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Programa de Transformación  
Productiva - PTP

Con la presente edición de 
la Revista Enlace Empresarial 
se completan 29 números que la 
colocan ad portas de cumplir 15 
años de producción editorial con-
tinuada. Dentro de la línea edito-
rial de los recientes números que 
apuntan al análisis y estudio de 
los factores claves para el desarro-
llo del país, en esta oportunidad, 
se aborda como tema central el 
denominado Programa de Trans-
formación Productiva (PTP), que 
constituye uno de los proyec-
tos económicos gubernamenta-
les más estratégicos. Se concluye 
así un ciclo editorial de los temas 
abordados recientemente: el 
emprendimiento, la innovación y 
la importancia de los parques tec-
nológicos, en el anterior número.

La concepción del PTP está ins-
crita dentro de la visión 2032 

Carlos Palacios Ramírez
Decano Nacional Facultad de Administración de Empresas

que pretende ubicar a Colombia 
entre los tres países más compe-
titivos de América Latina, a través 
del fortalecimiento de sectores de 
alto potencial que le permita un 
desempeño de “clase mundial”, el 
crecimiento de la productividad 
y el empleo y la formalización de 
la fuerza laboral, a través de una 
economía exportadora de bienes 
y servicios de alto valor agregado 
e innovación1.

Como nos ilustra el director de 
comunicaciones del programa, 
en el artículo “El PTP: rompiendo 
barreras para la productividad”, 
se incluye 16 sectores, entre ellos, 
los de tercerización de procesos 
de negocios (BPO&O, por su sigla 
en inglés) y software, turismo 
de salud, de bienestar y de natu-

1 Ver CONPES 3484 de 2007.
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raleza, en el sector agregado de 
servicios; varios sectores agroin-
dustriales y manufactureros, algu-
nos agregados como el acuícola, 
el sector sistema de moda, entre 
otros, los cuales podrá consul-
tar el lector en detalle y conocer 
la forma en que fueron incor-
porados al programa, así como 
otras características que incluyen 
acciones para mejorar la calidad 
del capital humano, promover 
un marco normativo y regulato-
rio que facilite la competitividad, 
priorizar las necesidades secto-
riales en materia de infraestruc-
tura y sostenibilidad y consolidar 
una política de fortalecimiento, 
promoción e innovación.

De otra parte, el Ministro de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación aporta una infor-
mación actualizada sobre el desa-
rrollo de la conectividad del país, 
la penetración del internet en las 
familias, las empresas y el sector 
educativo, en el artículo “Colom-
bia avanza en la inclusión digital y 
tecnológica”, en el cual describe el 
Plan Vive Digital, impulsado por 
el Gobierno nacional para tener 
un país más interconectado y 
desarrollar integralmente un eco-
sistema digital2, como la deno-
mina, “con un inmenso potencial 
para generar riqueza y desarro-
llo socioeconómico”. Así mismo, 
describe los logros alcanzados 
para el desarrollo de contenidos 
digitales a través de cuatro gran-
des proyectos: Fortalecimiento de 

2 Modelo desarrollado por el Banco 
Mundial, incluye los componentes 
de infraestructura, servicios y apli-
caciones. 

la industria de desarrollo de soft-
ware, apoyo al emprendimiento 
de negocios basados en tecnolo-
gía, construcción de la Red Vive 
Lab y formación de “talento digi-
tal”.

En el artículo “Transformación 
productiva: hacia empresas de 
excelencia exportadora”, contri-
bución del representante de la 
CAF (Banco Desarrollo de Amé-
rica Latina) en el país, se aborda 
un tema crucial: la desindustria-
lización colombiana, presentada 
desde el punto de vista concep-
tual y corroborada por un estudio 
de la Asociación Nacional de Ins-
tituciones Financieras (ANIF)3, 
por dos razones, principalmente: 
una, el progreso de los países y el 
avance hacia mayores niveles de 
desarrollo, y dos, por los altos pre-
cios de los commodities4. Según el 

3 Deindustrialization in Colombia: 
quantitative analysis of determi-
nants. ANIF. Bogotá DC. Enero de 
2014.

4 Bienes extractivos o primarios, sin 
mayor valor agregado, que represen-
tan una buena parte de las exporta-
ciones de los países emergentes.

autor este fenómeno en Colom-
bia es más agudo: en el periodo 
comprendido entre los años 1965 
y 2012 la industria pasó de repre-
sentar 24% del PIB a cerca del 
12%. En el país los elementos de 
esta desindustrialización son los 
mismos del resto de la región: el 
progreso y los precios de los com-
modities; además plantea que en 
Colombia se agudiza por factores 
estructurales como los rezagos 
en la infraestructura, la aprecia-
ción cambiaria, las altas tasas de 
interés reales y una economía con 
poca apertura comercial. En con-
secuencia, el decrecimiento del 
sector se ha evidenciado en el año 
2012 cuando llegó a niveles nega-
tivos del 0,12% y del 1,2% en 2013, 
siendo el único sector de la eco-
nomía que presentó este fenó-
meno, de acuerdo con las cifras 
oficiales del Dane, obedeciendo a 
los factores estructurales mencio-
nados.

El articulista plantea una trans-
formación profunda de carácter 
estructural del sector industrial 
para enfrentar los tratados de libre 
comercio y la apertura comercial, 
y describe el programa de apoyo 
a las empresas denominado Pro-
grama de Empresas de Excelencia 
Exportadora, dirigido a medianas 
empresas con potencial para glo-
balizarse y cuyos directivos estén 
dispuestos a enfrentar su trans-
formación. Este tiene el apoyo 
de la CAF y entidades nacionales 
como Proexport, Analdex, Con-
fecamaras, entre otros, e invita 
a los empresarios a acudir a este 
interesante programa.
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Dentro del marco regional y local, 
el artículo "Transformación pro-
ductiva", describe las acciones 
de la Cámara de Comercio de 
Bogotá-CCB, en cada uno de los 
ejes del PTP, para beneficio de 
las pymes bogotanas, las cuales 
representan el 44% de las empre-
sas registradas en todo el país, 
según su departamento de estu-
dios, y ocupan el 39% del total 
de trabajadores, frente al 34% de 
los trabajadores ocupados por la 
gran empresa. 

Los programas que adelanta la 
CCB como: Bogotá Emprende, 
megaproyecto dirigido a los sec-
tores agrícola y agroindustria-
les, el de industrias culturales y 
creativas, textiles y confecciones 
y el de Formación Empresarial, 
en el eje de desarrollo humano 
y fortalecimiento de las empre-
sas; Bogotá Innova y Bogotá 
Exporta hacen parte del eje de 
promoción e innovación; en el 
eje de infraestructura y soste-
nibilidad, sobresalen las accio-
nes adelantadas por la filial de 
la CCB, Corporación Ambiental 
Empresarial-Caem para la ges-
tión empresarial eficiente y el 
aumento de la productividad en 
frentes tan importantes como la 
implementación de buenas prác-
ticas operativas energéticas, que 
contribuyen a la disminución de 
la contaminación ambiental, de 
costos de producción y el incre-
mento de la productividad. Igual-
mente, el Programa Regional de 
Emprendimiento ha contribuido 
a la difusión de buenas prácti-
cas para el emprendimiento a 
través de las cámaras de comer-
cio del país. Y en el marco de la 

Comisión Regional de Competi-
tividad, mediante el plan regional 
de competitividad, se han puesto 
en marcha iniciativas como la 
Agencia de Promoción Inversión 
Invest in Bogotá, la estrategia 
de mercadeo de ciudad, apoyo 
al Plan de Mercadeo del Buró 
de Convenciones (proyecto que 
inició su construcción reciente-
mente), Plan de Logística regio-
nal y el diseño del Sistema de 
Monitoreo y Mejora al Entorno 
para los Negocios. 

De forma tal, estos programas 
han contribuido al posiciona-
miento de la ciudad capital como 
la quinta ciudad más atractiva 
en América Latina para la inver-
sión extranjera, según el ránking 
INAI 2013, de la Universidad 
del Rosario. Y ocupa el puesto 
octavo, desde 2008, en el rán-
king de las mejores ciudades de 
América Latina para hacer nego-
cios. Este artículo evidencia las 
acciones público-privadas a nivel 
de Bogotá y la región cataliza-
das por la CCB, dentro del marco 
del Programa de Transformación 
Productiva.

Adicionalmente, encontramos el 
artículo "Transformación pro-
ductiva, el gran aliado de las 
pymes", que destaca la impor-
tancia de la transparencia y otros 
valores corporativos que deben 
ser asumidos por las pequeñas 
y medianas empresas para tener 
un sendero productivo enfocado 
hacia las exportaciones mediante 
una mayor productividad y com-
petitividad. Evidencia el autor el 
incremento en la productividad 
de los sectores incluidos en el PTP 

y el beneficio que el programa ha 
representado para los sectores de 
manufactura, y cita el ejemplo del 
sector de autopartes y automóvi-
les, que aumentó la producción y 
la participación en el PIB secto-
rial, gracias al crecimiento de las 
exportaciones, particularmente al 
mercado centroamericano. Con-
cluye con el análisis del rol que 
ha jugado Proexport para apoyar 
el acceso de las Pymes a merca-
dos como el de la Comunidad 
Andina, mediante la realización 
de eventos especializados, ruedas 
de negocios, visitas de empre-
sarios extranjeros, y otros con 
una inversión superior a los 500 
millones de dólares. 

En el artículo "Finagro y su papel 
en el desarrollo rural en Colom-
bia", el equipo asesor técnico de la 
presidencia de este organismo de 
financiamiento destaca el papel 
de la promoción y de la inversión 
en los sectores agrícolas y agro-
pecuarios, de los cuales varios 
hacen parte del Plan de Trans-
formación Productiva, como el 
sector lácteo y hortofrutícola, el 
denominado sector acuícola que 
incluye la camaronicultura y la 
piscicultura, y otros como el de 
producción de carne bovina y de 
palma, entre otros. Nos describen 
su función de banca de segundo 
piso para el financiamiento del 
sector, las diferentes líneas de 
crédito y, en especial, el impulso 
al microcrédito que busca llegar a 
poblaciones que no tienen acceso 
al crédito formal, implemen-
tando medidas novedosas para su 
masificación, como las líneas de 
redescuento para que los inter-
mediarios financieros partici-
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pen de esta iniciativa, que junto 
con las demás líneas de financia-
miento contribuyan al desarrollo 
rural.

A nivel sectorial, encontramos 
artículos que destacan los efec-
tos del Programa de Transforma-
ción Productiva a nivel específico 
de cada sector y evidencian los 
cambios que ha traído consigo la 
puesta en ejecución del PTP. 

Es el caso del artículo "Cosmé-
ticos y aseo en camino a con-
vertirse en un sector de clase 
mundial", escrito por el Direc-
tor Ejecutivo de la Cámara de la 
Industria Cosmética y de Aseo, 
de la Asociación Nacional de 
Industriales-Andi; se ilustran los 
avances en cada una de las metas 
propuestas para cada eje del pro-
grama: capital humano; fortaleci-
miento, promoción e innovación; 
infraestructura y sostenibilidad, 
y marco normativo y regulación. 
Efectivamente, permite al lector 
evidenciar los cambios en los 
indicadores del sector, y el logro 
de las metas. Y contiene una 
detallada relación de las acciones 
que vienen para el sector, alinea-
dos con el PTP.

Igualmente, en el artículo "Avan-
ces de las mesas de trabajo del 
programa de transformación 
productiva (PTP) del sector 
energía eléctrica, bienes y servi-
cios conexos (SEEBSC)", escrito 
por el profesor de la Facultad 
de Administración de Empre-
sas, participante a nombre de 
la Universidad Antonio Nariño 
en la Mesa de Trabajo de Capi-
tal Humano del PTP (SEEBSC),  

nos ilustra sobre los avances de 
los planes de acción de las mesas 
de trabajo, una por cada uno de 
los cuatro ejes contemplados 
en el PTP sectorial, a noviem-
bre de 2013 y se puede observar 
el avance obtenido por encima 
de lo planeado en la mayoría de 
los proyectos contemplados. Esta 
participación de docentes y estu-
diantes, que hay que profundi-
zar en otras mesas, constituye un 
buen ejemplo de la articulación a 
nivel sectorial de la relación Uni-
versidad-Empresa, en el marco 
de un programa gubernamental 
como es el de Transformación 
Productiva y, así mismo, el artí-
culo refleja su impacto sectorial.

Los enunciados artículos y otras 
contribuciones como la del 
Decano de la Facultad de Inge-
niería de la UAN, en el artículo 
"Panorama industrial", que nos 
invita a reflexionar sobre los pro-
blemas de la industria y propone 
una serie de interesantes medi-

das para fortalecer el sector; más 
los acostumbrados espacios para 
el tratamiento de temas especia-
lizados como el de educación y el 
PTP.

"Análisis de la productividad en 
empresas manufactureras en 
Colombia", "Buenas prácticas de 
manufactura, parte esencial de 
la transformación productiva", 
aporte de otro colega de la Facul-
tad de Administración de Empre-
sas; "Optimización del recurso 
Humano" y los futuros retos de la 
productividad laboral en Colom-
bia hacen de este número de la 
Revista Enlace Empresarial un 
punto de referencia para conocer 
las características del Programa 
de Transformación Productiva, 
el estado de avance y los logros 
hasta ahora obtenidos a nivel de 
la mayoría de los sectores que 
lo componen, brindando así un 
material valioso para nuestros 
lectores de los diversos campos 
de la actividad nacional.

Continuaremos en el modelo de 
gestión editorial y promocio-
nal, con base en la participación 
de estudiantes del programa de 
Administración de Empresas, 
con el apoyo institucional de la 
Universidad Antonio Nariño, y 
así, con una mirada optimista 
del futuro de esta empresa edito-
rial, que cumple quince años de 
permanencia, esperamos lograr 
otros tantos de proyección para 
continuar la labor de divulga-
ción de los temas de actualidad 
y de importancia para el empre-
sario y el estudioso del desarrollo 
empresarial del país.  
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Desde hace algunos años, 
el sector de las tecnologías de 
la información y comunicacio-
nes (TIC) se ha visibilizado y ha 
pasado a desempeñar un rol sig-
nificativo, ganando importan-
cia en la esfera de las políticas 
públicas de Colombia, por lo que 
desde el Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos le hemos 
dado prioridad, reconociendo su 
potencial para la economía nacio-
nal, y tomando medidas encami-
nadas al establecimiento de un 
país cada vez más y mejor inter-

Colombia avanza 
en la inclusión  
digital y  
tecnológica

conectado, y al desarrollo integral 
de un ecosistema digital a nivel 
nacional, como un camino con 
un inmenso potencial para gene-
rar riqueza y desarrollo socioeco-
nómico. 
En ese sentido, desde el Ministe-
rio TIC hemos asumido el desafío 
de masificar el uso de internet en 

todos los rincones del país; con 
los retos de generar empleo, dis-
minuir la pobreza y aumentar 
la competitividad, para lograr la 
prosperidad y mejores condicio-
nes de vida para los colombianos 
mediante el Plan Vive Digital, 
la estrategia de política pública 
más ambiciosa que se ha puesto 

Diego Molano Vega
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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en marcha en nuestro país para 
el sector. 
Este es el plan de tecnología con-
cebido y diseñado con objetivos 
planteados para el año 2014, que 
busca que a través del desarrollo 
del ecosistema digital nacional, 
el país dé un gran salto tecnoló-
gico para alcanzar la prosperi-
dad democrática. Para esto, nos 
hemos planteado unas metas con-
cretas:
a. Multiplicar por cuatro el nú-

mero de conexiones a internet. 
Cuando comenzamos este Go-
bierno estábamos en 2,2 millo-
nes de conexiones y deseando 
llegar a 8,8 millones en 2014. 
Hoy ya tenemos 6,3 millones.

b. Cuadruplicar el número de 
municipios conectados a la 
autopista de la información. 
Vamos a pasar de 220 muni-
cipios conectados con fibra 
óptica a 1.078 municipios del 
país. Es decir, conectaremos 
el 96% del territorio nacional. 
Hoy 551 están conectados con 
el Proyecto Nacional de Fibra 
Óptica.

c. Conectar a internet al 50% 
de las Mipymes y al 50% de 
los hogares. Al inicio de este 
Gobierno solo el 17% de los 
hogares estaban conectados, 
mientras que el 7% de las Mi-
pymes lo estaba. Hoy el 33,8% 
de los hogares y el 20% de las 
Mipymes están conectados.

