernas y con menta-

lidad global: son empresas crea-
das a partir de la identificación 
de una oportunidad de negocio; 
con visión de mercado y viabi-
lidad económica4; con amplia 
capacidad gerencial respaldada 
por formación y experiencia en el 
sector de desarrollo de la empre-
sa; son lideradas por profesiona-
les con amplia experiencia en el 
sector; incorporan actividades de 
innovación y desarrollo tecnoló-
gico, tanto en procesos como en 
productos; y tienen conciencia 
sobre la importancia de la gestión 
estratégica y financiera para la 
implementación de planes para el 
incremento de la rentabilidad y la 
competitividad del negocio (Cá-
mara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, 2015a).

Al indagar sobre los factores inter-
nos que son determinantes para el 
éxito y permanencia de las Pymes, 
se encontró que la calidad de los 

4 Lo cual contrasta con los resultados arrojados por una investigación previa entre mi-
croempresas liquidadas, donde se encontró que el 52% de ellas había sido creado para 
resolver una necesidad de subsistencia o autoempleo.

productos y el conocimiento de los 
clientes son los más reconocidos 
entre los empresarios. Les siguen 
en orden de importancia la inno-
vación y diferenciación de produc-
tos; la eficiente gestión administra-
tiva y financiera; y el conocimiento 
y experiencia en el mercado que 
atienden. Con relación a los facto-
res externos, los empresarios iden-
tifican la ubicación estratégica y la 
calidad de los proveedores como 
los aspectos más determinantes 
en el buen desempeño y sosteni-
bilidad de las Pymes. Muy relacio-
nados con la ubicación estratégica 
se identifican otros dos factores: 
apoyo de los proveedores, que se 
facilita por la cercanía a estos, y 
disponibilidad de recurso huma-
no calificado. Finalmente, referido 
a las principales dificultades que 
enfrentan las Pymes en el desarro-
llo y operación de la empresa, se 
destacan tres aspectos: alta compe-
tencia; informalidad y contraban-
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do; y altos impuestos (Cámara de 
Comercio de Medellín para Antio-
quia, 2015b).

En el anterior contexto, la informa-
lidad como fenómeno empresarial 
y social cobra un papel relevan-
te, ya que de esta se derivan tanto 
prácticas de competencia desleal, 
que poco favorecen el entorno de 
los negocios de las Pymes, en par-
ticular, y de las empresas formales 
en general, como malas prácticas 
laborales. Adicionalmente, para 
las unidades productivas que sien-
do lícitas incumplen 
con la normatividad 
para desarrollar una 
actividad económica, 
esta condición de in-
formalidad representa 
una restricción al cre-
cimiento y a su capaci-
dad de competir, con-
virtiéndose finalmente 
en una forma de ex-
clusión frente a los 
procesos de desarrollo 
económico, y en una 
restricción significati-
va para el crecimiento 
y cualificación de la 
base empresarial.

Abordar la proble-
mática de la informa-
lidad empresarial y 
diseñar estrategias y 
programas para ha-
cerle frente no ha sido una tarea de 
menor dificultad tanto en el país 
como en la región: la identificación 
de los informales o la construcción 
de estadísticas sobre estos ha sido 
uno de los principales obstáculos, 
de lo cual se derivan a su vez las 
dificultades para entender las dife-
rentes dinámicas y tipos de empre-
sarios que se presentan en el sector 
informal. El principal reto en este 
sentido es poder identificar las mo-
tivaciones y problemáticas de los 
diferentes tipos de informales, para 

diseñar instrumentos diferenciados 
para cada perfil: las políticas de re-
ducción de costos de legalización, 
registro o pago de impuestos, por 
ejemplo, no son suficientes para 
una firma informal que surge de la 
necesidad, estas serían más aplica-
bles a empresas creadas por opor-
tunidad que no han formalizado 
su actividad por los costos que esto 
implica (Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, 2014).

Desde el año anterior, la Cáma-
ra de Comercio de Medellín para 

Antioquia y la Alcaldía de Mede-
llín vienen ejecutando de manera 
conjunta el programa Crecer es 
posible, el cual busca fortalecer la 
base empresarial de la ciudad a tra-
vés de la inserción de las pequeñas 
unidades productivas en el merca-
do formal, mediante el desarrollo 
de capacidades y competencias en 
temas financieros, comerciales, tri-
butarios, y laborales, entre otros, 
así como de acciones que buscan 
fomentar el acceso a mercados. 
El programa concibe tres grandes 

problemáticas en función de la in-
formalidad: ejercicio no formal de 
actividades económicas como em-
presa; ejercicio no formal de activi-
dades económicas como particular; 
y persistencia de la informalidad y 
relación con la ilegalidad.

Además de aumentar la base de 
empresas que a partir de su forma-
lización pueden insertarse y acce-
der a un conjunto de beneficios y 
oportunidades ofrecidas por el mer-
cado y la institucionalidad, un ma-
yor número de empresas formaliza-

das y fortalecidas en su 
operación derivará en 
mejores condiciones 
de empleo y, por en-
de, en reducciones en 
el porcentaje de ocu-
pados informales de 
la ciudad.

Actualmente, la insti-
tucionalidad público-
privada de Antioquia 
trabaja en el propósi-
to de lograr una eco-
nomía que crezca a 
tasas superiores y que 
genere empleos cuali-
ficados y nuevas opor-
tunidades para la po-
blación. Para ello, de-
sarrolla numerosos es-
fuerzos por la expan-
sión, fortalecimiento y 
cualificación de la ba-

se empresarial existente, en el mar-
co de un modelo integral de desa-
rrollo económico basado en la es-
pecialización productiva, el cual 
integra temas transversales de alta 
relevancia como educación, pro-
ductividad e innovación, recur-
sos financieros, internacionaliza-
ción y ambiente de negocios. So-
lo un trabajo simultáneo y coor-
dinado en estos aspectos permiti-
rá tanto el crecimiento de la base 
empresarial como su transforma-
ción y especialización.

La Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y la Alcaldía de Medellín 

vienen ejecutando de manera conjunta el 
programa Crecer es Posible, el cual busca 
fortalecer la base empresarial de la ciudad 

a través de la inserción de las pequeñas 
unidades productivas en el mercado for-
mal, mediante el desarrollo de capacida-

des y competencias en temas financieros, 
comerciales, tributarios, y laborales entre 
otros, así como de acciones que buscan 

fomentar el acceso a mercados. 
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La introducción de nuevas y mejores dinámicas al sis-
tema productivo regional será posible en la medida en 
que un mayor número de unidades productivas se for-
malice y cree condiciones para convertirse o avanzar 
hacia empresas sostenibles, en expansión y conectadas 
con los mercados. De igual manera será determinante 
la mayor conexión o interrelacionamiento de las peque-
ñas y medianas empresas a las dinámicas lideradas por 
las grandes empresas, especialmente aquellas relaciona-
das con la generación de conocimiento e innovación, 
conexión con mercados internacionales, e integración 
con cadenas de valor globales.
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El Dane reveló recientemen-
te que las exportaciones 
totales del país bordearon 
los US$36.897 millones en 
2017. Esto significó un re-
punte del +18.7% frente a 
las contracciones del -12.9% 
registradas un año atrás. 
Dicho repunte fue liderado 
por las exportaciones tradi-
cionales, las cuales crecieron 
un 28.2% impulsadas princi-
palmente por la recupera-
ción de los precios interna-
cionales de los commodities 
energéticos. 

EXPORTACIONES 
NO-TRADICIONALES: 
ANÁLISIS POR PRODUCTO Y DESTINO

Corresponde al Comentario Económico del Día 11 de diciembre de 2017

P
or su parte, las exportacio-
nes no-tradicionales se ex-
pandieron un 6.3%, que, 
aunque resulta positivo, 

es insuficiente en la ardua tarea de 
diversificar la canasta exportadora 
del país.

En efecto, la canasta exportadora 
de Colombia sigue estando con-
centrada en commodities (67% del 
total), sin mayores perspectivas 
de que esto se revierta en el me-
diano plazo. Ello obedece a los 
lastres de competitividad que to-
davía enfrenta el aparato produc-
tivo colombiano (para producir y 
exportar) y que se agravaron en 
presencia de la Enfermedad Ho-
landesa de 2005-2014. Además, 
el elevado Costo Colombia (so-
brecostos de transporte, elevados 
costos no-salariales y altos costos 
energéticos) no ha permitido que 
la oferta exportable se amplíe y 
diversifique, dejando nuestras ex-
portaciones sumidas en una gra-
ve crisis, con escaso valor agre-
gado y baja tecnificación (ver 
Informe Semanal No. 1322 de julio 
de 2016). Ante este difícil pano-
rama, Anif  ha querido ahondar 
en el análisis del desempeño re-
ciente de las exportaciones no-
tradicionales y sus perspectivas. 
Veamos esto con más detalle.

Las exportaciones no-tradiciona-
les del país tan solo alcanzaron 

los US$14.449 millones duran-
te 2017 (vs. US$13.560 en 2016). 
Ello no solo resulta inferior al pi-
co de los US$18.336 millones lo-
grados en 2012, sino también 
refleja un estancamiento del com-
ponente no-tradicional frente a 
las cifras de una década atrás. El 
70% de este tipo de exportacio-
nes se concentró en cuatro clases 
de productos, evidenciando su ba-
jo nivel de diversificación. Estas 
cuatro clases fueron: i) químicos 
(19.6% del total); ii) agropecua-
rios (18.6%); iii) productos meta-
lúrgicos (15.7%); y iv) alimentos 
(14.6%), ver gráfico adjunto. 
 
Dentro del primer grupo, las ventas 
externas de los productos químicos 
llegaron a US$2.826 millones en 
2017, creciendo un 1.7% anual.  
Nótese cómo ello representa solo 
un magro repunte después de las  
contracciones experimentadas du-
rante 2014-2015 dado el cierre por 
mantenimiento de la Refinería de 
Cartagena (Reficar). 

En segundo lugar, los productos 
agropecuarios (diferentes a café) 
sumaron US$2.683 millones en 
2017, con crecimientos del 4.6% 
en el último año. Allí se ha regis-
trado un buen comportamiento de 
productos como las flores y el ba-
nano, los cuales han diversificado 
sus mercados, apoyados en la com-
petitividad que les brindó la deva-

38 Coyuntura Pyme 
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EXPORTACIONES 
NO-TRADICIONALES: 
ANÁLISIS POR PRODUCTO Y DESTINO

luación peso-dólar de 2015-2016 
(cercana al 50%). 

En tercer lugar, los productos me-
talúrgicos básicos alcanzaron los 
US$2.271 millones durante 2017 
(equivalente a una expansión del 
19.2% anual), impulsados por 
los crecientes volúmenes de oro 
y desechos de cobre exportados. 
Finalmente, los productos alimen-
ticios llegaron a US$2.116 millo-
nes, creciendo al 14.9% anual al 
cierre de 2017. Allí se destacaron 
las ventas externas de azúcar a 
Perú (cuya industria confitera 
viene demandando más insumos) 
y de aceite de palma a Holanda 
(principal puerto de comercializa-
ción del producto).

Ahora, por destinos también se 
evidencia una relativa concen-
tración. Cuatro destinos explican 
el 50% del total de exportacio-
nes no-tradicionales del país, 
todos ellos de este continente. 
En efecto, el principal destino 
de las exportaciones no-tradi-
cionales colombianas sigue sien-

En síntesis, el pobre desempe-
ño exportador de Colombia se 
evidencia en unas exportaciones 
no-tradicionales con bajos valores 
exportados y poca diversificación 
de productos (cuatro grupos de 
productos) y destinos (solo de la 
región). Esto ha sido consecuencia 
del elevado Costo Colombia y de 
la grave Enfermedad Holandesa 
que vivió el país en 2005-2014, 
elementos que les restaron com-
petitividad a las ventas externas 
del país. Para 2018, Anif  proyecta 
que las exportaciones no-tradicio-
nales crezcan un 5% anual hasta 
los US$15.200 millones. Sin em-
bargo, no somos muy optimistas 
en el mediano plazo, dados los re-
zagos de competitividad y las afec-
taciones al aparato productivo del 
país. Para lograr un repunte y di-
versificación sostenible de las ex-
portaciones no-tradicionales será 
necesario avanzar con urgencia en 
materia de reformas transversa-
les, que implican acelerar el paso 
en materia de infraestructura- 
logística y reducir los costos labo-
rales y energéticos. 

do Estados Unidos (27.5% del 
total), donde las categorías de 
alimentos-bebidas y piedras-me-
tales preciosos encabezan la lista 
de productos exportados. 

A dicho país le siguió Ecuador 
(9.3%), a pesar de la debilidad de 
la demanda en ese país y de las 
restricciones recientes impuestas 
a nuestros productos, como re-
presalia por el cierre del mercado 
colombiano para el arroz ecua-
toriano. Por su parte, Perú (6.3%) 
y México (6%) fueron el tercer y 
cuarto comprador de nuestros pro-
ductos, favorecidos por el relativo 
buen crecimiento económico de es-
tos países (Perú creciendo al 2.5% 
real en 2017 y México al 2.1% en 
el mismo período). A los anteriores 
destinos se vendieron principal-
mente productos químicos, alimen-
tos-bebidas, vehículos y plásticos. 
No obstante, resulta evidente que 
al país le ha costado diversificar 
los mercados (incluso después de 
haber perdido el mercado vene-
zolano), logrando abarcar apenas 
algunos países de la región.

Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Exportaciones no-tradicionales por producto
(US$ millones)
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DESEMPEÑO DE
LA COMPETITIVIDAD 
A NIVEL DEPARTAMENTAL EN 2017

En el último reporte de com-
petitividad del Foro Económi-
co Mundial (FEM) de 2017-
2018, Colombia obtuvo una 
calificación de 4.3 sobre un 
máximo de 7, al igual que el 
año anterior. Sin embargo, 
cayó 5 posiciones en el ran-
king, ubicándose en el puesto 
66 entre 137 países. 

C
olombia cayó en nueve de 
los doce pilares del repor-
te. Por ejemplo, en el ru-
bro de condiciones bási-

cas ocupamos el puesto 90 (vs. 85 un 
año atrás), pese a recibir la misma ca-
lificación de 2016 (4.3/7). Al interior 
de dicho rubro fueron preocupan-
tes: i) un ambiente macroeconómico 
débil, debido a elevados déficits ge-
melos (por encima del 3% del PIB); 
y ii) problemas de credibilidad de las 
instituciones, con casos de corrupción 
(en el sector justicia y de la infraes-
tructura) bajo investigación. 

Además, en el rubro de eficien-
cia ocupamos el puesto 54 en 
2017 (vs. 48 en 2016), a pesar de 
mantener la misma calificación de 
un año atrás (4.4/7). Allí preocupa 
sobre todo la mala calificación que 
obtuvimos en eficiencia del mercado 

Corresponde al Comentario Económico
del Día 22 de enero de 2018
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laboral (4/7, posición 88), por cuen-
ta del deterioro de la tasa de desem-
pleo urbana. De igual forma, en los 
pilares de eficiencia del mercado de 
bienes y tamaño de mercado perdi-
mos dos posiciones, quedando en los 
puestos 102 y 37, respectivamente. 

Como buena noticia, el país ha ex-
perimentado algunas mejoras leves 
en los pilares de: i) salud y educación 
primaria (5.5/7, posición 88 en 2017 
vs. 90 en 2016); ii) educación superior 
(4.5/7, posición 66 vs. 70); y iii) inno-
vación (3.3/7, posición 73 vs. 79).

Ahora bien, dado este panorama 
y considerando las persistentes di-
ferencias que se observan a nivel 
regional en Colombia, resulta sus-
tancial observar las diferencias en 
términos de competitividad a nivel 
departamental. Ello con el propó-
sito de direccionar las políticas pú-
blicas para solucionar las falencias 
regionales. Para esto es clave ana-
lizar los resultados del “Índice De-
partamental de Competitividad” 
(IDC) de 2017, construido por el 
Consejo Privado de Competitivi-
dad y el Centro de Pensamiento 
en Estrategias Competitivas de la 

Universidad del Rosario. Recor-
demos que el IDC es calculado 
siguiendo la metodología del FEM 
en su medición de competitividad 
global (ver Comentario Económico del 
Día 13 de febrero de 2017).

De acuerdo con el IDC de 2017, Bo-
gotá continuó liderando el ranking de 
competitividad, alcanzando una ca-
lificación de 8.2/10 en el índice ge-
neral (ver cuadro adjunto). Además, 
obtuvo la mayor calificación en cada 
uno de los principales pilares que se 
incluyen en el IDC: i) condiciones 
básicas (7.3); ii) eficiencia (8.2); y 
iii) sofisticación e innovación (9.5), 
manteniendo una distancia conside-
rable de las demás regiones del país. 