Para alcanzar estas metas, esti-
mulamos los cuatro componen-
tes del ecosistema digital, modelo 
desarrollado por el Banco Mun-
dial para visualizar los compo-
nentes del uso de Internet en una 
sociedad y sus interacciones.

Este ecosistema ofrece un modelo 
de oferta y demanda para el mer-
cado digital. La oferta está com-
puesta por la infraestructura y los 
servicios que son ofrecidos por 
los operadores, mientras que la 
demanda se genera por parte de 
los usuarios que usan las aplica-
ciones. 

Los cuatro componentes del eco-
sistema digital son:

Infraestructura: corresponde a 
los elementos físicos que proveen 
conectividad digital. Como redes 
de fibra óptica desplegadas por el 
país, las torres de telefonía celular 
con sus equipos y antenas, o redes 
de pares de cobre, coaxiales o de 
fibra óptica tendidas a los hogares 
y negocios.

Para el 2014, todos los colombia-
nos contarán con al menos una 
solución de conectividad gra-
cias a una moderna autopista de 
la información, buscando llegar 
a los más pobres y a los más ale-
jados. Para esto, estamos desple-
gando el Proyecto Nacional de 
Fibra Óptica, que nos permitirá 
llevar internet de alta velocidad 
al 96% de los municipios del país, 
junto a los 2.744 Kioscos Vive 
Digital con los que llegaremos a 
los centros poblados rurales.

Servicios: los servicios ofrecidos 
por los operadores hacen uso 
de la infraestructura y permiten 
desarrollar la conectividad digi-
tal. Estos pueden ser el servicio 
de internet, el de telefonía móvil 
o el de mensajes de texto (SMS).

Hemos tomado medidas para que 
en Colombia se vendan los com-
putadores más baratos de Amé-
rica. Lo que queremos es que 
en el año 2014, los colombianos 
tengan acceso a una oferta com-
petitiva de servicios de última 
tecnología donde innovemos en 
el modelo educativo y mejoremos 
la calidad de la educación. 

Aplicaciones: son utilizadas por 
los usuarios para acceder a dife-
rentes servicios. Pueden ser: por-
tales de redes sociales o de sitios 
de noticias para el servicio de 
internet, sistemas de menús tele-
fónicos cuando se llama a un 
banco para el servicio de telefo-
nía móvil, o la banca móvil para el 
servicio de SMS.

Queremos que en el año 2014, 
los colombianos tengan una vida 
más fácil y productiva gracias a 
una amplia oferta de aplicaciones 
y contenidos digitales. La revo-
lución de internet solo será una 

Para el 2014, todos los colombianos 
contarán con al menos una solución 

de conectividad gracias a una moderna 
autopista de la información, buscando llegar 

a los más pobres y a los más alejados.
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realidad en el país cuando los 
contenidos estén relacionados 
con la vida diaria de los colombia-
nos, por eso, para producir conte-
nidos digitales en el país, estamos 
avanzando en cuatro grandes 
proyectos.

Primero, fortalecer la industria 
del desarrollo de software, para 
que las empresas establecidas 
realicen productos de calidad. 
Segundo, apoyo a 20.000 empren-
dedores para que sus ideas se 
conviertan en negocios basados 
en tecnología. Tercero, cons-
trucción de una Red Vive Lab, 
espacios dotados de última tec-
nología con programas de forma-
ción de manera gratuita para que 
los desarrolladores puedan ela-
borar aplicaciones, video juegos 
y animaciones. Cuarto, estamos 
formando “talento digital” para 
esta nueva industria, apoyando a 
los que quieran estudiar carreras 
para el desarrollo de software con 
créditos condonables; ya están 
estudiando 1.277 colombianos.

Usuarios: son quienes hacen 
uso de las aplicaciones e indi-
rectamente de los servicios e 
infraestructura para consumir y 
producir información digital. En 
este ecosistema son todos los que 
usan internet, telefonía celular o 
cualquier otro medio de comuni-
cación digital.

Confío, para que nuestros niños 
y jóvenes hagan uso responsable 
de la red.

Nuestros logros
Adicional a los logros alcanzados 
en nuestros objetivos principa-
les, durante los más de dos años 
y medio que llevamos de ges-
tión, hemos obtenido reconoci-
mientos internacionales y hemos 
avanzado en diferentes frentes:

Gracias a nuestro plan de tec-
nologías Vive Digital, Colombia 
cuenta con el reconocimiento 
como el país con la mejor polí-
tica pública en TIC del mundo y 
fue premiada en la feria de tele-
comunicaciones más importante 
del mundo.

Hemos sido premiados por la 
Asociación Mundial de Opera-
dores GSMA por el Gobierno de 
Liderazgo 2012.
En un 94% crecieron las conexio-
nes de los hogares. Pasamos del 
17% al comienzo del Gobierno 
y vamos en 33,8%. Para el año 
2013 esperamos que el 43% de 
los hogares estén conectados y la 

La revolución de internet solo será una 
realidad en el país cuando los contenidos  
estén relacionados con la vida diaria  
de los colombianos.

Buscamos que en el año 2014 
se reduzca la brecha digital en 
Colombia a través de la capacita-
ción y apropiación de las TIC por 
parte de la ciudadanía.

Por eso, desplegamos en todo 
el país 101 puntos Vive Digital, 
espacios de encuentro comuni-
tario en donde ofrecemos conec-
tividad y capacitación. Además, 
cuenta con “Aulas Conectando 
Sentidos” para que las personas 
con discapacidad estudien, tra-
bajen y se entretengan con la tec-
nología. De igual forma, estamos 
formando a funcionarios, maes-
tros y población vulnerable en 
competencias digitales. Actual-
mente, 406 mil personas ya son 
ciudadanos digitales. Sabemos 
que el incremento en el número 
de conexiones requiere la socia-
lización masiva de la política de 
uso seguro de Internet: En TIC 
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meta para el año 2014 es el 50% 
de hogares conectados.
Estamos haciendo la entrega de 
computadores más grande en 
la historia del país: durante este 
cuatrienio entregaremos 577 mil 
computadores y 77 mil tabletas a 
las escuelas públicas. Estas entre-
gas se dan gracias al trabajo con-
junto con los entes territoriales, 
quienes aportaron el 14% de los 
recursos, mientras que desde el 
Gobierno central aportamos el 
86%.

Adicionalmente, hemos conec-
tado con las oportunidades a 
cerca de un millón doscientos mil 
estudiantes de 7.295 sedes edu-
cativas de municipios alejados y 
zonas rurales.
En materia de terminales (com-
putadores y tabletas), en este 
Gobierno pasamos de tener 16 

por cada 100 habitantes a 21 ter-
minales por cada 100. Así mismo, 
logramos que los computadores 
más baratos del continente estén 
en Colombia.
De otro lado, cerca de un millón 
de familias se beneficiarán con 

subsidios de internet de banda 
ancha. En promedio un nuevo 
usuario recibirá 300 mil pesos a 
través de los operadores de inter-
net, que podrán ser utilizados 
para subsidiar el computador o la 
tarifa de internet.

Durante este Gobierno hemos 
llevado internet a zonas rurales 
y/o apartadas a través de 1.055 
Kioscos Vive Digital, espacios 
para el acceso a la red ubicados 
en centros poblados de más de 
100 habitantes y parques nacio-
nales. Adicionalmente, en el 2013 
tendremos 1.689 nuevos Kioscos 
Vive Digital para cumplir la meta 
total de 2.744.

Para promover la inclusión social 
a través de tecnología, se incluyó 
la exención del IVA para los dis-
positivos móviles inteligentes y 
tabletas de menos de 1.120.000 

Contáctenos

Teléfonos: (8) 8750168 -8638181
Email:

jhon.medina@ittechnology.com.co
Neiva - Huila

Somos Especialistas en:

 Instalaciones de Redes
Regulada y No Regulada.

 Cableado estructurado,
 Instalación de CCTV.
 Instalaciones de Enlaces

Terrestres y Satelitales.
 Redes Informáticas

Corporativas.
 Respaldo Informático

(Backup). Entre otros.

Colombia cuenta con 
el reconocimiento 
como el país con la 

mejor política pública 
en TIC del mundo 

y fue premiada 
en la feria de 

telecomunicaciones 
más importante del 

mundo.
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Talento Digital, 36.000 millones 
de pesos para que los colombia-
nos estudien de manera gratuita 
carreras técnicas, tecnológicas, 
profesionales y de posgrado, 
relacionadas con las tecnologías 
de información. A 2012 otorga-
mos 1.277 créditos condonables 
y para 2014 esperamos beneficiar 
a un total de 4.661.

De igual forma, 131.000 personas 
de población vulnerable priorita-
ria se han formado en procesos 
de alfabetización digital en TIC y 
la meta para el 2014 será llegar a 
335.000. Así mismo, 275.000 fun-
cionarios públicos y maestros se 
han certificado como ciudadanos 
digitales y la meta para el 2014 
será llegar a 650.000.

De otro lado, el 50% de los ciu-
dadanos y 78% de empresas 
interactuaron por medios elec-
trónicos con el Estado durante 
2012. En 2013 se espera que el 
65% de los ciudadanos interac-
túen con el Estado a través de 
medios electrónicos y un 82% de 
las empresas. Y en 2014 se espera 
que sean un 75% de los ciudada-
nos y un 85% de las empresas las 
que interactúen con el Estado a 
través de medios electrónicos y 
que este sea el canal preferido.

pesos, en la recientemente apro-
bada reforma tributaria.

Se creó por primera vez en 
Colombia una política de apoyo a 
la industria de contenidos digita-
les con una inversión de más de 
100.000 millones de pesos, nues-
tra meta es triplicar los ingre-
sos de la industria en el periodo 
2010-2014.

Para el fortalecimiento de la 
industria de contenidos digita-
les, hemos invertido cerca de 
15 millones de dólares, en la 
construcción de 16 Centros de 
Emprendimiento TIC: Vive Labs, 
en 17 ciudades diferentes. Así 
mismo, hemos cerrado coproduc-
ciones con Fox, Discovery, Plaza 
Sésamo y la televisión pública por 
más de 5 mil millones de pesos.

Por primera vez el Gobierno 
está apoyando a 20.000 colom-
bianos para la creación e inno-
vación de empresas basadas en 
las TIC a través de la iniciativa 
Apps.co; pero además, se des-
tinaron, a través de la iniciativa 

Actualmente somos el segundo 
país de Latinoamérica y El Caribe 
en gobierno electrónico según 
el reporte del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas —Undesa—. 
En 2014 esperamos ser los prime-
ros. De igual forma, somos el sexto 
país en el mundo en participa-
ción electrónica según el reporte 
de Undesa. Para 2014 esperamos 
mantenernos en el top 10 mun-
dial.
Con la reestructuración del Minis-
terio TIC, se creó un nuevo vice-
ministerio que desempeña el rol 
de CIO (chief information officer) 
de Colombia. Para el 2014 debe-
mos contar con la red de CIO sec-
toriales que estén implementando 
estándares y políticas para mejo-
rar la calidad, seguridad e inte-
roperabilidad de los sistemas de 
información del Estado.
Nunca un gobierno había inver-
tido tanto en tecnología. Hemos 
destinado más de cinco billones de 
pesos y por primera vez en la his-
toria del país los 32 departamentos 
colombianos contarán con un plan 
de tecnología. Durante el tiempo 
que nos queda en este Gobierno, 
seguiremos cumpliendo con las 
metas que nos hemos planteado, 
ejecutando a cabalidad el Plan Vive 
Digital. Sabemos que los desafíos 
tecnológicos que enfrenta el país 
son grandes, pero los hemos iden-
tificado y grandes son las ganas de 
superarlos. Para ello, contamos 
con un equipo técnico altamente 
calificado y el apoyo del gobierno 
nacional. Las metas están estable-
cidas y vamos por buen camino, 
lo que queremos lograr es un país 
más justo y más moderno.
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La dependencia de las expor-
taciones tradicionales de nues-
tras economías en América 
Latina es un tema de preocupa-
ción de nuestros gobernantes y 
ciertamente del sector industrial 
y manufacturero, a través de sus 
gremios y empresarios. 

A veces esta preocupación se 
manifiesta en mayor proteccio-
nismo, aranceles más altos, posi-
ciones radicales contra los TLC y 
requerimientos para combatir la 
apreciación cambiaria. No obs-
tante, es necesario ahondar en la 
naturaleza del problema, pues la 
desindustrialización se produce 
como consecuencia de dos facto-
res. El primero es el progreso de 
nuestros países y su avance hacia 
un nivel mayor de desarrollo eco-
nómico; y el segundo, los altos 
precios de los commodities. 

Según el documento “La desin-
dustrialización en Colombia” de 
Anif, esta situación no es ajena a 
Colombia. “La principal conclu-
sión de este documento es que la 
desindustrialización ocurre por: 
(i) la vía secular resultante de 
etapas del desarrollo, típicas del 
mundo desarrollado; y (ii) como 
resultado de los choques externos 
que mejoran los volúmenes y pre-

Transformación 
productiva:
hacia empresas 
de excelencia exportadora

L. Víctor Traverso
Director Representante  

de CAF en Colombia
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cios de los commodities, procesos 
típicos del mundo emergente”. 

Sin embargo, en Colombia este 
fenómeno es más agudo. Entre 
1965 y 2012 la industria pasó de 
representar 24% del PIB a cerca de 
12%. En el país los elementos de 
esta desindustrialización son los 
mismos del resto de la región: el 
progreso y los precios de los com-
modities, pero en Colombia se 
agudizan por factores que tienen 
que ver con elementos estructu-
rales: los rezagos en infraestruc-
tura; la apreciación cambiaria; 
las altas tasas de interés reales; y 
una economía con poca apertura 
comercial. 

Hacer un diagnóstico errado hará 
que se tomen medidas de política 
pública equivocadas. El estanca-
miento del sector manufacturero 
en Colombia se hizo evidente en 
2012, cuando la actividad decre-
ció en 0,7%. 