Antioquia se mantiene en la se-
gunda posición con un puntaje de 
6.6/10. En particular, logró man-
tener su posición en los pilares de 
sofisticación e innovación (segundo 
lugar) y eficiencia (tercer lugar). Sin 
embargo, descendió hasta la tercera 
posición en el pilar de condiciones 
básicas. Aquí resultó determinan-
te el deterioro en las calificaciones 
tanto para el pilar de instituciones 
(6.3 en 2017 vs. 7.3 en 2016) como 

Nota: D.E.-Desviación Estándar.
Fuente: elaboración Anif con base en Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario-CEPEC.

IDC
Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación-innovación

Factores

-

Índice Departamental de Competitividad 2017
(Clasificación general y por factores, puntaje máximo 10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Bogotá D.C. 1 8.2 1 7.3 1 8.2 1 9.5

Antioquia 2 6.6 3 6.0 3 6.6 2 7.6

Santander 3 6.1 2 6.2 4 6.3 6 5.7

Caldas 4 6.1 8 5.8 2 6.7 7 5.6

Risaralda 5 5.8 6 5.9 5 6.1 9 4.9

Valle del Cauca 6 5.7 5 6.0 7 5.4 3 6.3

Cundinamarca 7 5.5 7 5.9 9 5.2 4 5.9

Atlántico 8 5.5 9 5.8 8 5.3 5 5.8

Caquetá 23 3.3 23 3.6 22 3.2 25 0.8

La Guajira 24 2.8 25 3.0 23 2.9 23 1.7

Putumayo 25 2.8 24 3.5 26 2.3 24 1.0

Chocó 26 2.6 26 3.0 25 2.4 26 0.8

Promedio nacional IDC 4.8 4.9 4.4 3.8

Desempeño 
Malo

(< promedio - D.E.)

Desempeño 
Medio

(promedio + D.E.)

Desempeño 
Superior

(> promedio + D.E.)
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el de educación básica y media (5.2 
en 2017 vs. 5.4 en 2016). 

El departamento de Santander 
tuvo un mejor desempeño en 2017, 
escalando hasta el tercer lugar del 
ranking regional. Los pilares que 
mostraron un comportamiento más 
favorable en este departamento fue-
ron: i) condiciones básicas (6.2/10), 
jalonado por un resultado satisfac-
torio en el subpilar de instituciones 
(5.4); y ii) sofisticación e innovación 
(5.7). El pilar de eficiencia se man-
tuvo en el cuarto puesto del ranking, 
a pesar de haber mejorado la califi-
cación (6.3 en 2017 vs. 5.7 en 2016).

En términos de las economías más 
representativas de Colombia, las 
calificaciones más bajas las obtu-
vieron Valle del Cauca (5.7/10), 
Cundinamarca (5.5/10) y Atlántico 
(5.5/10). En todos los casos, el peor 
desempeño se registró en el pilar de 
eficiencia (5.4, 5.2 y 5.3, respectiva-
mente). En los tres departamentos, 

En síntesis, el análisis de compe-
titividad departamental muestra 
que, como en los años anterio-
res, Bogotá y, en menor medida, 
Antioquia registraron una califi-
cación satisfactoria, superando el 
puntaje obtenido por el país en 
el escalafón de competitividad 
global. Sin embargo, continúan 
siendo preocupantes las notorias 
diferencias regionales, especial-
mente en materia de condiciones 
básicas. Enhorabuena, Colombia 
entró en la era del posconflicto, 
que permitiría acceso hacia y des-
de regiones apartadas, así como 
mayores inversiones en vías se-
cundarias-terciarias. Esto debería 
mejorar la comunicación interre-
gional y ayudar a reducir la bre-
cha entre regiones. En el mediano 
plazo, será tarea de la Administra-
ción 2018-2022 seguir impulsan-
do políticas transversales en favor 
del desarrollo regional y de mejo-
ramiento en la credibilidad de las 
instituciones territoriales.

ello se debió a bajos niveles de desa-
rrollo del mercado financiero. 

Por último, los departamentos me-
nos competitivos del país fueron 
Chocó (2.6/10), Putumayo (2.8) y 
La Guajira (2.8). En los tres casos, los 
pilares más rezagados fueron: i) con-
diciones básicas, en donde se desta-
can las bajas calificaciones tanto en 
el pilar de instituciones como en el 
de infraestructura; y ii) eficiencia de 
la educación superior. 

Varios departamentos avanzaron en 
el ranking frente al año anterior, en 
total hubo seis ascensos. Norte de 
Santander (pasando del puesto 18 
en 2016 al 13 en 2017) y Magdalena 
(22 al 18) son los departamentos que 
más subieron de posición. Les siguie-
ron Bolívar, Risaralda, Santander y 
Atlántico. En contraste, nueve depar-
tamentos perdieron posiciones. Algu-
nos de ellos fueron Córdoba (pasando 
del puesto 17 en 2016 al 21 en 2017); 
Quindío (10 al 14); y Huila (14 al 16). 

Nota: D.E.-Desviación Estándar.
Fuente: elaboración Anif con base en Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario-CEPEC.

IDC
Condiciones básicas Eficiencia Sofisticación-innovación

Factores

-

Índice Departamental de Competitividad 2017
(Clasificación general y por factores, puntaje máximo 10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Posición
(entre 26)

Puntaje
(0-10)

Bogotá D.C. 1 8.2 1 7.3 1 8.2 1 9.5

Antioquia 2 6.6 3 6.0 3 6.6 2 7.6

Santander 3 6.1 2 6.2 4 6.3 6 5.7

Caldas 4 6.1 8 5.8 2 6.7 7 5.6

Risaralda 5 5.8 6 5.9 5 6.1 9 4.9

Valle del Cauca 6 5.7 5 6.0 7 5.4 3 6.3

Cundinamarca 7 5.5 7 5.9 9 5.2 4 5.9

Atlántico 8 5.5 9 5.8 8 5.3 5 5.8

Caquetá 23 3.3 23 3.6 22 3.2 25 0.8

La Guajira 24 2.8 25 3.0 23 2.9 23 1.7

Putumayo 25 2.8 24 3.5 26 2.3 24 1.0

Chocó 26 2.6 26 3.0 25 2.4 26 0.8

Promedio nacional IDC 4.8 4.9 4.4 3.8

Desempeño 
Malo

(< promedio - D.E.)

Desempeño 
Medio

(promedio + D.E.)

Desempeño 
Superior

(> promedio + D.E.)
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Anif ha venido señalando 
que la industria colombiana 
atraviesa por una preocu-
pante crisis, fraguada du-
rante los años de “Enferme-
dad Holandesa” del período 
2005-2014 y la cual ha per-
sistido durante 2015-2017. 

L
os datos hablan por sí so-
los: i) el crecimiento del 
PIB-industrial promedió un 
1.9% real por año duran-

te 2006-2017 vs. el 4.1% anual del 
total de la economía; y ii) el aporte 
industrial al PIB-real se ha conti-
nuado reduciendo del 18% a prin-
cipios de los años noventa a tan solo 
un 11% en 2017, pudiéndose de-
mostrar econométricamente que la 
apreciación cambiaria aceleró esa 
pérdida en contribución al PIB-real 
(ver gráfico 1 y http://anif.co/si-
tes/default/files/investigaciones/
anif-desindustria-eng0114.pdf).

Más aún, frente a las expectativas de 
rebote del sector industrial en 2017, 
lo que se observa es que este sector 
se contrajo un -1% real (vs. 3.4% 
en 2016). Aquí, pese al aporte que 
pueda estar dando la reapertura de 

DESEMPEÑO
DE LA CADENA 
PETROQUÍMICA
EN 2017 Y PERSPECTIVAS

Corresponde al Comentario Económico del Día 5 de febrero de 2018

Reficar, están primando las serias 
dificultades en los subsectores de 
textiles, el calzado, las prendas de 
vestir y el sector relacionado con la 
construcción.

En efecto, a puertas de haberse di-
sipado casi completamente el efecto 
de Reficar, la refinación y los enca-
denamientos de la cadena petroquí-
mica han crecido a un ritmo mucho 
mayor al del resto de la industria, 
evidenciado en una expansión de 
este subsector del 2.5% para 2017 
(ver gráfico 2). No obstante, ese 
buen comportamiento de la refi-

nación y de sus conexos no ha sido 
suficiente para contrarrestar el mal 
desempeño del resto de la industria 
colombiana (evidenciándose una 
caída del -2.6% para el resto de la 
industria), aun cuando la cadena 
petroquímica representa el 32% de 
la industria.