Varios de estos factores están 
siendo enfrentados por el 
gobierno: hay un plan agresivo 
para superar el retraso en infraes-
tructura, liderado por el ANI, con 
más de 30 proyectos por más de 
US$ 20.000 millones; el plan de 
choque, que entre sus resulta-
dos se enfrenta a la apreciación 
cambiaria y extiende las exone-

raciones de aranceles a insumos 
que no se producen en el país; 
el empuje hacia menores tasas 
de interés, que se beneficiaría de 
mayor competencia; y finalmente 
los tratados de libre comercio 
(TLC) que ya están vigentes y los 
que están en negociación. 

En ese sentido, un diagnóstico 
equivocado es pensar en solu-
cionar el problema combatiendo 
la apreciación cambiaria y prote-
giendo más la industria. Lo que 
consideramos requiere el sector 
industrial colombiano, dotado de 
grandes emprendedores, es una 
transformación profunda para 
enfrentar la apertura comercial y 
la competencia de los TLC. 

Esta transformación profunda 
debe tener un derrotero central: 
la competitividad. Por lo general, 
las compañías de tamaño medio 
en Colombia se caracterizan por 
haber sido empresas familia-
res exitosas y, muchas de ellas, 
con un nicho de exportación en 
países vecinos, particularmente 
Venezuela. 

Sin embargo, este modelo exi-
toso, tradicionalmente protegido 
de la competencia externa, por 
los aranceles altos y los enormes 
“aranceles geográficos”, que signi-

fican las fallas en infraestructura 
ciertamente empezará a peligrar 
bajo los desarrollos actuales de la 
globalización y los que se vienen 
por el mismo motivo.

La competencia externa, vía la 
apertura comercial, los TLC y las 
mejoras que están ocurriendo en 
infraestructura, unidos a la apre-
ciación cambiaria (fenómeno de 
naturaleza estructural y no tem-
poral) generan serios problemas 
al modelo de industrialización 
y exportación no tradicional de 
Colombia. Es por esto que el país 
requiere enfrentar este reto con 
decisión y sin paliativos tem-
porales, sino con una transfor-
mación productiva estructural. 
Las herramientas para enfren-
tar el reto existen: la capacidad 
emprendedora de Colombia y su 
sector financiero, entre otros fac-
tores. 

La transformación productiva del 
sector industrial y manufacturero 
todavía está pendiente, pero aún 
está a tiempo para enfrentar estos 
desaf íos que presenta el mundo 
globalizado. 

Es por esto que CAF —banco de 
desarrollo de América Latina— 
ha decidido lanzar un Programa 
de Empresas de Excelencia 
Exportadora (EEE) que pretende 
contribuir con esta transforma-
ción productiva, mediante la 
selección de empresas manu-
factureras medianas que tengan 
potencial de globalizarse y cuyos 
dueños y directivos vean la nece-
sidad de esta transformación y 
estén dispuestos a apostarle en el 
largo plazo.

Lo que requiere el sector industrial 
colombiano, dotado de grandes 
emprendedores, es una transformación 
profunda para enfrentar la apertura  
comercial y la competencia de los TLC.
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Esto requiere de una visión de 
largo plazo y de reconocer que 
el mundo cambió. Para esto, se 
requiere un plan de negocios. 
Dicho plan, que es parte del EEE, 
incluye una visión de largo plazo 
hacia la globalización, innovación 
y la conquista de nuevos merca-
dos de exportación, con miras a 
mejorar competitividad y evitar 
la desindustrialización de país.

CAF y los socios del programa 
(Confecamaras, Proexport, Anal-
dex, y Banco Davivienda) apoya-
rán a las empresas con servicios 
financieros y no financieros du-
rante el largo plazo para la con-
secución de las metas del plan de 
negocios que se acuerde. 

Entre los servicios financieros se 
encuentran créditos, inversiones 
patrimoniales, garantías, entre 
otros. Mientras que entre los ser-
vicios no financieros están algu-
nos como gobierno corporativo, 
posicionamiento de marca, enca-

En este mundo de globalización, 
altos precios de commodities, 
apreciación cambiaría estruc-
tural, TLC y —en general— un 
cambio sustancial de las condicio-
nes tradicionales, la empresa que 
sobrevivirá no necesariamente 
será la más grande y fuerte, sino 
aquella que sepa adaptarse al 
nuevo panorama.

CONTACTENOS 

info@jsaredesytecnologia.com 

Teléfono: 4895605 

Celular: 3204512666 - 3044650865 

 Computadores de escritorio, portátiles, tablets y ultrabooks. 

 Diseño e implementación de cableado estructurado. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Soluciones de conectividad y seguridad en redes. 

 CCTV, Cámaras de seguridad IP. 

 Software. 

denamiento productivo, inserción 
internacional, entre otros, todo 
conducente a una mayor compe-
titividad e innovación.

Desde CAF esperamos que una 
gran cantidad de empresas se 
presenten al programa. Próxima-
mente podrán inscribirse a través 
de la página web del mismo. 
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nal de competitividad de largo 
plazo. Esto con el objetivo de con-
vertir a Colombia en uno de los 
tres países más competitivos de 
América Latina, a través de una 
economía exportadora de bienes 
y servicios de alto valor agregado 
e innovación.
En el proceso de construcción de 
esta visión a 2032 también fueron 
establecidas tres estrategias para 
aumentar la competitividad del 

El PTP:  
Rompiendo barreras  
para la productividad

En momentos en que el 
país avanza en la consolida-
ción de abrirse a nuevos merca-
dos a través de tratados de libre 
comercio con potencias como los 
Estados Unidos, Canadá y próxi-
mamente la Unión Europea, toma 
relevancia la apuesta que tiene el 
Gobierno de apoyar a 16 sectores 
estratégicos de la economía para 
convertirlos en sectores de talla 
mundial, a través del Programa 

de Transformación Productiva 
(PTP).

En 2007 el Gobierno de Colom-
bia, el sector privado y la acade-
mia comenzaron a trabajar en el 
desarrollo de una política nacio-

Camilo Restrepo
Comunicaciones  PTP
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país: desarrollar sectores de clase 
mundial, aumentar la producti-
vidad y el empleo y formalizar la 
fuerza laboral.

Para implementar la primera 
estrategia, el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo 
creó en el 2008 el Programa 
de Transformación Productiva 
(PTP), que es una alianza público-
privada que tiene como obje-
tivo mejorar la competitividad 
de diferentes sectores de la eco-
nomía colombiana, establecidos 
o emergentes, con gran potencial 
para lograr la visión 2032.

En 2008, ingresaron al PTP los 
sectores de tercerización de pro-
cesos de negocios (business pro-
cess outsourcing & offshoring, 
BPO&O) y software; en 2009, se 
incluyó a la “primera ola” de sec-
tores, dos emergentes (cosméti-
cos y artículos de aseo, y turismo 
de salud) y cuatro ya estableci-
dos (energía eléctrica, bienes y 
servicios conexos; industria de 
la comunicación gráfica; textiles, 
confecciones, diseño y moda, y 
autopartes).

En el año 2010, ingresaron al pro-
grama los sectores agroindus-
triales: chocolatería, confitería y 
materias primas, carne bovina, 
camaronicultura, palma, aceites, 
grasas vegetales y biocombusti-
bles. Adicionalmente, ingresaron 
los sectores de la industria edi-
torial, que se sumó al sector de la 
comunicación gráfica, y el sector 
vehículos que entró a formar 
parte de un solo sector, con auto-
partes.

Por su gran potencial exportador, 
en el 2012 el Programa de Trans-

formación Productiva —PTP— 
incluyó cuatro nuevos sectores: 
sector lácteo y hortofrutícola en 
los agroindustriales, sector side-
rúrgico y metalmecánico en los 
manufactureros, y turismo de 
naturaleza en los de servicios. 
Con estos se completaron los 16 
sectores.

Adicionalmente en el 2012 ingre-
saron al PTP los sectores cuero, 
calzado y marroquinería, inclu-
yéndose al sector sistema moda; 
turismo de bienestar, que se sumó 
al ya existente sector de turismo 
de salud; el sector astillero, que 
se sumó al sector siderúrgico y 
metalmecánico; y la piscicultura, 
que entró al sector de la cama-
ronicultura para conformar el 
nuevo sector acuícola. De esta 
manera, se alcanzó el objetivo de 
sumar nuevos sectores estratégi-
cos al programa.

¿Cómo trabaja el PTP?
El programa trabaja por y para las 
empresas ayudando a solucionar 
los principales cuellos de botella 
que dificultan su crecimiento. Es 
por esto que el programa enfatiza 

El programa enfatiza su acción en mejorar  
la calidad del capital humano, en promover un 

marco normativo y regulatorio que facilite la 
competitividad, en priorizar las necesidades 

sectoriales en materia infraestructura y 
sostenibilidad, y en consolidar una política de 

fortalecimiento, promoción e innovación.

su acción en mejorar la calidad 
del capital humano, en promover 
un marco normativo y regulatorio 
que facilite la competitividad, en 
priorizar las necesidades secto-
riales en materia infraestructura 
y sostenibilidad, y en consolidar 
una política de fortalecimiento, 
promoción e innovación.

Todo esto se logra a través de la 
permanente labor de articula-
ción que lidera el programa para 
lograr que la oferta institucional 
del Estado se ponga a disposición 
de las empresas. Es importante 
anotar que las acciones que desa-
rrollan las diversas entidades del 
gobierno en las áreas prioritarias 
para el programa son un apoyo 
fundamental en el avance de los 
sectores PTP.

El resultado de esta alianza 
público privada ha llevado a que 
en el 2012 el programa continúe 
cumpliendo con las principales 
metas cuantitativas. En térmi-
nos de exportaciones de bienes, 
los sectores PTP alcanzaron un 
monto de USD 7.077 millones, 
superando la meta fijada para el 
2012 de USD 7.051 millones.
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En empleo, los sectores del PTP 
crearon más de 129 mil nuevos 
puestos de trabajo, cumpliendo 
con la meta de generar al menos 
100 mil empleos en los prime-
ros dos años de gobierno. Más 
allá de las cifras, el PTP ha hecho 
posible un diálogo real y efec-
tivo entre los sectores público y 
privado en busca de superar las 
principales barreras que afectan 
el desarrollo de los sectores. 

Cuando un sector económico 
ingresa al programa se construye 
un plan de negocios específico, 
que se convierte en la hoja de 
ruta que guía el camino a seguir 
para mejorar su productividad y 
competitividad, fortaleciendo las 
cadenas productivas y conquis-
tando nuevos mercados interna-
cionales. Cada plan de negocios 
está construido alrededor de 
cuatro ejes estratégicos: capi-
tal humano, marco normativo y 
regulatorio, fortalecimiento, pro-
moción e innovación e infraes-
tructura y sostenibilidad.

Capital humano
Como su nombre lo indica, este 
eje trabaja con entidades públi-
cas y privadas e instituciones de 

Fomenta el acceso de  
la educación superior

Este eje también facilita la forma-
ción profesional a estudiantes y 
trabajadores, a través de apoyos 
de financiación articulados con el 
Icetex.

Eje de marco normativo y 
regulación

Esta eje identifica y promueve 
la eliminación de barreras a la 
productividad y competitividad 
derivadas de procedimientos o 
regulaciones ineficaces, ineficien-
tes o que atentan contra el libre 
mercado. Además, fomenta la 
adopción de estándares interna-
cionales en materia regulatoria 
para facilitar el acceso de las com-
pañías colombianas a mercados 
extranjeros y para incrementar 
su competitividad en el mercado 
interno.

Entre sus actividades se encuen-
tran la formación a empresarios 
en aspectos jurídicos relacio-
nados con los tratados de libre 
comercio; la adopción de los 
acuerdos de reconocimiento 
mutuo; el desarrollo de proyec-
tos de formalización empresarial 
y de lucha contra el contrabando 
y otras formas de ilegalidad en el 
comercio; y la realización de estu-
dios de caso sobre la necesidad 
de utilizar los instrumentos pro-
vistos por la Organización Mun-
dial del Comercio y los acuerdos 
comerciales suscritos por Colom-
bia para la protección de la indus-
tria nacional.

educación superior nacionales 
e internacionales para cerrar las 
brechas de formación y especiali-
zación de los sectores. 

Pertinencia y calidad en la 
educación
Busca que los programas de edu-
cación superior respondan a 
las necesidades de las empre-
sas de clase mundial, a partir de 
la demanda para garantizar la 
empleabilidad.

Bilingüismo
Fomenta el incremento de los 
estándares del manejo de otros 
idiomas para ser más competi-
tivos en el mercado global, para 
ello administra el programa 
Ispeak, que facilita a cualquier 
colombiano certificar su nivel 
de inglés de manera gratuita, 
tan solo siguiendo los pasos que 
se encuentran en la página web 
www.ptp.com.co, banner ispeak.
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Eje de fortalecimiento, 
promoción e innovación
La Dirección de Fortalecimiento, 
Promoción e Innovación tiene 
como objetivos fomentar el for-
talecimiento de la asociatividad 
y los encadenamientos producti-
vos; promover acciones que con-
duzcan a mejorar la productividad 
empresarial; y apoyar a Proex-
port en las actividades de promo-
ción de exportaciones y atracción 
de inversión extranjera. Además, 
promueve los procesos de inves-
tigación, desarrollo e innovación 
en las empresas de cada uno de los 
sectores.

Eje de infraestructura y 
sosteniblidad

Este eje de infraestructura y sos-
tenibilidad identifica cuellos 
de botella en la infraestructura 
pública o privada del país, y ges-
tiona las soluciones ante las auto-
ridades competentes.

En materia de sostenibilidad, 
fomenta el desarrollo sostenible 
en las empresas a fin de mejorar 
la productividad y competitivi-
dad de los productos y servicios 
colombianos. En esta materia, la 
dirección ha creado el portafolio 

de productos y servicios sosteni-
bles y realiza permanentemente 
talleres de sostenibilidad para 
todos los sectores asociados al 
PTP.

A través de estos cuatro ejes, el 
PTP está dando un apoyo estra-
tégico a los sectores para con-
vertirlos en sectores de talla 
mundial. Los resultados obteni-
dos hasta el momento muestran 
que el camino trazado para la 
productividad, la competitividad 
y el crecimiento, es el correcto 
para alcanzar un país más justo, 
moderno y seguro.

Instruye al niño en su camino, 
Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él….
Proverbios 22:6

REINALDO CÁCERES ARIZA
Director General

 

www.generacionconfuturo.org.co
generacionconfuturo@hotmail.com

Dirección: Cl 5B No. 28ª-38 Santa Isabel • teléfonos: 370 8119 -  237 9965
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El Programa de Transformación Productiva inició 
en 2006 con el objetivo de acercar a la empresa con 
el Estado para el desarrollo de sectores estratégicos. 
Este programa debe entenderse como un proceso 
que nace de la concertación y de la necesidad del 
desarrollo empresarial, en la búsqueda de benefi-
cios comunes: la apertura de mercados, el aumento 
de la oferta exportable, con alto contenido de valor 
agregado, la generación de empleo y, en general, 
el crecimiento de la economía en un contexto de 
transformación del tejido empresarial del país.

Sin duda este programa surge como una gran 
oportunidad para que las pymes colombianas 
identifiquen nuevos destinos de exportación y se 
preparen para aprovechar la oportunidad de llegar 
con sus productos y servicios, ya que sus estructu-
ras productivas son más flexibles que las de la gran 
empresa, lo que permite mayor capacidad de res-
puesta a los cambios en la demanda. 

Juan Carlos Rodríguez
Director de Emprendimiento 

Bogotá Emprende

Las pymes bogotanas son la principal fuente de 
generación de empleo con 40.587 empresas regis-
tradas, 44% del total de pymes en la nación y ocupan 
al 39% de los trabajadores del total de empresas 
registradas, las grandes empresas (34%)1

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) viene apo-
yando a los empresarios para aprovechar la oportu-
nidad que tiene el país de crecer hasta 10 veces en 
cada uno de los ocho sectores estratégicos y aportar 
a la superación de las mayores brechas identificadas 
que se encuentran en los siguientes ejes: desarro-

1 Área de Estudios e investigaciones de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Informe pymes 2012.

Transformación productiva
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llo de capital humano y fortalecimiento, infraes-
tructura y sostenibilidad, promoción e innovación, 
marco normativo y regulación y procesos de cali-
dad2. A continuación se describen las acciones que 
se vienen adelantando en cada uno estos ejes: 

•	 En el eje de desarrollo del capital humano y for-
talecimiento de las empresas, la CCB viene ade-
lantando programas de capacitación y formación, 
registrando más de 225 mil asistencias a activida-
des en 2012, a través de los siguientes programas:

- Bogotá Emprende, resultado de la alianza 
con la Secretaría Distrital de Desarrollo Eco-
nómico de la Alcaldía Mayor, para apoyar la 
creación y el fortalecimiento de las empresas 
en Bogotá y la región. 

 Este programa permite fortalecer los secto-
res. Cualquier emprendedor o empresario 
mayor de 18 años puede encontrar servi-
cios para: generar ideas de negocio, diseñar 
un modelo de negocio innovador, diseñar 
los planes de mercadeo, ventas, producción 
y financiero, planeación estratégica, imagen 
corporativa y marca, publicidad, compras, 
inventarios y logística, aseguramiento de la 
calidad, innovación, desarrollo del talento 
humano, legalización de la empresa y sus 
aspectos tributarios, laborales, comerciales y 
de contratación, costeo y fijación de precios, 
gestión contable y financiera, eventos de 
contacto con entidades financieras e inver-
sionistas y contacto comercial para hacer 
negocios a través de ruedas, ferias, citas y 
misiones. Finalmente, servicios para desa-
rrollar habilidades para emprender, planear, 
negociar, vender, crear y liderar.

- Megaproyecto para los sectores agrícolas y 
agroindustriales que apoya a los empresa-
rios de los siguientes productos priorizados: 
fresa, mora, gulupa, tomate de árbol, lulo, 
lechuga, espinaca, tomate, zanahoria, papa, 
fríjol, flores y follajes comerciales, lácteos y 

2 https://www.mincomercio.gov.co/ publicaciones.php?id= 
5534&dPrint =1. Consultado el 17 de junio de 2013.

El programa surge como 
una gran oportunidad para 
que las pymes colombianas 

identifiquen nuevos 
destinos de exportación y se 
preparen para aprovechar la 

oportunidad de llegar con  sus 
productos y servicios ya que 
sus estructuras productivas 

son más flexibles que las de la 
gran empresa.

derivados y alimentos procesados (empaca-
dos).

- Industrias creativas y culturales, confor-
mado por cine, televisión, publicidad, ani-
mación y videojuegos, entre otros.

- Textil confección, que apoya maquila, marca 
propia, paquete completo y creadores de 
empresa. 

- Programa formación empresarial, que 
brinda herramientas prácticas para mejo-
rar el desempeño profesional de los empre-
sarios y ejecutivos de empresas, aplicables a 
sus actividades diarias. Cuenta con un porta-
folio integral de temas en todas las áreas fun-
cionales de una empresa (ventas, servicio al 
cliente, mercadeo, finanzas, gestión humana, 
procesos, logística, calidad, operaciones, 
comercio exterior, entre otros); funciona con 
inscripción individual en diversas modalida-
des (seminarios, diplomados y cursos espe-
cializados).

•	 Otra de las claves para mejorar la competitividad 
es el eje de promoción e innovación, por eso la 
CCB cuenta con el programa Bogotá Innova, 
aplicable a empresas de sectores estratégicos, 
donde se entrena a los equipos de las empresas 
para implementar procesos de gestión de 
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la innovación, con los mejores asesores 
internacionales. Se trabajan temas como: plan 
de innovación, planeación estratégica, modelo 
de negocios, tendencias, pensamiento de diseño, 
gestión de proyectos, propiedad intelectual, 
sistema de pensamiento de innovación, diseño 
de idea, innovación digital, formulación de 
proyectos. En el año 2012 se financiaron 23 
proyectos de las empresas que participaron en 
el programa de Gestión de la Innovación, con 
recursos de Colciencias.

 Estamos en un escenario de mercado con cerca 
de 12 tratados comerciales, para lo cual, la CCB 
tiene el programa Bogotá Exporta, que apoya la 
internacionalización de las empresas, con ser-
vicios como: contratación internacional, nego-
ciación internacional, proceso de importación 
y exportación, investigación de mercados inter-
nacionales, logística y transporte internacional 
y redes sociales. 

•	 En el eje de infraestructura y sostenibilidad, 
la CCB trabaja en los siguientes frentes para 
apoyar los sectores estratégicos: 

- La gestión ambiental empresarial eficiente 
para incrementar la productividad, a través de 
su filial, la Corporación Ambiental Empresa-
rial (Caem), desarrolló en el 2012 importantes 
programas que le aportaron a la trasformación 
productiva en el sector empresarial mediante 
la implementación de buenas prácticas opera-
tivas energéticas que disminuyeron la conta-
minación ambiental, los costos de producción 
e incrementaron la productividad. 

 Para llevar a cabo su gestión la Caem contó con 
el apoyo de entidades públicas y privadas del 
orden internacional, nacional y regional, tales 
como el BID, Swisscontact, GTZ, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre 
otros.

 Se destacan los programas de eficiencia energé-
tica en los sectores materiales de construcción, 
metalmecánica, alimentos y artes gráficas. De 
las más de 800 empresas atendidas en el 2012 
por los programas de la Caem, el 80% reportó 
una disminución de la contaminación, el 46% 
un menor consumo de recursos, el 40% mejoró 
calidad del producto y la seguridad, y el 22% 
alcanzó mayor producción, entre otros. 

 Así mismo, gracias a las buenas prácticas ener-
géticas, procesos de reconversión tecnológica 
y medidas de compensación, se redujeron en 
un 6% las toneladas de gases efecto inverna-
dero.

- Convencidos de la importancia de transferir 
el conocimiento que hemos recogido durante 
años, la CCB diseñó e implementó el Programa 
Regional de Emprendimiento, que transfiere su 
conocimiento a las Cámaras de Comercio del 
país en los temas relacionados con el empren-
dimiento y el desarrollo empresarial, para que 
se fortalezcan como actores clave para la for-
mación de las empresas. 

 Desde la Comisión Regional de Competitividad 
para Bogotá y la Región, liderada por la Cámara 
de Comercio de Bogotá, se han formulado y 
puesto en ejecución proyectos que han contri-
buido a posicionar a Bogotá y Cundinamarca 
como una de las regiones más competitivas y 
atractivas para la inversión en Latinoamérica. 
En el ránking de mejores ciudades de América 
Latina para hacer negocios, Bogotá pasó del 
puesto 16 en 2003 al puesto ocho en 2008 y ha 
mantenido este lugar hasta el 2012.

 Actualmente, es la quinta ciudad más atractiva 
para la inversión extranjera en América Latina 
después de Santiago, Sao Paulo, Ciudad de 
México y Lima, según el ránking para la atrac-
ción de inversión Inai 2013, elaborado por el 

En el ránking de mejores 
ciudades de América Latina para 
hacer negocios, Bogotá pasó 
del puesto 16 en 2003 al puesto 
ocho en 2008 y ha mantenido 
este lugar hasta el 2012.
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Cepec de la Universidad del Rosario. Igual-
mente, es la quinta ciudad con mayor número 
de empresas globales: pasamos de 57 a 84 entre 
2011 y 2012.

 El plan regional de competitividad, realizado 
con el apoyo de las 12 entidades de la Secreta-
ría Técnica, tiene proyectos público-privados 
que se han estructurado y están en ejecución 
con el fin de solucionar los temas más críticos 
para la competitividad de la región. Actual-
mente se concentra en las siguientes iniciati-
vas:

i) Agencia de Promoción de Inversión Invest 
in Bogotá, que ha facilitado decisiones de 
inversión que generaron cerca de 10.000 
empleos directos en la ciudad y en la región.

ii) Formulación y ejecución de la Estrategia de 
Mercadeo de Ciudad conjuntamente con 
CCB, Invest y el IDT a partir de 2010, la 
cual le ha permitido a la ciudad contar con 
una serie de proyectos para su posiciona-
miento internacional.

iii) Apoyo al Plan de Mercadeo y Comercia-
lización del Buró de Convenciones, que 
contribuye al posicionamiento de Bogotá 
como ciudad para realizar eventos interna-
cionales. 

iv) El Plan de Logística Regional y desde 2011 
se está formulando un portafolio de pro-
yectos que brindarán soluciones en infraes-
tructura, equipamientos, tecnología, 
normatividad y facilitación al comercio.

v) Sistema de Monitoreo y Mejora al Entorno 
para los Negocios, actualmente en formula-
ción, para generar un mecanismo de trabajo 
integrado por instituciones públicas y pri-
vadas para la identificación de obstáculos al 
entorno de los negocios y la realización de 
acciones articuladas para superarlos.

•	 En el eje normativo y regulación, durante el año 
2012 la CCB apoyó, mediante su programa de 
formalización empresarial, la inscripción en el 
Registro Mercantil de 7.276 empresas y 6.286 
establecimientos de comercio, promoviendo de 

este modo la formalización de empresas y unida-
des productivas, a través de una oferta de servi-
cios empresariales orientados al fortalecimiento 
y mejoramiento de la competitividad, y a facilitar 
su inserción a un tejido empresarial sostenible. 

 Lo anterior genera para las empresas mayores 
posibilidades de crecer, protección del nombre 
de la empresa, posibilidades de ser proveedor de 
otras empresas, acceder y vender en otros mer-
cados, obtener créditos más baratos y acceder a 
programas y servicios de entidades gubernamen-
tales.

•	 En el eje de procesos de calidad, la CCB ofrece 
consultoría especializada. Sólo en 2012, se apo-
yaron 253 empresas en Bogotá y la Región, en 
los sectores metalmecánico, comercialización, 
consultoría e ingeniería, farmacéutico, gráfico, 
entre otros. El 95% de las consultorías se aplicó 
en procesos de pre-auditoría, sistemas de gestión 
de calidad, implementación de calidad y certi-
ficaciones, logrando que 153 empresas recibie-
ran una certificación. Adicionalmente se vienen 
prestando servicios de fortalecimiento en el eje 
de producción tanto a creadores como a empre-
sarios ya constituidos.

Como puede concluirse de todas las acciones ante-
riormente señaladas, la Cámara de Comercio de 
Bogotá ha venido contribuyendo con todas las áreas 
de su organización en el Programa de Transforma-
ción Productiva, entendido este como una apuesta 
de país en la que todos debemos aportar.
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expandir sus negocios a los mer-
cados internacionales. 
Uno de los aspectos que faci-
lita este sendero productivo es 
la transparencia: un elemento 
que debe ser usado al interior de 
la pymes como estímulo para el 
fomento de los valores corporati-
vos y del sentido de pertenencia 
en cada uno de los miembros de 
su organización. 

Este elemento sumado a los pla-
nes de capacitación conjunta 
entre directivos y colaboradores, 

Es así como la tierra, el trabajo y 
el capital (Villamil, 2003) se tra-
ducen en su infraestructura, los 
recursos tecnológicos con los que 
cuenta, y el financiamiento para 
acceder a los mercados interna-
cionales, con los que debe contar 
toda compañía que pretenda 

Julio Arévalo Pérez
Director de contenido,  
Novelty Comunicaciones Integradas de Márketing

En la actual era de la globa-
lización, la clave para que las 
pequeñas y medianas empre-
sas puedan lograr el fortaleci-
miento de su aparato productivo 
se compone de dos elementos 
fundamentales: los factores de 
producción y la innovación. 

Transformación productiva: 
la gran aliada de 
las pymes
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ciativa estatal para crear empleo y 
fomentar la productividad.

El Dane estima que la producti-
vidad de estos sectores creció en 
un 4,5%. Un positivo balance que 
demuestra como la economía va 
por buen camino pese a las ambi-
valencias ocasionadas por la crisis 
económica mundial. 

Pero sin duda, el sector manu-
facturero ha sido uno de los más 
beneficiados con el programa de 
transformación productiva, en 
especial la industria de autopartes 
y vehículos, que en 2011 repre-
sentó un aporte del 20% al PIB de 
su sector por la venta de 23.524 
unidades que fueron exporta-
das al mercado Guatemalteco 
(Ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo, 2012).

Revisando el escenario local, la 
Gran Encuesta Pyme realizada 
por la Asociación de Institucio-
nes financieras Anif, en los meses 
de septiembre y octubre de 2012, 
señala que las empresas medianas 
vienen generando un clima de 
exportaciones mucho más posi-
tivo que las pequeñas pese a los 
incentivos dados por el PTP.

Las cifras indican que las empre-
sas medianas del sector indus-
trial tuvieron un desempeño más 

positivo en comparación con las 
pequeñas (Anif, 2012).

Proexport se ha convertido en un 
aliado del sector pyme, gracias 
a las campañas que viene elabo-
rando en conjunto con el Minis-
terio de Comercio, Industria y 
Turismo en las que se muestra la 
cara amable del país, desde sus 
escenarios naturales, la calidez de 
sus gentes y las enormes posibili-
dades de inversión extrajera. 

Durante el periodo comprendido 
entre 2011 y 2012, Proexport 
promovió la confianza inversio-
nista por medio de actividades 
comerciales, en las que estuvie-
ron presentes empresarios de 30 
mercados entre nuevos y conso-
lidados. 

En virtud del compromiso que 
se viene dando desde el gobierno 
nacional en asocio con Proex-
port, se realizó hace algunas 
semanas en Bogotá una macro 
rueda de negocios denominada 
Encuentro Empresarial Andino. 

Esta macrorrueda de nego-
cios reunió al comité Andino de 
Autoridades de Promoción de 
Exportaciones de los países an-
dinos (Perú, Bolivia, Ecuador y 
Colombia) para mostrar la oferta 

El sector manufacturero ha sido uno de 
los más beneficiados con el Programa de 
Transformación Productiva, en especial la 
industria de autopartes y vehículos, que en 
2011 representó un aporte del 20% al PIB.

conforma una fuerza laboral que 
garantiza en el trabajador un 
compromiso constante, que se 
verá reflejado en el aumento de su 
productividad y en el buen des-
empeño de su labor. 