Así, se evidencia que gran parte de 
la industria está pasando por ver-
daderos momentos de crisis. Esto es 
consecuencia, por un lado, de la dé-
bil demanda interna y, por otro, de 
los lastres estructurales del país que 
restan a la competitividad industrial. 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Gráfico 1. Participación de la industria en el PIB total  
(%, 1990-2017)

Gráfico 2. Desempeño de la Industria Manufacturera
(Var. % real anual)
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una leve desaceleración. Por 
ejemplo, en el caso del subsector 

de refinación, sus niveles de pro-
ducción crecieron al 4.9% durante 
2017, según la Encuesta Mensual 
Manufacturera (EMM) del Dane. 
Aquí, como mencionamos, ya no 
se logran los registros de crecimien-
to de un año atrás (+19.4%), pero 
se mantiene el impulso positivo y 
aprovechamiento de la nueva capa-
cidad de Reficar. 

En el caso de los subsectores co-
nexos a los productos químicos, su 
producción creció 4.3% durante 
2017 (vs. -1.3% en 2016), según 
la EMM. Ello ocurrió gracias al 
buen comportamiento del agro y 
su demanda por abonos. Asimis-
mo, la producción del subsector 
de caucho se expandió a ritmos 
del 9.4% durante 2017 según la 
EMM (vs. 4.5% un año atrás), 
donde este sector estuvo impulsa-
do por el buen comportamiento 
de las autopartes, las cuales se han 
visto beneficiadas por el mal mo-
mento de las ventas de vehículos 
nuevos. Por último, el sector de 
plásticos fue el único que no tuvo 
una dinámica positiva dentro 
de la cadena (sus niveles de pro-

ducción se contrajeron al -1.9% 
durante 2017). Pero esto ocurrió 
por factores exógenos como las 
iniciativas ambientales que están 
frenando el consumo de desecha-
bles plásticos. 

En síntesis, pese al buen desem-
peño de la mayoría de la cadena 
petroquímica, el sector industrial 
se contrajo al -1% real en el año 
2017. El efecto de una demanda 
interna débil y los lastres estruc-
turales de la industria jugaron en 
contra del desempeño de todo el 
sector. Para 2018, Anif  proyecta 
una lenta recuperación hacia el 
+1.2% real para todo el sector 
industrial. En este caso, la cadena 
petroquímica crecería al 4% y el 
resto del aparato industrial lo ha-
ría a ritmos prácticamente nulos 
del -0.1% real. 

Hacia futuro, para regresar a ex-
pansiones del 4%-6% real a nivel 
industrial se requiere aprovechar: 
i) la recuperación de la demanda 
interna; y ii) el impulso de la cade-
na petroquímica (aprovechando la 
mayor capacidad de Reficar hasta 
160.000 barriles diarios y un pre-
cio del petróleo estable cerca de 
US$60/barril) y de los sectores 
conexos a la construcción (impul-
sados por la demanda de las obras 
4G). Pero a esto deben sumarse 
políticas transversales que ayuden 
en la superación de los lastres es-
tructurales del sector y eleven su 
productividad, para lograr mayo-
res niveles de exportación. En esto 
último serían necesarias reformas 
estructurales que reduzcan los 
sobrecostos que enfrenta el sec-
tor (por ejemplo, una laboral que 
reduzca los costos no-salariales) y 
políticas que promuevan las cade-
nas productivas, la relocalización 
geográfica de algunos sectores y 
el manejo de mayores niveles de 
eficiencia con ajustes en la escala 
de producción. 

Dentro de 
ellos son re-

currentes: i) los so-
brecostos laborales (que 

ascienden al 49% del salario 
en el caso de los pagos no salariales); 
ii) los sobrecostos energéticos (donde 
somos superados por países como 
Perú, Argentina y Brasil); iii) los  so-
brecostos de transporte-logísticos 
(de hasta el 15% según la OECD); 
y iv) la elevada carga tributaria (del 
37%, aunque bajaría escalonada-
mente al 33% durante 2018-2019 
según lo estipulado en la Ley 1819 
de 2016), ver Comentario Económico del 
Día 27 de marzo de 2017. 

No obstante, específicamente den-
tro de la cadena petroquímica sí se 
observó un buen desempeño du-
rante 2017, pese a que el efecto es-
tadístico de la reapertura de Reficar 
se ha ido diluyendo y ha generado 

Fuente: cálculos Anif con base en Dane. Fuente: cálculos Anif con base en Dane.

Gráfico 1. Participación de la industria en el PIB total  
(%, 1990-2017)

Gráfico 2. Desempeño de la Industria Manufacturera
(Var. % real anual)
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A lo largo de 2017 se observó una marcada 
desaceleración de la economía colombia-
na, habiéndose presentado crecimientos de 
solo un 1.8% anual (vs. 2% en 2016). Con 
ello la economía colombiana completó dos 
años con crecimientos inferiores al nuevo 
potencial del 3% anual (vs. el 4.5% histórico 
por quinquenios), dados los lastres estructu-
rales del fin del súper-ciclo de commodities. 

INFLACIÓN Y 
DESEMPLEO REGIONAL: 
PERSISTE LA HETEROGENEIDAD

Corresponde al Comentario Económico del Día 12 de febrero de 2018

E
llo se reflejó en una creciente 
tasa de desempleo nacional, la 
cual promedió un 9.4% anual 
en 2017, por encima del 9.2% 

observado en 2016. Asimismo, los resul-
tados de la inflación al cierre del año no 
fueron tan alentadores como se espera-
ba, pues la inflación cerró en el 4.1% en 
2017, llevando al Banco de la República 
(BR) a perder su rango-meta (2%-4%) 
por tercer año consecutivo (ver Comentario 
Económico del Día 16 de enero de 2018).

Ahora bien, al analizar dichas variables 
a nivel regional se mantienen grandes 
disparidades. Como ya hemos mencio-
nado antes, las ciudades del norte del país 
continuaron registrando los niveles más 
bajos de desempleo, significativamente 
inferiores al promedio nacional. En efec-
to, durante el período octubre-diciembre 
de 2017, se destacaron Barranquilla (con 
un desempleo de apenas un 7.5%) y Bu-
caramanga (8%) con registros inferiores 
al 9.6% del desempleo nacional urbano 
(13 áreas), ver gráfico 1. Dicho desempe-
ño del indicador de desempleo respondió 
principalmente a la buena dinámica de 
los sectores de construcción e industria en 
Atlántico y de los establecimientos finan-
cieros y los servicios sociales en Santander 
(ver Comentario Económico del Día 27 de no-
viembre de 2017).

En contraste, Cúcuta y las ciudades 
del centro-sur del país mantuvieron las 
tasas de desempleo más elevadas, evi-
denciando la persistencia de grandes 
disparidades regionales (que siguen sin 
ser resueltas). Así, durante el trimestre 
octubre-diciembre de 2017, Cúcuta re-
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gistró la tasa de desempleo más alta 
entre las ciudades principales del 
país, alcanzando un 14%. En este 
caso, la elevada tasa de desempleo 
se explica por la fuerte inmigración 
de venezolanos hacia Colombia en 
los últimos meses, lo que ha incre-
mentado la participación laboral 
por encima de lo que el mercado 
laboral de la ciudad puede absor-
ber. Le siguieron Cali (con una tasa 
de desempleo del 10.7%), Mani-
zales (10.5%) y Medellín (9.9%), 
todas por encima del promedio de 
las 13 principales áreas urbanas 
(9.6%). Cabe mencionar que, en 

techo del 4% (ver gráfico 2). De ma-
nera similar, Manizales y Cali regis-
traron una inflación del 4.3%. Tan 
solo sacaron la cara Barranquilla 
(3.2%) y Bucaramanga (3.8%), las 
cuales sí lograron ubicarse dentro 
del rango-meta del BR. 

Los resultados anteriores parecen 
evidenciar que en el año 2017 
ninguna de las ciudades analiza-
das cumplió la llamada “Curva 
de Phillips” a nivel regional (rela-
ción inversa entre el desempleo y 
la inflación en el corto plazo). De 
hecho, la relación entre ambas va-

todo en las ciudades del centro y sur 
del país (ver Comentario Económico del 
Día 30 de enero de 2017). Este com-
portamiento podría estar explicado 
por el efecto conjunto de: i) la de-
saceleración generalizada de la eco-
nomía durante 2017, que elevó la 
tasa de desempleo en la mayoría de 
las ciudades; y ii) el efecto transito-
rio del alza del IVA del 16% al 19% 
que también incrementó el nivel de 
precios de las ciudades.  