La apuesta se inclina entonces 
al fomento del emprendimien-
to, a tal punto que los pequeños 
empresarios realicen alianzas es-
tratégicas para aumentar sus ex-
portaciones y beneficiar a las 
comunidades en donde operan. 

En ese sentido, el Programa de 
Transformación Productiva (PTP) 
contribuye como iniciativa gu-
bernamental, con el objetivo de 
fomentar la productividad y la 
competitividad en 16 sectores de 
la economía nacional (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turis-
mo, 2012). 

Dichos sectores fueron selec-
cionados por medio de convo-
catorias públicas, en las que el 
gobierno evaluó su potencial ex-
portador, sus expectativas de cre-
cimiento y su aporte en materia 
de empleo, una de las metas con 
las que se pretende activar la eco-
nomía nacional. 

Las políticas de esta iniciativa 
fueron elaboradas por medio de 
una alianza entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 
el Ministerio de Transporte, el 
Ministerio de Minas y Energía, y 
el Ministerio de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Aunque el programa es reciente, 
durante el primer trimestre de 
2012, al menos 13 sectores cre-
cieron en un 82% (Proexport, 
2012), pero lo más destacado ha 
sido el aprovechamiento de la ini-
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Fuente: Asociación Nacional de 
Instituciones Financiera Anif, 
Centro de Estudios Económicos. 
Gran encuesta Pyme II Semes-
tre de 2012, realizada entre 1636 
empresarios de los macrosectores 
de Industria, Comercio y Servicios, 
pertenecientes a los 21 sectores con 
mayor participación de pequeñas y 
medianas empresas.
En la gráfica se observan los porcen-
tajes de encuestados y su participa-
ción dentro de su sector respecto 
al entorno de su negocio (peque-
ñas y medianas empresas), en el 
que se destaca el buen desempeño 
del sector industrial en especial en 
las medianas empresas, durante el 
último trimestre de 2012.
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Servicios Comercio Industria

Los cinco pasos para 
exportar

1. Estar listo para exportar.

2. Validar la potencialidad 
de su servicio.

3. Conocer la demanda de 
su servicio.

4. Diseñar su estrategia 
exportadora

5. Evaluar su gestión 
exportadora.

andina y fortalecer su presencia 
en el mercado.

En el evento estuvieron presen-
tes grandes, pequeños y media-
nos empresarios de la región 
andina de los sectores de ali-
mentos, confecciones, metalme-
cánica, productos farmacéuticos 
y manufactureros que represen-
taron el 39,6% del comercio total 
intracomunitario de 2012 (www.
comunidadandina.org).

Más de 50 eventos, 112 visitas de 
empresas extranjeras al país y las 
inversiones que superan los qui-
nientos millones de dólares son 
una muestra de que los pequeños 
empresarios tienen diversas posi-
bilidades para potencializar sus 
negocios dentro y fuera del país.

Y de esta forma cumplir con el 
objetivo de expandir el mercado 
de las pymes, que en palabras de 

la presidenta de Proexport María 
Claudia Lacouture, “es un pro-
ceso que contribuye a la inter-
nacionalización de medianas y 
pequeñas empresas, quienes ten-
drán la oportunidad de presentar 
importantes ofertas a los com-
pradores de la región”.

Referencias
Asociación Nacional de Institu-
ciones Financiera (Anif ) y Centro 
de Estudios Económicos (2012). 
“Gran encuesta pyme, II semestre 
de 2012”.

Ministerio de Comercio Indus-
tria y turismo (2012). “Programa 
de transformación productiva, 
sectores de clase mundial”. 

Proexport (2012). “Balance de 
exportaciones en 13 sectores de 
la economía beneficiados por el 
programa (PTP)”.

Villamil, Jesús Alberto (2003). 
“Productividad y cambio tecnoló-
gico en la industria colombiana”. 
En: Revista Economía y Desa-
rrollo, Fundación Autónoma de 
Colombia, p. 3.

Figura 1.
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Satisfacer las necesidades de 
colaboradores en las empresas 
se ha vuelto en la actualidad un 
tema muy complejo, a menudo 
hemos escuchado estos términos: 
“optimizar el recurso humano”, 
un factor clave será el nivel eco-
nómico, laboral y comercial que 
tenga el negocio, y las metas que 
perseguimos.

Optimizar los recursos huma-
nos nos lleva a buscar solucio-
nes sutilmente equilibradas, esto 
implica tener planes concretos y 
personas con actitud.

El trabajo en equipo y rotativo es 
una de las estrategias que se están 
adoptando para lograr la optimi-
zación de los servicios que brin-
dan las empresas, no se trata de 
encontrar ejecutivos con alto 
nivel educativo como maestrías, 
posgrados, etc.

Un papel fundamental al momen-
to de optimizar el recurso huma-
no es liderar bien, un excelente 
líder crea un ambiente de cordia-
lidad y proactividad en los fun-
cionarios:
•	 Detectar las necesidades de la 

organización. 
•	 Mentalidad constructiva. 
•	 Abordar la parte estratégica.
•	 Capacidad. 
•	 Aplicar la tecnología al mundo 

de la gestión. 
•	 Flexibilidad. 
•	 Expectativas a corto o a largo 

plazo.

Habitualmente podemos obser-
var gente en distintos puestos 
de servicios dentro de la misma 
empresa, ya que el empresario 
actual está preparando al per-
sonal para que pueda desenvol-
verse en cualquiera de las aéreas 
de la empresa o por lo menos 
que conozca todo de ellas, de 
una manera eficaz, todos hemos 
escuchado de cuando se habla 
de mujer y hombre orquesta, se 
trata de hacer que el colaborador 
ejecute varios cargos sin caer en 
la explotación laboral, se trata de 
aptitud y actitud.
En mi trabajo somos multifun-
cionales. todos estamos capacita-
dos para vender, atender clientes, 
recepción, facturación y otros; 
creo que es una labor ardua lo 
que un buen líder debe trabajar 
para obtener un trabajo eficaz.

Optimizando 
el recurso humano

Marcela Dueñas
Cámara Nacional Acuacultura
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Durante dos años consecu-
tivos (2011-2012) la productivi-
dad laboral en Colombia se ha 
ubicado en el puesto 49 entre 
59 países evaluados por el Insti-
tute for Management Develop-
ment (IDM) en su "Informe anual 
de competitividad" (Institute 
for Management Development, 
2012). 

Esto indica que el país presenta 
ineficiencias en la asignación de 
actividades productivas por sec-
tores, lo que explica los bajos 
niveles de productividad actua-
les. 

Por ejemplo, el sector más pro-
ductivo es el de minas y energía, 
que contribuye al PIB minero 
con una participación del 68%, 
aunque por su misma actividad 
es el que menos aporta a la gene-
ración de empleo. 

Por otra parte, el sector comer-
cio, industria y restaurantes es el 

Carolina Rey Rivera
Comunicadora Social y Periodista de la Universidad 

Los Libertadores
Redactora de publicaciones económicas y experta en 

Comunicación Organizacional

de mayor aporte al empleo, pese 
a ser uno de los menos producti-
vos. 

Así mismo, se evidencia una baja 
productividad en los sectores con 
mayor participación de empleo, 
como es el caso de la agricultura, 
ganadería y pesca, que es último 
en este indicador con un (9,56%).

Los futuros retos de la 
productividad laboral en Colombia
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Fuentes: Dane para Colombia y para Estados Unidos del Bureau of Economic Analysis (BEA).
En la gráfica se observan las brechas en la productividad laboral por sector en Colombia (relativo a Estados Unidos), y la partici-
pación de cada rama al empleo nacional.
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Figura 1. Relación entre la productividad laboral y la participación del empleo por sectores

Figura 2. Costos laborales no salariales asumidos por un empleador  
en Colombia, 2012

Es así como el país presenta enor-
mes diferencias en la productivi-
dad laboral por sectores, lo que 
viene ocasionando una rigidez 
en las condiciones de empleo, 
pues al limitarse la generación 
de nuevos puestos de trabajo, se 
elevan los costos de la formali-
dad, y los trabajadores cada vez 
están más expuestos a migrar 
hacia la informalidad. 

En consecuencia, las empresas 
informales se vuelven incapa-
ces de contar con personal califi-
cado, con el que puedan explotar 
economías de gran escala, razón 
por la cual, son remplazadas por 
empresas más eficaces, producti-
vas e innovadoras. 

Por otra parte, muchas de las 
micro y pequeñas empresas que 

logran mantenerse en el mer-
cado, lo hacen gracias a la imple-
mentación de políticas estatales, 
que tienen por objetivo brindar 
incentivos a dichas actividades, 
dejando de lado su incapacidad 

de ser eficientes en sus procesos 
productivos. 

Todas estas inflexiones, ocasio-
nan un círculo vicioso, en el que 
los sectores de la economía son 
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los más afectados en el ámbito 
internacional, en factores como la 
cualificación de los trabajadores y 
los costos laborales no salariales.

Dentro de esta perspectiva, la ley 
1607 de 2012 tiene como objetivo 
reducir los costos laborales no 
salariales de un 29,5% a un 16% 
(Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, 2012) con la imple-
mentación del CREE (impuesto 
empresarial para la equidad). 

Pues antes de la reforma tri-
butaria, el costo total de con-
tratación formal de un solo 
trabajador que devengaba el sala-
rio mínimo ($566.664) represen-
taba al empleador un incremento 
del 76,14%, es decir, un costo real 
de $998.200 (Núñez, 2010), que 
ahora, con la puesta en marcha 
del nuevo tributo, se reducirá 
considerablemente.

Es así como los empresarios ten-
drán más posibilidades de gene-
rar empleo formal, pues con la 
reducción de los impuestos a la 
nómina, la carga prestacional 
disminuirá, y serán mayores las 
posibilidades de empleo. 

A esto se suma que la baja cober-
tura en educación superior y en 
la formación para el trabajo sigue 
siendo una de las causas para que 
exista una escasa productividad. 

En Colombia tan solo una mino-
ría de la población llega a reali-
zar estudios de posgrado. El 80% 
de estos logra un contrato formal 
(Asociación Nacional de Indus-
triales, Andi). 

Lo que indica que los empresa-
rios colombianos valoran más el 
capital humano con competen-
cias específicas, que a los trabaja-

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Con el paso del tiempo, los impuestos a la nómina han venido aumentando, hasta 
llegar a representar un 29,5%. En la actual reforma estas contribuciones bajan a un 
16%, por la eliminación de parafiscales, que son sustituidos con el CREE, un impuesto 
a las utilidades. 
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Figura 3. Reducción de impuestos a la nómina a cargo del empleador dores con competencias básicas, 
quienes por su condición se ven 
obligados a laborar dentro de la 
informalidad. 

Al mismo tiempo, la informali-
dad desde sus dos modalidades, 
la empresarial y la laboral, se con-
vierte en otro de los detonan-
tes para que se presente una baja 
productividad. 

En primer lugar, porque la infor-
malidad empresarial desenca-
dena un incumplimiento de la 
formalidad, debido al no pago de 
impuestos y al detrimento de las 
leyes de reglamentación comer-
cial en general. 

En segundo lugar, en la laboral 
debido a la ausencia de afiliación 
de los trabajadores a los siste-
mas de salud y pensión, que entre 
el periodo de marzo a mayo de 
2012 en Colombia fue del 56,7% 
(Dane)1. 

Ante esta coyuntura, el mercado 
laboral presenta enormes desa-
fíos. El primero de ellos se asocia 
a la implementación del impuesto 
CREE, que se espera sirva como 
alivio para contrarrestar los 
costos laborales no salariales. 

Situación que lleva a que Colom-
bia se ubique detrás de México y 
Argentina como el tercer país con 
mayores impuestos asociados al 
trabajo (Fedesarrollo, 2011). 

En esa dinámica, la implementa-
ción de los procesos productivos 
requiere de personal altamente 
capacitado por competencias, 

1 Porcentaje de ocupados sin seguri-
dad social en 13 áreas metropolita-
nas.
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que pueda integrarse al mundo 
laboral. 

Si bien los posgrados pasaron de 
representar un 17,3% en 2002 a 
un 22,2% en 2011, se hace nece-
sario un mayor acceso a la educa-
ción superior, con la ampliación 
de la cobertura y con más y mejo-
res estímulos a la investigación. 

En especial, en áreas como las 
ingenierías, las nuevas tecnolo-
gías (TIC), la logística y la inno-
vación, con lo que se lograrán 
más profesionales colombianos 
expertos en áreas específicas, que 
impulsen el desarrollo del país, y 
de esta forma, se evite la contrata-
ción de extranjeros. 

Por ello, una de las metas será sin 
duda combatir la informalidad 
por medio de alianzas público 
privadas que estimulen la genera-
ción de empleo y la eficacia en las 
distintas cadenas productivas. 

Y esto se obtiene si sectores como 
los agroindustriales, que se bene-
ficiaron con la actual reforma por 
cuenta de la disminución del 16% 
al 5% en sus insumos, ponen las 
cartas sobre la mesa y reactivan el 
empleo. 

La efectividad se hace más 
próxima si además se contribuye 
con la meta del Gobierno de dis-
minuir los niveles de desigualdad 
en la que se pase de un Gini de 
0,57 a un 0,552. 

2 Es una medida de desigualdad ideada 
por el estadístico italiano Corrado 
Gini, y se utiliza especialmente para 
el ingreso. El índice es un número 
entre 0 y 1, en donde 0 es perfecta 
igualdad y 1 perfecta desigualdad.

De estas medidas dependerá el 
futuro de la productividad labo-
ral, pues el tomar conciencia 
sobre la importancia de generar 
políticas claras y efectivas para 
estimular el desarrollo será la 
clave para lograr el crecimiento 
de los distintos sectores de la eco-
nomía nacional. 

Referencias
Institute for Management Devel-
opment (IMD) (2012). Anuario 
Mundial de competitividad.
Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (2012).
Núñez (2010). “Mercado laboral 
y sistema de protección social en 
Colombia: Desincentivos al tra-
bajo y al progreso”. En: Perfil de 
Coyuntura Económica, Universi-
dad de Antioquia, Nº 16, p. 72.
Asociación Nacional de Indus-
triales (Andi).  Balance 2012 y 
perspectivas 2013.
Fedesarrollo (2011).

 
 
 
 
 
Lanzamiento del Servicio de Empleo en la ciudad de Medellín realizado el pasado 6 de mayo. Evento que 
contó con la presencia del alcalde de la ciudad Aníbal Gaviria (izquierda) y del Viceministro de Empleo y 
Pensiones Mauricio Olivera (derecha). Foto: MinTrabajo Colombia.  

Los futuros retos de la productividad laboral en Colombia 

Durante dos años consecutivos (2011-2012) la productividad laboral en 
Colombia se ha ubicado en el puesto 49 entre 59 países evaluados por el 
Institute for Management Development (IDM) en su Informe anual de  
competitividad1.

Esto, indica que el país presenta ineficiencias en la asignación de actividades 
productivas por sectores, lo que explica los bajos niveles de productividad 
actuales.

Por ejemplo, el sector más productivo es el de minas y energía que contribuye 
al PIB minero con una participación del 68%, aunque por su misma actividad es 
el que menos aporta a la generación de empleo. 