Todo lo anterior evidencia las mar-
cadas disparidades regionales que 
siguen presentándose en Colombia 

(no solo en cuanto a la inflación y 
el desempleo, sino también con re-
lación a la actividad económica). 
Esto demuestra que, aunque las es-
trategias transversales y regionales 
que ha tratado de adoptar el Go-
bierno Nacional (según lo estipulado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018) fueron un paso en la 
dirección correcta, ello aún no ha 
dado sus frutos. Por esto, es funda-
mental que la nueva Administración 
de 2018-2022 continúe trabajando 
en este frente para lograr disminuir 
esta heterogeneidad en el mediano 
plazo (ver Comentario Económico del Día 
27 de noviembre de 2017).

esta ocasión, sorprendió el resulta-
do de Pereira, con una baja tasa del 
8.2%, dado que suele ser una de las 
ciudades más golpeadas por el de-
sempleo. Ello responde, en buena 
medida, a la construcción de obras 
4G en la región, que ha aumentado 
la demanda de mano de obra. 

En materia de inflación, los resul-
tados no fueron muy buenos. En 
efecto, en 2017 la mayoría de las 
ciudades principales registró tasas 
superiores al techo del rango meta 
del BR. Por ejemplo, Bogotá re-
gistró la inflación más elevada, del 
4.6% anual, 0.6pp por encima del 

riables parece haber sido positiva, 
pues se presentaron elevadas tasas 
de inflación acompañadas de altos 
niveles de desempleo, o la relación 
contraria. Por ejemplo, mientras 
Bogotá y Manizales registraron ele-
vadas tasas tanto de inflación como 
de desempleo, en Bucaramanga y 
Barranquilla se observaron bajos 
niveles en ambas variables (con res-
pecto a los promedios nacionales). 

Aunque ya en 2016 se había ob-
servado una tendencia similar, ello 
difiere de años anteriores, cuando 
habíamos encontrado que dicha 
relación negativa se cumplía sobre 

Fuente: elaboración Anif con base en Dane. Fuente: elaboración Anif con base en Dane.

Gráfico 1. Tasa de desempleo por ciudades
(%, octubre-diciembre de 2017) 

Gráfico 2. Inflación por ciudades
(% anual, diciembre de 2017)
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El año 2017 cerró con un crecimiento del PIB-real del 1.8% 
evidenciando la fuerte desaceleración de la economía luego de 
registros de crecimiento promedio del 4%-4.5% en el cuatrie-
nio 2010-2014 y de expansiones del 2.5% en 2015-2016. De 
manera similar, las ventas de vehículos en Colombia registraron 
un comportamiento desfavorable. En efecto, según Andemos, 
se registraron 238.238 vehículos matriculados durante todo el 
2017, el nivel más bajo desde 2009 (185.129), lo que representó 
un decrecimiento del -6.1% frente a un año atrás (253.698). 

SECTOR
VEHÍCULOS: 
DESEMPEÑO EN 2017 
Y PERSPECTIVAS

Corresponde al Comentario Económico del Día 19 de febrero de 2018

Por su parte, según el Dane, las ven-
tas de vehículos al por menor mos-
traron un comportamiento similar. 
Durante 2017 (como un todo), se 
observaron ventas de 279.996 uni-
dades, un decrecimiento del -5.2% 
anual frente a las 286.505 de 2016. 

El deterioro de las ventas de vehí-
culos durante 2017 fue causado 
principalmente por: i) la caída de la 
demanda agregada que se observó 
durante dicho año, evidenciada en 
la desaceleración del PIB-real desde 
2.5% en 2015-2016 hacia 1.8% en 
2017, lo cual tuvo un efecto sobre el 
consumo de los hogares y especial-
mente sobre el consumo de bienes 
de lujo como lo son los vehículos; 
ii) el bajo nivel de ajuste de las tasas 

de interés de consumo (que afectó 
las cuotas de los créditos de vehícu-
los), pues dichas tasas pasaron de 
19.4% promedio en 2016 a 19.5% 
en 2017, pese a la rebaja de 325 pb 
en la tasa repo por parte del Banco 
de la República (BR) en el último 
año; y iii) el alza en la tarifa general 
del IVA del 16% al 19%. 

Durante todo 2017 se matricularon 
77.948 vehículos ensamblados en 
Colombia, una caída del -14.2% 
frente a los 90.900 de 2016. Así las 
cosas, los vehículos ensamblados en 
Colombia representaron un 32.7% 
del total de matrículas en 2017 
(vs. 35.8% un año atrás). Por su 
parte, los importados representaron 
el 67.2% del total (vs. 64.2%). Aquí, 

los países con mayor participación 
en el mercado colombiano de vehí-
culos fueron México (19.6% del to-
tal de matrículas en 2017 vs. 19.2% 
en 2016), Corea (12.6% vs. 13.7%) 
y China (4.5% vs. 5.1%). 

En cuanto a los tipos de vehículos 
comercializados durante 2017, los 
vehículos particulares representa-
ron el 53.6% del total de las ven-
tas al por menor (vs. 55% un año 
atrás), seguidos por los camperos 
y camionetas que representaron el 
37.6% del total (vs. 34.7%), los ve-
hículos de transporte público que 
significaron el 4.8% (vs. 4.9%) y los 
de carga (4% vs. 5.5%). Respecto 
al crecimiento de ventas de cada 
segmento, el único que presentó un 
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crecimiento positivo durante 2017 
fue el de camionetas y camperos 
(+2.9% en 2017 vs. 0.3% un año 
atrás). Los demás segmentos regis-
traron contracciones superiores al 
-3% anual en el último año. 

Para el año 2018, las perspectivas de 
crecimiento de las ventas de vehícu-
los son considerablemente mejores. 
Ello respondería a: i) un mejor de-
sempeño de la economía colombia-
na (con un crecimiento proyectado 
del 2.3% anual vs. 1.8% de 2017) 
que impulsaría el consumo privado; 
y ii) una mayor transmisión de las 
bajas recientes en la tasa repo por 
parte del BR sobre las tasas de los 
créditos para vehículos. 

Con esto en mente, Anif  actuali-
zó su modelo de sensibilidades del 
mercado automotor colombiano. 
Como ya se ha explicado ante-
riormente, dicho modelo inclu-
ye como variable dependiente el 
número de unidades de vehículos 
vendidas y como variables expli-
cativas: el crecimiento anual del 
PIB-real, la tasa de cambio (peso/
dólar), la tasa de interés de cré-

dito de consumo, el precio de la 
gasolina, las ventas del comercio 
al por menor y la producción in-
dustrial local de vehículos (estas 
últimas tres en variación). Dicho 
modelo exhibe un ajuste cercano 
al 60% y una relación positiva (di-
recta) entre la venta de vehículos 
y el crecimiento del PIB-real, las 
ventas de comercio al por menor 
y la producción industrial. Por el 
contrario, muestra una relación 
negativa con la tasa de cambio 
(devaluación), con la tasa de inte-
rés de consumo y con el precio de 
la gasolina (ver Comentario Económi-
co del Día 8 de agosto de 2016). 

Según este modelo de sensibilida-
des del sector, las ventas proyec-
tadas de vehículos estarían cerca 
de las 248.800 unidades al cierre 
de 2018, incrementándose un 
8.3% anual (ver gráfico adjunto). 
Esto se explicaría por el aumento 
tanto en las ventas de vehículos 
ensamblados en Colombia, que 
alcanzarían las 79.627 unidades 
(vs. 77.948 unidades de 2017), 
participando con el 32% del 
total, como en la comercializa-

ción de vehículos importados, 
con 169.190 unidades vendidas 
en el mercado local este año 
(vs. 160.290 unidades de 2017), 
explicando el restante 68%. 

En síntesis, durante 2017 se regis-
tró una caída del -6.1% anual en 
las ventas de vehículos, alcanzan-
do las 238.238 unidades matricu-
ladas. Factores como la desacele-
ración económica, el aumento de 
la tarifa general del IVA, y la baja 
transmisión de la política moneta-
ria a las tasas de interés de consu-
mo explicaron el mal desempeño 
del sector. Ahora bien, en 2018 
(como un todo), las ventas del sec-
tor podrían recuperarse levemente 
y alcanzar los 248.800 vehícu-
los matriculados (+8.3% frente a 
2017), según las proyecciones de 
Anif. Esto sería consecuencia de 
un mayor crecimiento económico 
proyectado para 2018 y de que fi-
nalmente ocurra una disminución 
de tasas de interés en los créditos 
de consumo en línea con lo actua-
do por parte del BR en el último 
año. Ambos factores dinamizarían 
la demanda del sector. 