                                                            
1 Institute for Management Development (IMD), Anuario Mundial de competitividad, 2012. 

Los empresarios 
colombianos valoran 

más el capital humano 
con competencias 
específicas, que a 

los trabajadores con 
competencias básicas, 
que por su condición 

se ven obligados a 
laborar dentro de la 

informalidad.
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Jesús Salcedo Mojica

Administrador de Empresas con MBA de University of Wales 
Institute, Cardiff (UWIC) en el Reino Unido. 

Profesor catedrático, Facultad de Administración de Empresas,  
Universidad Antonio Nariño, Bogotá

Coordinador de negocios internacionales en  
Bellethique Corporation

Buenas prácticas de manufactura,
parte esencial de la transformación productiva

El sector de cosméticos y artí-
culos de aseo en Colombia es 
uno de los 16 sectores estraté-
gicos catalogados como de clase 
mundial, según el programa 
de Transformación Productiva 
(PTP) iniciado en el 2008 por el 
Gobierno nacional, que permite 
aumentar la competitividad en el 
país a largo plazo, llevándolo así, 
en el 2032 según este programa, 
a ser uno de los tres países más 
competitivos de América Latina, 
con ingresos medios altos, ele-
vada calidad de vida y reduc-
ción sustancial de los niveles de 
pobreza. 

El Programa de Transformación 
Productiva tiene como objetivo 
estratégico fomentar la produc-
tividad y la competitividad de 
diferentes sectores económicos, 
con elevado potencial exporta-
dor, por medio de una coordina-

ción más eficiente entre el sector 
público y privado; contando con 
el respaldo del Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo, 
que identificó cuatro ejes de tra-
bajo primordiales, siendo estos 
el capital humano, el marco nor-
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mativo y regulación, el fortaleci-
miento, promoción e innovación 
sectorial y, finalmente, la infraes-
tructura y sostenibilidad que 
impulsan toda economía hacia el 
desarrollo a largo plazo. 

Según información del Invima, 
Colombia tiene 355 laboratorios 
productores de cosméticos, 700 
de productos de aseo del hogar 
y absorbentes y 14 fabricantes 
de plaguicidas de uso doméstico, 
para un total de 1.069 empre-
sas productoras del sector aseo y 
cosméticos. 

Para incrementar la productivi-
dad y garantizar los estándares 
de calidad en el sector de cos-
méticos se viene trabajando en 
la implementación de protoco-
los de buenas prácticas de manu-
factura en cosmética (BPMC) 
que de acuerdo al Decreto 219 de 
1998, son el conjunto de normas, 
procesos y procedimientos técni-
cos, cuya aplicación debe garan-
tizar la producción uniforme y 
controlada de cada lote de pro-
ductos cosméticos, de confor-
midad con las normas de calidad 
y los requisitos exigidos para su 
comercialización. Actualmente 
no es obligatoria su certificación 
y el Invima expide el certificado 
de capacidad de producción de 
cosméticos que tiene su propia 
guía de inspección. 

Las BPM se basan en cinco pi-
lares fundamentales: recurso 
humano, procedimientos, pro-
tocolos, validación de procesos, 
planta y equipo. Estos factores 
no siempre son de fácil cumpli-
miento para las pequeñas empre-
sas en Colombia, así actualmen-
te en el mercado hayan líneas de 

dad y atenta contra el bienestar del 
público en general. 

La FDA (Agencia de Alimen-
tos y Medicamentos en Estados 
Unidos) es responsable de prote-
ger la salud pública mediante la 
regulación de los medicamentos 
de uso humano, veterinario, vacu-
nas, otros productos biológicos, 
dispositivos médicos, el abasteci-
miento de alimentos en este país, 
los cosméticos, los suplemen-
tos dietéticos y los productos que 
emiten radiaciones; además favo-
rece la salud pública mediante el 
fomento de las innovaciones de 
productos, provee al público la 
información necesaria, exacta, 
con base científica, que le permita 
utilizar medicamentos y alimen-
tos para mejorar su salud. 

Esta entidad no exige ninguna 
certificación física para poder 
exportar cualquier tipo de cos-
mético a Estados Unidos, sin 
embargo, siempre está revisando 
los productos que hay en el mer-
cado, además realiza visitas alea-
torias a las empresas, y atiende 
y hace seguimiento de todos los 
reclamos por parte de los consu-
midores o el público. Si llegan a 

Se ha encontrado una realidad que muchas 
veces genera dificultades para las empresas 
que quieren certificarse: los altos costos de 

inversión que deben asumir los empresarios 
para poder cumplir con esta norma, que 

en otros países no es necesaria para la 
producción de este tipo de bienes.

crédito a bajo costo para desarro-
llar este tipo de proyectos, para las 
organizaciones no es fácil realizar 
una alta inversión a largo plazo en 
cada uno de estos campos debido 
al costo financiero que les genera-
ría. 
El Invima como ente regula-
dor y promotor del buen hacer 
en esta industria, gradualmente 
esta propendiendo por la imple-
mentación de las BPMC (buenas 
prácticas de manufactura para 
cosméticos). En su gestión, se 
ha encontrado una realidad que 
muchas veces genera dificulta-
des para las empresas que quie-
ren certificarse: los altos costos 
de inversión que deben asumir 
los empresarios para poder cum-
plir con esta norma, que en otros 
países no es necesaria para la pro-
ducción de este tipo de bienes. 
Un claro ejemplo es Estados 
Unidos, donde se sugieren las 
BPM porque se asume que si 
usted es un jugador internacio-
nal debe cumplir con altos están-
dares para poder competir con el 
mercado actual, y solo exigirán 
esta certificación si descubren 
que el producto no cumple con 
los mínimos estándares de cali-
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encontrar alguna irregularidad 
intervienen solicitando los cer-
tificados pertinentes y toman las 
medidas necesarias para corregir 
la anomalía presentada. 

Es contradictorio que un país con 
una economía tan robusta como 
la norteamericana, no exija nin-
guna certificación para comer-
cializar un producto cosmético y 
Colombia con un sistema econó-
mico más pequeño, esté llena de 
trámites burocráticos, que alar-
gan y muchas veces entorpecen 
los procesos de empresas que 
desean poner diferentes produc-
tos en el mercado y genera mayor 
costo en la producción. 

por ejemplo las grandes maqui-
las de manufactura de diferentes 
marcas de gran reconocimiento 
internacional que por reducción 
de costos, trasladan sus proce-
sos a diferentes países del mundo, 
principalmente al sudeste asiá-
tico. 

Es importante cuestionar cómo 
otras industrias en el mundo 
están llevando a cabo sus pro-
cesos de producción. Tomemos 
como ejemplo el reciente caso de 
la planta de Bangladesh en la que 
luego de un incendio en un edifi-
cio de talleres textiles, fallecieron 
1.050 personas. Multinaciona-
les como Mango, Benetton, El 
Corte Inglés, Primark y otras ope-
raban allí. La pregunta es: ¿quién 
regula a las grandes empresas en 
este campo?, ¿acaso los modelos 
de economía a escala que usan 
estas empresas las excluyen de 
seguir las recomendaciones de 
los gobiernos? ¿o simplemente 
buscan países donde las regu-
laciones internacionales no son 
tomadas en cuenta para la inver-
sión extranjera? 

Si bien, gran parte de este artículo 
se refiere a la industria cosmética, 
casos como los de Bangladesh nos 
deben recordar el compromiso 
que cualquier empresa, por más 
grande o pequeña que sea, debe 
tener respeto a las BPM, que no 
se pueden quedar solamente en 
los procedimientos industriales o 
la certificación, deben ir más allá 
y ver un gran conjunto en el que 
confluyen la mano de obra, los 
procesos de fabricación y el pro-
ducto final que está en el mer-
cado. 

En países desarrollados no son necesarias 
las certificaciones, estas representan una 
serie de recomendaciones impartidas por 
las autoridades competentes, para que las 
empresas las tengan en cuenta al desarrollar 
sus procesos industriales y de manufactura 
y así puedan poner en el mercado un 
producto adecuado. 

Claramente las diferencias con 
otros mercados internacionales 
son notables en este campo: en 
países desarrollados no son nece-
sarias las certificaciones, estas 
representan una serie de reco-
mendaciones impartidas por las 
autoridades competentes, para 
que las empresas las tengan en 
cuenta al desarrollar sus proce-
sos industriales y de manufactura 
y así puedan poner en el mercado 
un producto adecuado. 

Las BPM no solo cobijan a las 
empresas del sector cosmético 
en Colombia, es una tendencia 
a nivel mundial que en algunos 
casos no es cumplida cabalmente; 
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El análisis de la productividad 
permite fijar una relación entre 
la cantidad de bienes y servicios 
producidos y la cantidad de recur-
sos utilizados (Instituto Nacional 
de Estadística, Geograf ía e Infor-
mática, 2003), transformándose 
en un factor crucial para la deter-
minación del eficiente uso de los 
recursos.

Otra manera de medición de la 
productividad es la planteada por 
el Banco Nacional de Comercio 

MSc. José Morelos Gómez
Director Programa Administración Industrial,  

Universidad de Cartagena

Análisis de la productividad en empresas 
manufactureras en Colombia

Exterior de México (1991), la cual 
la expresa como, “un cambio cua-
litativo para hacer más y mejor 
las cosas, utilizar con racionali-
dad los recursos, participar más 
activamente en la innovación y 
los avances tecnológicos y con-

seguir la mayor concurrencia de 
la población en la actividad eco-
nómica y en sus frutos”, esta-
bleciéndose como un elemento 
clave para la creación de riquezas 
dentro de una empresa, por per-
mitir la realización de inversiones 
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en mejores recursos producti-
vos (autofinanciamiento), como 
nuevas tecnologías, situación que 
se traduce en una ventaja compe-
titiva e incremento de los sueldos, 
lo que acrecentará el volumen de 
la demanda agregada, que resulta 
en la dinamización de la econo-
mía (Miranda y Toirac, 2010).

Por otro lado, la medición de la 
productividad total de los factores 
(PTF) es un procedimiento nece-
sario que muestra la transforma-
ción estructural de una economía 
o industria, así como también un 
medio para evaluar y redefinir 
políticas de desarrollo, reconver-
sión productiva y comercial, de 
aumento de la productividad y de 
asignación de recursos de inver-
sión pública y privada.

En este orden se destaca que la 
importancia de la estimación de 

Figura 1. Dispersión de la productividad en empresas manufactureras, países seleccionados

Fuente: informe del Banco Interamericano de Desarrollo, 2010.

la productividad y la identifica-
ción de sus principales fuentes 
de crecimiento está justificada 
en que a partir de su estudio se 
puede, en primer lugar, evaluar 
el nivel de eficiencia con que las 
industrias transforman los fac-
tores productivos (fuerza labo-
ral, capital, materiales de energía, 
etc.) en bienes de servicios y, en 
segundo lugar, determinar la con-
tribución de los factores produc-
tivos al crecimiento económico 
(Tapia, 2012).

Según cifras recientes del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID), América Latina padece la 
mayor desigualdad de ingresos 
del Mundo, lo que la caracteriza, 
en consecuencia tiene también 
una gran desigualdad en mate-
ria de productividad, dentro de 
algunos sectores estrictamente 

definidos como se muestra en la 
figura 1.

Si bien se puede apreciar que 
todos los países muestran 
alguna dispersión en sus nive-
les de productividad, en el caso 
de Colombia, que se ubica en el 
90º percentil de productividad, 
posee un incremento de la misma 
por encima del 500%, frente a 
las demás países evaluados, no 
obstante, muestra la mayor dis-
persión. En este sentido se debe 
tener discreción al hacer compa-
raciones de un país a otro dada 
la sensibilidad de los datos según 
la muestra seleccionada. Esta 
amplia dispersión explica que en 
sectores conjuntos y definidos, 
ciertas empresas pueden obtener 
muchos más productos a partir 
de una misma cantidad de insu-
mos que otras. Estas diferencias 
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pueden estar dadas en las intensi-
dades de tecnologías utilizadas en 
los procesos, el capital humano 
o la capacidad gerencial de las 
empresas (BID, 2010).

En efecto estas disparidades tec-
nológicas en las empresas revis-
ten gran importancia bajo dos 
perspectivas: la primera deriva 
la mejora de la productividad 
al introducirse nuevas innova-
ciones tecnológicas que elevan 
los niveles de eficiencia, per-
mite introducir nuevas líneas de 
productos y el incremento en el 
número de unidades produci-
das, y, segundo, lleva a que miles 
de trabajadores tengan que salir 
de las plantas, afectados por el 
permanente proceso de innova-
ción tecnológica. Sin embargo, 
otros analistas consideran que 
el cambio tecnológico es bené-
fico para todos los grupos de la 
sociedad, y que este proceso es 
más de carácter evolucionario 
que revolucionario, logrando en 
su esencia generar más y mejo-
res puestos de trabajo (Villamil, 
2003), lo que permite la dina-
mización de la economía y por 
consiguiente incrementar la pro-
ductividad.

Otras investigaciones en Colom-
bia sobre productividad nacional 

a nivel agregado y por sectores 
realizadas por Sandoval (1982) 
y Chica (1996), muestran los 
resultados de un estudio nacio-
nal sobre determinantes de la 
productividad para los secto-
res industrial, agropecuario y 
de servicios. De estos estudios 
se derivan otras evaluaciones de 
capítulos sobre sectores específi-
cos, tales como los de textiles y 
confecciones, papel e imprentas, 
industria petroquímica y de plás-
ticos y bienes de Capital, realiza-
dos por Zuleta (1996), Corchuelo 
(1996), Cárdenas (1996) y Boni-
lla (1996), respectivamente, en 
los que se concluye que los sec-
tores industriales más produc-
tivos los representa la industria 
de bebidas, fabricación de sus-
tancias químicas industriales y 
fabricación de papel y productos 
de papel (Iregui et ál., 2006).

Finalmente, se tiene que al ana-
lizar la productividad de las 
empresas manufactureras en 
Colombia, estas presentan algu-
nas variaciones importantes en 
los niveles de eficiencia y pro-
ductividad de acuerdo con el uso 
y grado de intensidad de las inno-
vaciones tecnológicas y el jalona-
miento de la demanda interna.
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América Latina padece la mayor desigualdad 
de ingresos del mundo, lo que la caracteriza, 

en consecuencia tiene también una gran 
desigualdad en materia de productividad.
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Panorama industrial
Lo que hace falta en el plan de choque para 
la sostenibilidad de las pymes de manufactura

 Ing. Mario García Cerón

Decano de Ingeniería Industrial, UAN 
 Vocal J.D. Sociedad Colombiana de Ingenieros

“La teoría sin la práctica es estéril. 
La práctica sin la teoría es ceguera.” 