Fuente: cálculos Anif con base en Comité Automotor Colombiano, Andi, Fenalco, Andemos, Dane y Banco de la República.

Ventas totales de vehículos en Colombia
(miles de unidades matriculadas, 2008-2018)
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Dicho foro es organizado por WOBI cada año en 
distintas ciudades de América, Europa, Asia y Aus-
tralia. El World Business Forum es un evento de dos 
días que reúne a miles de mentes inquietas que 
comparten la misma pasión por los negocios.

Los asistentes podrán inspirarse  y aprender de 
las figuras más influyentes del mundo de los 
negocios y otros ámbitos. El foro es una fusión 
de contenido compuesta por ejecutivos, em-
prendedores, innovadores, pensadores, artistas 
y deportistas.

El evento más importante de emprendimiento de alto im-
pacto en el país evoluciona y toma el nombre de ScaleUp, 
con el objetivo de conectar a los emprendedores con los 
temas más relevantes a la hora de escalar sus empre-
sas. Por medio de charlas, talleres y oportunidades de 
networking (lideradas por panelistas nacionales e inter-
nacionales), la Conferencia ScaleUp 2018 invita a los em-
prendedores a pensar en grande, a transformar industrias 
y a escalar sus empresas. Si eres emprendedor, mantente 
atento y no faltes el próximo 22 de mayo. 

El 5 y 6 de junio se llevará a cabo en 
Bogotá el World Business Forum 2018 

Conferencia ScaleUp Endeavor Colombia 
se llevará a cabo el 22 de mayo de 2018 

https://www.wobi.com

En un mundo hiperconectado, donde las nuevas tecnologías se multiplican a paso acelerado, World Bu-
siness Forum se enfoca en los temas más relevantes para los líderes de hoy, estimulando el nuevo pen-
samiento e inspirando la acción.

Hace ocho años se realizó la primera versión de la Conferencia Endeavor. Hoy, se ha convertido en el evento 
académico más importante en el ecosistema del emprendimiento de alto impacto. El objetivo es promover la 
cultura emprendedora, incentivar espacios de networking y, sobre todo, inspirar a los asistentes con las temá-
ticas más relevantes en el país y el mundo.

http://www.endeavor.org.co
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EXMA, antes ExpoMarketing Colombia, es la plataforma más grande 
de mercadeo en América Latina, diseñada para diferentes perfi-
les: directores, gerentes, empresarios, consultores, analistas y, 
en general, todas las personas que estén interesadas en el 
mundo del marketing digital en Colombia y el mundo. Di-
cha plataforma cuenta con conferencias, talleres, eventos 
y mesas de trabajo que traen al país lo mejor del mar-
keting a nivel mundial. EXMA se realizará el 17 y 18 de 
mayo de 2018 en Corferias, Bogotá.

EXMA es la plataforma especializada en actualización 
de alto nivel para la industria del marketing en América 
Latina. Actualmente tiene presencia en siete países (Co-
lombia, México, Bolivia, Ecuador, Perú, Emiratos Árabes y 
Jordania), siempre liderando en las últimas tendencias y he-
rramientas de mayor interés para el mercado e intercambio de expe-
riencias por medio de los más representativos expositores y más de 
15.000 asistentes anuales.

http://www.exma.com.co/

EXMA plataforma de mercadeo 
tendrá lugar el 17 y 18 de mayo de 2018

Seminario sobre facturación electrónica 
se llevará a cabo el 9 de abril en la ciudad de Bogotá
La dinámica y la evolución de los procesos de 
todo tipo de organizaciones exigen imple-
mentar muy rápidamente los sistemas 
de facturación electrónica para mayor 
competitividad, lo cual hace necesa-
rio comprender los asuntos norma-
tivos, técnicos y funcionales sobre 
este proceso que en Colombia será 
de obligatorio cumplimiento a partir 
de enero de 2019. Con esto en mente, 
la Cámara de Comercio de Bogotá llevará 
a cabo este seminario el 9 de abril de 2018. 

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

El objetivo del seminario será conocer el marco 
legal y los aspectos técnico-funcionales de 

la facturación electrónica, así como los 
pasos para la implementación de ese 

sistema como un proyecto al interior 
de una organización. El evento está 
dirigido a directores financieros, 
directores administrativos, conta-
dores, tesoreros, analistas de fac-

turación, ingenieros de sistemas de 
empresas grandes y medianas. Tendrá 

un costo de $390.000 más IVA.
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HTTPS://WWW.FRESHBOOKS.COM HTTPS://WWW.SEMPLI.CO/

Freshbooks es una aplicación sobre la cual se 
pueden generar facturas personalizadas, or-
ganizar las finanzas de la compañía e incluso 
monitorear el tiempo que toman las distin-
tas labores al interior de la empresa. Adicio-
nalmente, Freshbooks le permitirá observar 
reportes financieros con una periodicidad 
ajustable para establecer las fallas al interior 
de su empresa.

Freshbooks se puede manejar desde un dis-
positivo móvil, lo que permitirá, a través de 
su interfaz, conectarse con sus clientes y es-
tablecer negocios futuros. Los interesados 
pueden obtener un mes de prueba totalmen-
te gratis. Para más información diríjase a la 
página de la compañía.

Esta plataforma web ofrece créditos entre 
$30 y $300 millones para capital de trabajo 
y/o expansión de los negocios, con planes 
de amortización que se ajustan al ciclo ope-
rativo de las empresas. La tecnología usada 
por la plataforma permite tomar decisiones 
con base en la situación real del negocio. 
Toma solo algunos minutos aplicar al cré-
dito y los fondos se entregan en cuestión 
de horas. Los planes de amortización son 
flexibles para que se ajusten al flujo de los 
negocios y los empresarios puedan pagarlos 
con comodidad. 

Los intereses generados por el préstamo son 
liquidados sobre el saldo de capital pendien-
te por pagar, sin comisiones ni costos ocul-
tos. Las tasas que ofrece la plataforma co-
mienzan desde DTF+7% y dependerán de la 
calificación que tenga el negocio interesado 
en recibir el préstamo. 

SEMPLI
 Créditos para pequeñas y 

medianas empresas diseñados 
a la medida

FRESHBOOKS
Una aplicación para
Pymes que buscan 

eficiencia
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HTTP://WWW.SMEFINANCEFORUM.ORG/ HTTPS://WWW.BANCOLDEX.COM/

El SMS Finance Forum trabaja para expan-
dir el acceso al financiamiento de las pe-
queñas y medianas empresas. El foro opera 
con una red global de miembros que inclu-
ye instituciones financieras, compañías de 
tecnología, y organizaciones para el desa-
rrollo financiero. Estos miembros se encar-
gan de compartir conocimiento, fomentar 
la innovación y promover el crecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas median-
te foros, asociaciones y eventos. 

El SMS Finance Forum fue establecido en 
2012 por la alianza para la inclusión finan-
ciera (GPFI por sus siglas en inglés) como 
un centro de datos y conocimiento para las 
mejores prácticas para promover el finan-
ciamiento de las Pymes. La IFC como aso-
ciado del GPFI es la encargada del manejo 
de la iniciativa.  

Como parte de la estrategia del Gobierno 
Nacional para fomentar la competitividad 
del sector del cuero y el calzado, el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo reveló 
que, a través de Bancóldex, los empresarios 
de este renglón de la producción podrán 
acceder a una nueva línea de crédito por 
$50.000 millones. 

El anuncio, hecho en la apertura del Inter-
national Footwear and Leather Show 2018, 
se suma a los esfuerzos del gobierno para 
respaldar el crecimiento del sector por me-
dio de préstamos en condiciones favorables 
para los empresarios. Esta nueva línea de 
crédito será manejada de forma conjunta 
con los directivos de la Asociación Colom-
biana de Industriales del Calzado, el Cuero 
y sus Manufacturas (Acicam).

SMS FINANCE 
FORUM

Trabaja para expandir el 
acceso a financiamiento de 

las Pymes en el mundo

BANCÓLDEX 
Abre nueva línea de crédito 

para el sector de cuero y 
calzado
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MARÍA LORENA GUTIÉRREZ
MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Coyuntura Pyme:  Bienvenida a Coyuntura Pyme ministra 
Gutiérrez. Como ministra de Comercio, Industria y Turismo, 
¿podría comentarnos cuáles son los objetivos del Ministerio 
en el tema empresarial en lo que resta de la Administración 
Santos? ¿Cuáles han sido sus principales logros? 

María Lorena Gutiérrez.  Estamos concentrados en cuatro frentes 
desde el Ministerio: el primero, la Política Nacional de Desarrollo Produc-
tivo, nuestra hoja de ruta para los próximos diez años para el desarrollo 
de nuestras empresas. Incluye estrategias que les permitan ser cada vez 
más competitivas y generar más bienes y servicios innovadores; que sus 
productos sean de mejor calidad, cumplan estándares internacionales y 
accedan a nuevos mercados. 
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El segundo frente es la estrategia 
Menos Trámites, Más Simples, que 
lanzamos en octubre pasado y en la 
que ha sido fundamental el trabajo 
coordinado con los gremios. Ya he-
mos intervenido 66 trámites que sim-
plifican la vida de los empresarios. 
Cada semana, hasta el 7 de agosto, 
seguiremos interviniendo trámites.  

El tercer frente tiene que ver con la 
necesidad de contar con medidas 
diferenciales para las micro y peque-
ñas empresas que respondan a sus 
niveles de ingresos y que les permi-
tan crecer de manera progresiva y 
mantenerse dentro de la formalidad. 
Para ello, trabajamos en el diseño 
de un documento Conpes de for-
malización empresarial que incluirá 
varias de estas medidas diferenciales. 

Finalmente, está la lucha contra el 
flagelo del contrabando. Este fenó-
meno (lavado de activos y el fraude 
aduanero) le cuesta al país $1 billón 
cada año en impuestos dejados de 
recaudar y la pérdida de aproxima-
damente 180.000 empleos, además 
de generar delincuencia e insegu-
ridad. A partir del trabajo con las 
autoridades competentes, tan solo 
en 2017, logramos 47.734 aprehen-
siones, por $365.000 millones. En 
lo que va de 2018, las autoridades 
han realizado 4.853 aprehensiones 
por $26.863 millones.

Además, quisiera destacar: 

► La modernización del Régi-
men Franco, que ha generado 
aumentos en la inversión en un 
85% desde 2010. Esperamos 
que en las próximas semanas 
anunciemos un decreto con una 
actualización de este régimen. 

► El diseño y liderazgo, en con-
junto con el Ministerio de Edu-
cación, Colciencias y el Icetex 
del Programa Colombia Cien-
tífica, que invertirá $160.000 

millones en el desarrollo de 
alianzas entre la academia y las 
empresas para mejorar capaci-
dades de formación, desarrollo 
tecnológico e innovación de las 
regiones. 

► La estructuración y ejecución 
de la Alianza El Agro Exporta, 
conjuntamente con el Minis-
terio de Agricultura, que per-
mitirá que 11.000 pequeños y 
medianos productores de 200 
municipios accedan a merca-
dos internacionales.

► El Programa Colombia Pro-
ductiva, al que asignamos un 
presupuesto de $8.000 millo-
nes a través del Programa de 
Transformación Productiva 
(PTP), que brindará asistencia 
integral a Pymes para que me-
joren en productividad, opti-
micen el consumo de energía, 
reduzcan tiempos y costos de 
producción e implementen es-
tándares de calidad que les per-
mitan exportar. 

Coyuntura Pyme: Colombia 
pasó por una fuerte desace-
leración en su crecimiento 
económico durante los últimos 
tres años (bajando del histórico 
4.5% hacia el 2% anual), con 
afectaciones de considera-
ción en el segmento Pyme. 
Desde el punto de vista del 
Ministerio, ¿cuáles cree que 
son las mayores dificultades 
que están enfrentando las 
Pymes del país? ¿Cómo les 
está ayudando su Ministerio?

María Lorena Gutiérrez. 
La desaceleración fue producto de 

factores externos a los que Colom-
bia no fue inmune. Nuestra eco-
nomía demostró tener cimientos 
fuertes y quedó en evidencia la res-
ponsabilidad fiscal con la que ha 
actuado el gobierno. Sin embargo, 
no desconocemos que algunos sec-
tores se vieron afectados. 

Hemos diseñado e implementado 
instrumentos para que las Pymes 
accedan a mecanismos alterna-
tivos de financiamiento. Las ga-
rantías mobiliarias, por ejemplo, 
permiten que los empresarios usen 
activos para respaldar sus créditos 
que antes no recibían en el sector 
financiero; y la factura electrónica, 
que permitirá adelantar transac-
ciones financieras, como por ejem-
plo el factoring, de una manera más 
ágil y segura. 

Otro ejemplo es el proyecto de 
la Ventanilla Única Empresarial 
(VUE) que facilitará las transaccio-
nes de apertura, operación y cierre 
de empresas, apoyando así la virtua-
lización de procesos para disminuir 
tiempos y costos para el empresario. 

Asimismo, tenemos nuestra estra-
tegia de acceso al mercado inter-
no llamada Compre Colombiano, 
que es un programa de desarrollo 
de proveedores para que, con asis-
tencia técnica y cofinanciación, las 
Pymes cumplan los requerimientos 
de la demanda y se vinculen como 
proveedores de grandes empresas. 

Finalmente, en alianza con Min-
TIC, venimos trabajando en el 
mejoramiento de la productividad 
de las MiPymes a través de la apro-
piación de soluciones TIC, propi-
ciando su conectividad, un mejor 
uso de internet y la utilización del 
comercio electrónico como herra-
mienta de apoyo en su gestión. En 
la actualidad, nos encontramos en 
el proceso de estructuración de 18 
Centros TIC de Desarrollo Em-
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presarial para mejorar la produc-
tividad de 2.000 MiPymes.  

Coyuntura Pyme: Lo que 
Anif ha venido denominando 
el “Costo Colombia” (altos 
costos laborales, tributarios, de 
transporte y energéticos) está 
teniendo serias implicaciones 
en materia de postración de la 
productividad-competitividad 
del país. De hecho, la vocación 
exportadora de las Pymes en 
Colombia ahora es inferior al 
20% del total, según nuestra 
Gran Encuesta Pyme, y un 50% 
de los encuestados ni siquiera 
comercializan sus productos 
fuera de su región.  ¿Qué diag-
nóstico tienen ustedes sobre 
esta “crisis de diversificación 
exportadora”? ¿Qué progra-
mas están impulsando para 
combatir dichos sobrecostos 
y para aumentar la competi-
tividad del país en productos 
diferentes a los commodities?

María Lorena Gutiérrez. 
Sabemos que existen desafíos: la 
reducción de trámites, la reduc-
ción de costos operacionales, con-
diciones básicas en infraestructura, 
conectividad, educación, la efi-
ciencia de mercados, entre otros. 

Diversificar la oferta exportable es 
una de nuestras prioridades y está 
contenida en la Política de Desa-
rrollo Productivo y en programas 
como El Agro Exporta. Partimos 
de la necesidad de mejorar la pro-
ductividad desde el interior de la 
empresa y generar bienes compe-

titivos, más innovadores y con ma-
yor valor agregado. 

Algunos estudios señalan que solo 
el 35% de los factores que explican 
el mejoramiento de la productivi-
dad son externos por lo que tra-
bajar en la optimización de los 
procesos internos es determinante. 
En esto se concentra justamente el 
Programa Colombia Productiva. 

Contamos también con otros ins-
trumentos desde iNNpulsa Colom-
bia que buscan fortalecer la capa-
cidad innovadora y de emprender 
nuevos proyectos. Con el Programa 
Mega Innovadores, por ejemplo, 
ayudamos a las empresas a iden-
tificar sus estrategias y portafolios 
de iniciativas de emprendimiento 
corporativo. Además, a través del 
Programa Aldea, facilitamos el ac-
ceso por parte de emprendedores 
innovadores y empresas en etapa 
temprana, a distintos servicios espe-
cializados (asesorías en mercadeo, 
propiedad intelectual, internacio-
nalización, entre otros). 

Próximamente, lanzaremos una 
convocatoria para desarrollar pro-
yectos de innovación al interior de 
las Pymes y continuaremos asig-
nando recursos de cofinanciación 
para el alistamiento de este seg-
mento de empresas en su camino 
hacia la internacionalización.

Para apoyar los procesos de in-
ternacionalización de las Pymes, 
contamos con programas que se 
trabajan desde ProColombia en-
tre los que se encuentran: Comex, 
el cual adecúa o desarrolla el área 
de comercio exterior de las em-
presas; Consorcios de Exporta-
ción, para fomentar alianzas entre 
empresas para mitigar las dificul-
tades relacionadas con costos de 
exportación y el cumplimiento de 
estándares de calidad; y el Pro-
grama de Empresas de Excelen-
cia Exportadora, que tiene como 
propósito generar un modelo di-
namizador de comercialización 
internacional para empresas que 
ya exportan, generando nuevas 
líneas de negocios.