M. Blanco (ICPR 2010)

Sostenibilidad de las 
Industrias Manufactureras 
en la actual coyuntura
Hemos visto cómo ya el Gobierno 
y sus ministerios, el de Comer-
cio Industria y Turismo y el de 
Hacienda y también por los lados 
de la Junta Directiva del Banco 
de la República, entre otros entes 
reguladores, se han dado cuenta 
después de los primeros años 
de entrar en vigencia los trata-
dos bilaterales de comercio con 

tar los efectos que reflejan los 
indicadores.
Sin importar el tamaño de la 
empresa, porque también las 
grandes han sido afectadas como 
lo es el caso del sector automotriz 

algunos países, todos más desa-
rrollados que el nuestro, que la 
industria colombiana entró en 
descenso a tal punto que fue nece-
sario lanzar de forma urgente un 
plan de choque para contrarres-
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y los autopartistas, de las grandes 
del sector textil (Fabricato y Col-
tejer perdieron millones), de las 
medianas de confecciones y del 
sector del calzado y cueros o en el 
sector de plásticos, un total de 29 
subsectores industriales registra-
ron caídas.

A manera de ejemplo cabe nom-
brar algunos dolorosos casos 
recientes: en Colmotores se redu-
jeron los turnos y se liquida-
ron más de 450 empleados. En la 
CCA también se disminuyeron 
los turnos y están atentos para 
ver qué pasa con el TLC de Corea 
que los va a afectar significativa-
mente. En Arturo Calle se están 
combinando las importaciones 
con la maquila en Asia y algo de 
manufactura propia. La otrora 
gloriosa empresa de elegantes 
vestidos de Hernando Trujillo ya 
cerró sus puertas; y sigue la lista…

En el plan de choque que acaba 
de entrar en vigencia, se busca 
revaluar el dólar, bajar la tasa de 
interés, subsidiar sectores, bajar 
temporalmente impuestos y tari-
fas en servicios (energía y gas 
industrial), ampliar los créditos 
y algunas otras medidas mone-
tarias. Es decir, que se les finan-
cia y subsidia de alguna manera 
para que los cierres no sean inmi-
nentes. Pero no solo es con prés-
tamos temporales que se logra 
la sostenibilidad de la indus-
tria colombiana y más aun de las 
pymes que son las mayores gene-
radoras de empleo. ¡No siempre 
lo más recomendable es endeu-
darse más ante una crisis!
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"Producción industrial cayó 11,5% en marzo:  
DANE
En el primer trimestre la producción disminuyó 6,1%. 42 de 48 
subsectores presentaron un balance negativo al cierre del tercer 
trimestre de 2013. 

Caracol | mayo 17 de 2013

La producción industrial sin incluir trilla de café en marzo se 
desplomó, de acuerdo con el informe revelado por el DANE que 
establece que la reducción fue del 11.5 por ciento en compara-
ción con el mismo periodo de un año atrás.
El reporte señala que en este período, 42 de los 48 subsecto-
res industriales registraron una disminución en su producción, 
destacándose por su contribución a la variación total del sector 
las industrias de vehículos con -31,2%, minerales no metálicos 
-14,5%, otros productos químicos -11,4%, ingenios -23,5% y 
confecciones -24,3%, entre otros.
Por su parte, el personal ocupado en el sector manufacturero 
cayó un 2.2 por ciento en marzo en comparación con el mismo 
periodo de 2012.
Durante el primer trimestre de 2013, la producción real del 
sector fabril, sin incluir trilla de café, disminuyó 6,1% respecto a 
igual período de 2012, reveló el DANE.
Al interior del conjunto industrial, 37 de los 48 subsectores 
registraron reducciones en su producción, entre los que sobre-
salen por sus mayores contribuciones negativas a la variación 
total del sector, las industrias de minerales no metálicos, confec-
ciones, otros productos químicos, molinería y almidones, papel, 
cartón y sus productos, hierro y acero, que cayeron un 16,1%. 
Todos estos renglones le quitaron 3,4 puntos porcentuales a la 
variación total.”
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La ruina de la industria
El año pasado el sector industrial frenó en seco; de los 48 
subsectores económicos, 29 registraron caídas; las más evidentes 
fueron los productos de plástico, refinación de petróleo, 
productos químicos, confecciones e hilados y tejidos. Ante los 
hechos numerosas empresas están tocando fondo y amenazan 
con el cierre.

Hoy, cuando se firmaron tratados con Estados Unidos, Canadá, 
Unión Europea y Corea del Sur, los empresarios están asustados 
pues sienten pasos de animal grande, por la llegada masiva de 
todo tipo de mercancías y porque hay muy poco para ofrecer a 
un mercado enorme de más de 800 millones de consumidores; 
la razón más importante es que no se puede competir con los 
productos de esos países. Lo más grave es que los gobiernos 
ensillaron antes de traer las bestias y los empresarios, conociendo 
las consecuencias, no fueron capaces de oponer suficiente 
resistencia y se subieron al tren de las políticas neoliberales.

Por Albeiro Valencia Llano  
Universidad de Caldas.

Publicado: 2013-05-16T15:20:00  
Revista Dinero

“Caída de la producción industrial fue  
el doble de lo esperado por empresarios”
Bogotá

Desde La  
República:
“La intención de los 
industriales para 
invertir en manufactura 
cayó 10 puntos”

“La desaceleración de la industria 
colombiana cada día es más evi-
dente. En la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta de la Aso-
ciación Nacional de Industriales 
(Andi) se esperaba que la mues-
tra manufacturera tan sólo cayera 
el 3% en el primer trimestre del 
año, pero la realidad fue diferente 
y, según el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística 
(DANE), el sector reportó un des-
censo de 6,1%.

Según la Encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta (Eoic), ela-
borada por la Andi, se decía que 
tanto en producción como en 
ventas se registrarían decreci-
mientos, la utilización de la capa-
cidad instalada permanecería en 
bajos niveles, los pedidos conti-
nuarían disminuyendo y el clima 
para los negocios no mejoraría.
Pero la situación tiende a empeo-
rar, según afirman los expertos. 
Raúl Ávila, director de la Coa-

lición para la Promoción de la 
Industria Colombiana, destacó 
que las cifras publicadas son 
preocupantes debido a que la 
contribución de la industria sobre 
el PIB es del 12%. Así mismo, des-
pués de sectores como de servi-
cios y comercio, es el que más 
empleo genera.

´El desempeño del primer trimes-
tre va a ser muy negativo, y con 
esta caída, y a pesar de las medi-
das tomadas por el Gobierno, 
como el Pipe, va a ser peor. Siendo 
optimistas en el año estimábamos 
que se iba a crecer entre el 0,2% y 
0,5%, pero no se alcanzará´, dijo 
Ávila.”
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Bogotá
“La industria colombiana sigue 
sin poder salir de los saldos en 
rojo. La compleja situación que 
viene desde principios de 2012 
ya pasó su factura a la confianza 
de los industriales, sobre todo la 
de quienes tienen planeado hacer 
inversiones para aumentar su pro-
ductividad. En el primer trimestre 
de 2013, la proporción de empre-
sarios que aseguró inyectaría capi-
tal en su empresa o sector bajó a 
50%, diez puntos porcentuales 
menos que el nivel mostrado hace 
un año.
Los datos fueron revelados por la 
Encuesta de Opinión Industrial 
Conjunta hecha por la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi), 
entre los principales gremios del 
sector.
´Los principales obstáculos que 
perciben los empresarios en el 

desarrollo normal de su actividad 
son en su orden: baja demanda, 
alta competencia en el mercado, 
tipo de cambio, costo y suminis-
tro de materias primas, contra-
bando y competencia desleal´, 
señaló Luis Carlos Villegas, pre-
sidente de la Andi.

Además se conoció que los tex-
tiles y el calzado siguen siendo 
los que peor librados salen en 
la industria colombiana, pues el 
sector de hilatura, tejedura y aca-
bados fue el que más cayó con 
-23,6% en niveles de produc-
ción, 13,4% en ventas totales y 
12,5% en ventas en el mercado 
nacional. Por su parte, el calzado 
bajó 13,4% en producción, 2% 
en ventas totales y 1% en ventas 
locales. Sin embargo, el sector 
de confecciones tuvo un creci-
miento positivo en producción y 
ventas.”

“Pero lo que realmente preocupa 
de cara a los indicadores tota-
les del año es que con estas cifras 
del primer trimestre, la industria 
probablemente se va a estancar y 
el crecimiento no se alcanzará.”

“La opinión 
Raúl Ávila
Director de la Coalición para la 
Promoción de la Industria Colom-
biana

Con esta preocupante caída de la 
producción industrial estimamos 
que va a haber un estancamiento 
en el indicador del año consoli-
dado de la industria.
Esteban Guerra Camargo
hguerra@larepublica.com.co”

Desde La República:

“La intención  
de los 
industriales 
para invertir en 
manufactura 
cayó 10 puntos

Luis Carlos Villegas 
Presidente de la Andi
“Los principales obstáculos 
que perciben los empresarios 
para su actividad son baja 
demanda, alta competencia 
en el mercado y el tipo de 
cambio”.
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La industria manufacturera mantiene la compleja 
situación que viene mostrando desde principios 
del 2012 y al cierre del primer trimestre de 2013 
la producción bajó 3,0%. La utilización de la capa-
cidad instalada permanece en bajos niveles, los 
pedidos continúan disminuyendo y el clima para 
los negocios no muestra mejoría.
´La industria no desconoce que las dificultades 
que atraviesa el sector son enormes y que existen 
retos de las empresas y del país para lograr supe-
rarlas´, señala el gremio.

Indicadores de producción industrial 

Los pedidos que estaban en niveles históricamente 
altos al finalizar el 2011, para el segundo semestre 
de 2012 muestran una clara desaceleración que se 
acentúa en el primer trimestre del presente año.

Advirtieron que la ejecución no da espera en los 
temas relacionados con la educación, innova-
ción, ciencia y tecnología, mercado de capita-
les, infraestructura, fortalecimiento institucional, 
entre otros”.

Cada vez hay menos empresarios 
que planean realizar inversiones 
productivas en sus compañías en 
los próximos meses, lo que refleja 
un alto grado de escepticismo 
sobre el futuro del sector para lo 
que resta del año.
Según la encuesta de Opinión 
Industrial Conjunta (EOIC) –que 
realizan la Andi y seis gremios 
más– en marzo pasado, cerca del 
50 por ciento de los empresarios 
tenía previsto desarrollar proyec-
tos de inversión, cifra inferior a 
la registrada hace un año, cuando 
el 60 por ciento de los encuesta-
dos planeaba realizar ese tipo de 
inversiones.
Según la EOIC, la industria sigue 
mostrando indicadores negativos 
en materia de producción, y lo 
más inquietante es que el sector 
ya cumplió un año de parálisis y 
la ‘terapia de recuperación’ que 

inició el Gobierno con su plan de 
choque tomará un buen tiempo 
para dar resultados.
Los gremios empresariales dijeron 
que tanto en producción como en 
ventas, la capacidad instalada per-
manece en bajos niveles, los pedi-
dos continúan disminuyendo y el 
clima para los negocios no mejora.
Camilo Pérez, director de inves-
tigaciones económicas del Banco 
de Bogotá, dice que en las propias 
encuestas, los empresarios mues-
tran pesimismo en sus expecta-
tivas para lo que resta del 2013 y 
señala que para el año completo, 
la producción manufacturera cre-
cerá solo un 1 por ciento. En el 
2012, la industria no creció.
La caída en la producción también 
refleja en el indicador de utiliza-
ción de la capacidad instalada, el 
cual se situó en marzo en 74,8 por 
ciento, nivel por debajo del pro-

medio histórico de la EOIC, que es 
76,4 por ciento. Los propios indus-
triales tienen su visión del sector. 
El presidente de Enka de Colom-
bia, Alvaro Hincapié, afirmó que 
el bajo dinamismo de la industria 
nacional unido a la crisis interna-
cional ha afectado algunos de los 
principales mercados”.
´En general, se observa una con-
tracción en la demanda, mayor 
cautela en manejo de inventarios 
y oferta de productos asiáticos a 
muy bajos costos´, dijo.
´Baja en la industria le pegó a las 
importaciones´
La caída en las compras de manu-
facturas le sigue pasando la cuenta 
de cobro a los números de la eco-
nomía nacional. El pasado mes 
de marzo las importaciones se 
redujeron 10,3%, según reportó 
el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística” (DANE).

“Empresarios recortan sus planes de inversión
Encuesta de la Andi dice que entre enero y marzo, el sector cayó 3 por ciento

“Producción Industrial sigue sin alientos
En el primer trimestre del año, según la Andi, la producción industrial bajó 3%,  

las ventas totales 1,9% y dentro de éstas las ventas internas decrecieron 2,2%.

Mayo 16 de 2013 - 9:50 pm
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El tema visto desde la academia
Es de todos conocida la circunstancia de los dife-
rentes enfoques que se observan desde la acade-
mia por una parte y desde el sector productivo por 
la otra. El sector productivo a nivel de las pymes 

en nuestro país es inmediatista y quiere resultados 
financieros en tiempos muy cortos. No está inte-
resado en largas investigaciones que no tengan 
aplicación práctica y directa en sus procesos o 
productos.

En las universidades los proyectos de investigación 
son a más largo plazo y en su gran mayoría buscan 
publicaciones de artículos en revistas indexa-
das que pueden ser teóricas y no es fundamen-
tal lograr un resultado rentable desde el punto de 
vista económico, sino más bien llegar a ampliar 
fronteras científicas de conocimiento. 

Actualmente se sigue hablando del divorcio entre 
las empresas y las universidades, no sólo en Colom-
bia sino en muchos países en vías de desarrollo:

"¿Cómo cerrar la brecha entre sector educativo y sector 
empresarial?

(El Tiempo, 14 de mayo de 2013)

El Informe Educación para el empleo: diseñando 
un sistema que funcione, de McKinsey Center for 
Government plantea las siguientes soluciones:- 
Empleadores pueden ayudar a diseñar planes de 
estudio y ofrecer a sus empleados como docen-
tes.- Instituciones educativas que brinden a los 
estudiantes la oportunidad de pasar la mitad del 
tiempo en un empleo y ofrecerles garantías de 
contratación.- Llevar el aula al lugar de trabajo. 
Ubicar a los alumnos como pasantes o aprendices 
para adquirir experiencia. Los estudiantes pasan 
la mayor parte del tiempo en el lugar del trabajo, 
aplicando lo que aprenden en clase. Esto se llama 
sistema dual, muy exitoso en Alemania.” 

Hay actualmente en Colombia algunas iniciativas 
para lograr mayor integración entre la universi-

dad, la empresa y el Estado, tales como Innpulsa, 
Connect, Cámara de Comercio y la Coalición 
para la Promoción de la Industria Colombiana. 
Sin embargo, los temas de apoyo son más bien 
dirigidos al emprendimiento, a temas de nuevos 
planes de negocio, a la normalización del sistema 
de calidad ISO 9000; pero no hay un claro direc-
cionamiento a la sostenibilidad de las Pymes de 
manufactura en la actual coyuntura, sobre todo 
en los temas de rediseño de los productos y pro-
cesos industriales para que sean más competiti-
vos y rentables en la actual coyuntura. 

Por otra parte, se observa comúnmente en la 
pequeña y también en muchas ocasiones en la 
mediana industria, que no se dispone de labo-
ratorios dotados con los equipos, los elemen-
tos y los materiales necesarios para realizar las 
pruebas y ensayos funcionales para la mejora y  
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aseguramiento de los procesos y de los produc-
tos. Las metodologías utilizadas son más bien 
empíricas e intuitivas que científicas y rara vez se 
incluyen en los análisis, los avances teóricos que 
en esta materia se han desarrollado en las univer-
sidades y en otras latitudes. Para la solución de 
los problemas de producción no hay ni el tiempo 
para el análisis ni la metodología que erradique 
definitivamente sus causas sino que se corrige el 
síntoma y se cambia o reemplaza el producto no 
conforme, originando desperdicios y reproce-
sos, que de todas maneras aumentan los costos 
y disminuyen la rentabilidad. Así las cosas, los 
problemas de manufactura se hacen crónicos y 
permanentes. 