Coyuntura Pyme:  En mate-
ria crediticia, la Gran Encuesta 
Pyme de Anif revela que, 
históricamente, solo un 50% 
de las Pymes solicita créditos 
al sector financiero formal. 
¿Cuáles son las razones 
detrás de tan baja profun-
dización financiera? ¿Qué 
debería hacerse para impulsar 
la formalización crediticia de 
las Pymes? 

Diversificar la oferta exportable es una de 
nuestras prioridades y está contenida en la Po-
lítica de Desarrollo Productivo y en programas 
como El Agro Exporta. Partimos de la necesidad 
de mejorar la productividad desde el interior de 
la empresa y generar bienes competitivos, más 
innovadores y con mayor valor agregado. 
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María Lorena Gutiérrez. 
Aunque normalmente están banca-
rizadas, la mayoría de las Pymes no 
son usuarias de crédito y se finan-
cian particularmente mediante sus 
proveedores, cuentas por pagar, con 
recursos propios o de familiares.  

Es necesario continuar trabajando 
con las entidades financieras para 
mejorar los esquemas de análisis 
de riesgo de este tipo de empresas, 
el fortalecimiento de mecanismos 
alternativos de garantías (como las 
mobiliarias), mantener los progra-
mas de educación financiera y la 
profundización de productos de 
descuento de facturas, entre otros. 

En temas de financiamiento, cabe 
destacar que con las líneas de cré-
dito de Bancóldex se han desem-
bolsado, desde 2010, créditos por 
más de $29 billones, apoyando a 
más de 760.000 empresas. De este 
monto, $9.7 billones se destinaron 
a créditos a las Pymes. Para 2018, 
Bancóldex espera desembolsar re-
cursos por aproximadamente $2.2 
billones para este segmento. 

A su vez, con el Fondo Nacional de 
Garantías, hemos respaldado des-
de 2010 más de 3 millones de cré-
ditos por valor de $75 billones. En 
el mismo sentido, el Fondo garan-
tizará durante los primeros ocho 
meses de 2018 créditos dirigidos a 
las MiPymes por valor de $7.1 bi-
llones, apoyando aproximadamen-
te a 150.000 pequeñas empresas.

Coyuntura Pyme: Usted ha 
venido liderando programas 
anti-trámites, antes desde la 
Presidencia y ahora desde el 
Ministerio. ¿Qué tanto progreso 
ha visto en este frente, pues los 
empresarios continúan queján-
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dose especialmente de los re-
querimientos laborales (UGPP) 
y de la tramitomanía impositiva 
y de comercio exterior (Dian)? 

María Lorena Gutiérrez. 
Durante los dos primeros meses del 
programa Menos Trámites, Más 
Simples (octubre-noviembre de 
2017) logramos completar 1.100 
registros de empresarios desde la 
página web y reuniones con gre-
mios. A partir de allí hemos venido 
entregando resultados periódica-
mente, logrando a la fecha 66 trá-
mites simplificados, automatizados 
o eliminados. 

En el caso de los parafiscales, es-
tamos trabajando con la UGPP 
(Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales) para optimizar el con-
trol a los pagos que deben hacerse 
y facilitar el servicio al usuario. 

En cuanto al comercio exterior, lo-
gramos automatizar la inspección 
a los exportadores, generando que 
la Dian, el ICA, el Invima y la Po-
licía Antinarcóticos realizaran la 
inspección de manera simultánea, 
agilizando los tiempos. 

De la misma manera, logramos su-
primir la carta de responsabilidad 
exigida por la Policía Antinarcóti-
cos en los puestos colombianos y 
minimizamos los tiempos con el 
Invima para el visto bueno de los 
certificados de exportación. 

Igualmente, venimos reduciendo 
los tiempos de respuesta a los usua-
rios de la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior (VUCE), donde 
hemos logrado ser más agiles. 

También avanzamos en la inter-
vención de trámites a través del 
Decreto 349 de 2018, con el cual 
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buscamos facilitar el comercio ex-
terior por medio de la reducción 
de trámites y de la regulación del 
tema sancionatorio. Igualmente, 
el gobierno alista la publicación 
de un segundo decreto que hace 
más sencilla la normatividad de las 
zonas francas, facilitando procedi-
mientos y operaciones.

Coyuntura Pyme: Según la 
Gran Encuesta Pyme de Anif, 
el 85% de los pequeños y 
medianos empresarios ma-
nifiesta sentirse asociado y 
acompañado por las cámaras 
de comercio. Sin embargo, 
solo un 3% señala a su Minis-
terio como un aliado impor-
tante. ¿Qué puede explicar 
esa baja asociatividad con el 
Estado y la preferencia por el 
sector privado? 

María Lorena Gutiérrez. 
Las cámaras de comercio son uno 
de nuestros principales aliados en 
la ejecución de las políticas para 
favorecer a las Pymes. Desde 2010, 
el Ministerio ha trabajado con 
varias cámaras, al igual que con 
Confecámaras, para implementar 
iniciativas y sumar esfuerzos que 
fomenten el emprendimiento, la 
formalización y el desarrollo em-
presarial. Los recursos aporta-
dos por el Ministerio rondan los 
$15.000 millones. 

Además, a través del PTP e iNN-
pulsa se desarrollan otros instru-
mentos en los que las cámaras han 
sido un aliado importante. 

En uno de los temas prioritarios 
para el gobierno, como la conso-
lidación de la paz, firmamos un 

convenio con Confecámaras asig-
nando $1.500 millones para pro-
mover la formalización y desarro-
llar una red de proveedores en las 
Zonas Más Afectadas por el Con-
flicto Armado (Zomac). 

Coyuntura Pyme: Una queja 
recurrente de las Pymes de 
los sectores de comercio e 
industria ha sido la compe-
tencia desleal generada por 
el contrabando, siendo los 
casos más dramáticos los 
expresados por los sectores 
de textiles, confecciones y 
calzado durante 2017. ¿Qué 
evaluación tienen sobre el 
impacto que han tenido los 
recientes decretos-medidas 
anti-contrabando?

María Lorena Gutiérrez. 
El gobierno está comprometido 
en combatir el contrabando. Crea-
mos el Comité de seguimiento en 
el que estamos la Dian, la Polfa, la 
UIAF, el Ministerio de Hacienda, 
la SuperSociedades y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo. 
Juntos venimos ejecutando una es-
trategia integral en coordinación 
con el sector privado y las entida-
des territoriales. 

Dicha estrategia incluye el forta-
lecimiento de los mecanismos de 
control, inspección y vigilancia, el 
combate al contrabando técnico, un 
trabajo muy fuerte en el fomento de 
la cultura de la legalidad y el mejora-
miento de la información disponible 
para orientar con más efectividad las 
decisiones en contra de este flagelo.

De hecho, prorrogamos el Decre-
to 1744 de 2016 que establece el 

arancel de aduanas para la impor-
tación de confecciones y calzado. 
Este Decreto establece un arancel 
del 40% cuando el precio declara-
do sea inferior o igual a los US$10 
por kilo bruto. Cuando el precio 
declarado sea superior a US$10  
por kilo, el arancel que aplica es 
del 15%. 

Otras medidas son el estableci-
miento de umbrales para contro-
lar las importaciones de fibras, 
hilados, textiles y confecciones, 
y la modificación del reglamento 
técnico de etiquetado para garan-
tizar la permanencia de la etique-
ta, y evitar así que organizaciones 
delictivas usurpen la información 
de importación.  

Adicionalmente, con el fin de com-
batir el ingreso de mercancías im-
portadas a precios subfacturados, 
el gobierno expidió el Decreto 
1745 de 2016 para fortalecer el 
control y evitar la subfacturación, 
el fraude y otros ilícitos relaciona-
dos. Y, recientemente, expedimos 
el Decreto 2218 de 2017, el cual 
adopta medidas aduaneras para 
las operaciones donde el precio de 
las mercancías de textiles y confec-
ciones es anormalmente bajo, con-
virtiéndolas en operaciones con un 
alto perfil de riesgo.

En el sector de materias textiles 
y sus manufacturas, en 2017, los 
operativos de control realizados 
por el gobierno permitieron la 
aprehensión de 10.244 unidades 
por $86.542 millones (+36% vs. lo 
observado en 2016). En lo corrido 
de 2018, llevamos 2.255 aprehen-
siones por $10.041 millones, co-
rrespondientes a textiles, calzado 
y confecciones.  

Coyuntura Pyme: Muchas 
gracias Dra.Gutiérrez.