Hoy en día existen muchas herramientas meto-
dológicas e instrumentos de laboratorio que se 
deben utilizar para enfrentar y erradicar los pro-
blemas en la producción. Igualmente para el 
desarrollo de productos y para el mejoramiento 
de los procesos. También para la innovación. Si 
estos elementos e instrumentos se aplican, con 
seguridad la empresa manufacturera será más 
competitiva y rentable y lo más importante, será 
sostenible.

A manera de ejemplo cabe citar algunas de estas 
teorías que son muy utilizadas exitosamente en 
la industria de los países desarrollados indus-

trialmente pero que por estos lados son bastante 
escasos; tal vez como dicen algunos jefes de pro-
ducción, porque no hay tiempo para tanta teoría. 
Estos son sólo algunas de las metodologías que 
están disponibles en las “cajas de herramientas” de 
las universidades: Lean Manufacturing, Hoshing- 
Kanri, Six Sigma, Métodos Taguchi, Algoritmos 
Genéticos y Metaheurística, kaisen, Control de 
Proceso para Control de Calidad, Simulación con 
Promodel o Arena, Sistema de información ERP, 
Kepner-Trigoe, entre otras. 

Pero muy pocas de estas alternativas de trabajo 
para el mejoramiento de la productividad, com-
petitividad y rentabilidad de las pymes indus-
triales se están utilizando realmente en nuestro 
medio. Es que no solo hay que innovar en todo o 
convertir la industria en comercio de los produc-
tos extranjeros; sino que mucho de lo que existe 
actualmente en la industria, puede servir si se 
corrigen y erradican los problemas. 

Claro que estos términos suenan extraños en las 
fábricas y al contrario son del diario trajín en la 
academia y en los laboratorios. Esto es un claro 
ejemplo del divorcio entre las empresas y las uni-
versidades. Sobre estos temas, poco es el impulso 
se ve en las instituciones que tienen el propósito 
de apoyar a la industria colombiana para que no 
siga en su descenso".
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Para que los productos de manu-
factura colombiana sigan compi-
tiendo con éxito en el mercado 
por su calidad, precio, cumpli-
miento, rentabilidad y servicio, 
definitivamente hay que aplicar 
las teorías modernas de la pro-
ducción, que en los países del 
otro lado del TLC, son frecuen-
temente utilizadas, y tal vez por 
eso, ya se sienten aquí sus efec-
tos.

Se puede pensar que ya no sólo 
hay “inversión extranjera” sino 
también “invasión extranjera” de 
productos. 

La innovación, además de las 
metodologías y procedimientos 
para desarrollarla en cuanto a 
creatividad, diseño y espíritu 

emprendedor, requiere de labora-
torios completos que dispongan 
de los equipos necesarios para los 
ensayos y pruebas funcionales y 
de calidad, que aseguren que la 
fabricación y el desempeño de los 
productos innovadores cumplirá 
con las especificaciones y propó-
sitos para los cuales fue creado. 
Estos laboratorios son costosos 
y las universidades que ya los tie-
nen deben prestar servicios a las 
pymes. También las pymes deben 

La reingeniería de productos: la optimización de los 
procesos productivos y la innovación industrial en las 
pymes de manufactura como estrategia de sostenibilidad  
—la verdadera solución— 

solicitar dichos servicios. Con 
estas acciones se logran varias 
cosas positivas: se benefician las 
industrias porque aseguran sus 
productos y procesos; se forman 
adecuadamente los futuros inge-
nieros porque hacen prácticas 
dirigidas por expertos profesores 
y que son directamente aplica-
bles a la industria, y por último 
se mantiene el empleo como 
consecuencia de la sostenibili-
dad de las empresas, que es uno 
de los propósitos del Gobierno 
para el desarrollo de la economía 
productiva. 

La integración entre las universi-
dades y la industria debe ser alre-
dedor de propósitos comunes 
para la reingeniería de produc-
tos, la optimización de los proce-
sos productivos y la innovación 
industrial en las pymes de manu-
factura como estrategia de soste-
nibilidad.

Si no actuamos ya, se va a acabar 
la pequeña y la mediana indus-
tria y tendremos que volvernos 
expertos en el comercio electró-
nico, que poco empleo genera.

Se puede pensar que ya no sólo  
hay “inversión extranjera” sino también  

“invasión extranjera” de productos. 
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y su papel en el desarrollo rural de Colombia

Hoy más que nunca, las acti-
vidades rurales y agropecuarias 
son determinantes para comba-
tir la pobreza extrema, la des-
igualdad y el hambre en el mundo 
(Banco Mundial, 2007; Kloep-
pinger-Todd y Sharma, 2010; 
IFAD 2010). En este sentido, la 
literatura económica identifica 
tres ámbitos diferentes desde los 
cuales la agricultura contribuye al 
desarrollo social y económico de 
los países: como actividad econó-
mica, como medio de subsistencia 
y como proveedora de servicios 
ambientales. Primero, como acti-
vidad económica, vale señalar que 
en promedio, en los países agrí-
colas, la agricultura representa el 
29% de la producción y ocupa el 
65% de la fuerza laboral. Por otra 
parte, como medio de subsisten-

cia, se destaca que la agricultura 
constituye el medio de vida del 
86% de la población rural en el 
mundo; adicionalmente, la dis-
minución en las tasas de pobreza 
de la última década del siglo XX, 
en donde se pasó del 28% al 22% 
entre 1993 y 2002, se debió fun-
damentalmente a una reducción 
de la pobreza rural del 37% al 
29%, ya que las tasas de pobreza 
urbana permanecieron relativa-
mente estables alrededor del 13% 
durante el mismo período. Final-
mente, como proveedor de ser-
vicios ambientales, es preciso 
mencionar que la agricultura es 
la actividad económica que más 

Equipo Asesor Técnico de Presidencia de Finagro

agua consume, y adicionalmente 
es responsable del 30% de las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero (Banco Mundial, 2007).

Por otra parte, diversas investiga-
ciones señalan que la promoción 
de la inversión es el elemento cru-
cial para el impulso de las econo-
mías rurales y la agricultura1. En 
este orden de ideas, se ha identi-
ficado que la principal fuente de 
inversión en el sector proviene 

1 Este tema ha sido tratado amplia-
mente dentro de la literatura acadé-
mica. Los estudios de la FAO (1947), 
Lowder, Carisma y Skoet (2012) y el 
Banco Mundial (2007) son ilustrati-
vos al respecto.
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de productores del campo, segui-
dos por gobiernos nacionales, y 
en menor medida inversionistas 
extranjeros (Kloeppinger-Todd 
y Sharma, 2010). Sin embargo, 
la mayoría de hogares rurales y 
pequeños productores de países 
en desarrollo carecen de acceso 
confiable a financiamiento para 
la inversión en la agricultura y 
otras actividades necesarias para 
su supervivencia. En particu-
lar, muchos de estos hogares se 
encuentran en zonas remotas, 
donde no existe presencia de enti-
dades financieras y el riesgo de 
producción es elevado por cuanto 
el acceso a la asistencia técnica 
es limitado, la infraestructura de 
transporte no siempre es ade-
cuada para llevar el producto a 
centros de acopio, y la vulnerabili-
dad a eventos ambientales adver-
sos es alta. Además, la reciente 
crisis financiera hizo que a escala 
mundial la oferta de crédito fuera 
más estricta, lo que hace urgente 
explorar iniciativas innovado-
ras para el financiamiento del 
campo, y de esta manera, garan-
tizar los medios necesarios para 
impulsar la inversión de manera 

permanente (Kloeppinger-Todd y 
Sharma, 2010).

El financiamiento del 
sector rural en Colombia
En Colombia, la ejecución de la 
política crediticia para el sector 
agropecuario está, en gran 
medida, en cabeza del Fondo 
para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (Finagro), entidad 
creada en 1990 como un estable-
cimiento crediticio de segundo 
piso. Durante su historia Finagro 
ha complementado una oferta de 
productos y servicios exclusiva-
mente financieros con instrumen-
tos para el desarrollo, entre los 
que se encuentran mecanismos 
para la promoción de la gestión 
del riesgo, el fomento a la inver-
sión rural y el fortalecimiento de 
las capacidades productivas de 
empresarios rurales. Hoy, Fina-
gro es un establecimiento que va 
más allá del otorgamiento de cré-
dito. Su aspiración es convertirse 
en la institución financiera líder 
en la gestión del desarrollo rural 
colombiano con clase mundial.

Las actividades de Finagro se 
complementan con las realizadas 
por los intermediarios financie-
ros de primer piso, encargados de 
colocar los recursos dispuestos 
por Finagro para los productores 
agropecuarios. Entre estos inter-
mediarios, se destaca el Banco 
Agrario de Colombia, entidad 
cuyo objetivo principal es prestar 
servicios bancarios al sector rural 
y que con una cobertura que, 
entre 2013 y 2014, pasará de 983 
a más de 1.030 municipios del 
país, se consolida como el prin-

Hoy más que nunca, 
las actividades rurales 
y agropecuarias 
son determinantes 
para combatir la 
pobreza extrema, 
la desigualdad y el 
hambre en el mundo.

cipal colocador de créditos para 
la agricultura. Además, el acceso 
al crédito agropecuario es com-
plementado por más de 90 inter-
mediarios financieros públicos y 
privados que tienen presencia en 
el sector rural.

Partiendo de esta amplia capaci-
dad institucional, Colombia viene 
haciendo esfuerzos importantes 
en términos de financiamiento 
del sector rural. Así, en los últi-
mos años Finagro ha venido con-
solidando su participación como 
uno de los principales actores 
para el desarrollo de la agricul-
tura en el país. En este sentido, 
en el año 2012 la cartera agrope-
cuaria ascendió a $11,5 billones a 
través de 829 mil operaciones, un 
crecimiento del 22% frente a 2011 
y del 47% con relación a 2010; 
además, el valor de las colocacio-
nes de créditos nuevos se incre-
mentó un 18% llegando a $6,5 
billones en 2012. Por otra parte, 
las garantías vigentes expedidas 
por el Fondo Agropecuario de 
Garantías alcanzaron los $3 billo-
nes, apalancando $4,9 billones en 
créditos, y a través del microcré-
dito se beneficiaron 10 mil pro-
ductores con una colocación de 
$21,5 mil millones. 

Otros instrumentos para el desa-
rrollo dispuestos por Finagro 
fueron el seguro agropecuario, 
que alcanzó la cifra récord de 
61 mil hectáreas aseguradas en 
2012, un 33% más que en 2011, 
y el programa de coberturas con 
la participación del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
con el que se cubrieron US$607 
millones de ventas. Además, en 
2012 se pagaron $263 mil millo-
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de la suavización del consumo de 
las personas con menores ingre-
sos, compensando los efectos de 
los choques adversos que redu-
cen sus ingresos y deterioran su 
calidad de vida. El microcrédito 
permite el ascenso social de la 
población ya que provee recur-
sos para adquirir nuevas tecnolo-
gías, educación, etc., otorgando a 
sus usuarios capacidades que les 
permiten superar la trampa de 
pobreza. Vale la pena destacar 
que los principales beneficiarios 
de los recursos intermediados 
hacia el microcrédito en Colom-
bia han sido históricamente agen-
tes económicos vulnerables como 
mujeres cabezas de hogar, campe-
sinos sin tierra, desplazados, así 
como microempresas y peque-
ños comerciantes, entre otros 
(Banco de la República, Finagro y 
MADR, 2010).

En Colombia, de acuerdo con 
el Banco de la República, Fina-
gro y MADR (2010), existe una 
demanda potencial elevada para 
microcrédito, particularmente en 
zonas rurales y en pequeños cen-
tros urbanos, que se estima puede 
alcanzar 10,2 millones de perso-
nas. Así, el número de usuarios 
de créditos de bajo monto podría 
incrementarse en seis veces su 
nivel actual. Sin embargo, para que 
dicho mercado pueda ser satis-
fecho, se requiere extender los 
puntos de atención al usuario y la 
creación de tecnologías microcre-
diticias innovadoras adaptadas a 
las características de las diferentes 
zonas del país. Igualmente, es fun-
damental efectuar modificaciones 
de algunos aspectos en el marco 
regulatorio en el que actualmente 

nes por concepto del Incentivo 
a la Capitalización Rural (ICR), 
creciendo un 24% respecto a 
2011, y respaldando proyectos 
por valor de $927 mil millones. 
Con el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF) se firmaron con-
tratos por $13 mil millones para 
apoyar la reforestación de 14 mil 
hectáreas. Adicionalmente, en 
2012 se apoyó la construcción de 
31 distritos de riego por valor de 
$50 mil millones para 16 mil hec-
táreas, y se establecieron esque-
mas de asistencia técnica para 
228 municipios en beneficio de 
128 mil productores, adicionales 
a nueve zonas especiales en las 
que se beneficiaron 22 mil pro-
ductores de 83 municipios.

Sin embargo, dada la ingente 
necesidad de nuevas iniciativas 
que fortalezcan los esquemas de 
financiamiento en sectores rura-
les, Finagro se ha rediseñado 
como organización y ahora se 
encuentra consolidando los ins-
trumentos con los que enfren-
tará nuevos retos para mejorar la 
profundidad del mercado de cré-

dito en el campo y adecuarse cada 
vez más a las necesidades del agro 
colombiano. A continuación se 
presenta uno de ellos: el micro-
crédito.

Un reto inmediato: 
microcrédito
De acuerdo con la literatura eco-
nómica (Aghion, Morduch y 
Morduch, 2005; Morduch, 1999), 
la expansión del crédito redunda 
en mayor bienestar para las per-
sonas con menores ingresos de 
una sociedad. Inclusive, la evi-
dencia empírica muestra que a 
escala macroeconómica, existe 
una correlación inversa entre 
el acceso al sector financiero 
que exhibe un país y el nivel 
de pobreza del mismo (Hono-
han, 2004), lo que demuestra las 
externalidades positivas que el 
microcrédito puede ofrecer a la 
economía en la lucha contra la 
pobreza y en la promoción del 
desarrollo económico (Karlan y 
Zinman, 2007).

En este orden de ideas, los benefi-
cios del microcrédito van más allá 
del acceso al sistema financiero, 
pues permite estimular el desa-
rrollo económico del país a través 
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se desarrolla dicha actividad, 
como los topes a la tasa de interés, 
los requerimientos, provisiones 
y patrimonio, entre otras (Banco 
de la República, Finagro y MADR, 
2010).
Esta realidad es indicativa de la 
necesidad de promover el crédito 
de bajo monto en áreas rurales, 
y por tanto, mediante la Reso-
lución 7 de 2010 de la Comisión 
Nacional de Crédito Agropecua-
rio, se determinó la estructura-
ción por parte de Finagro de una 
línea de redescuento que tiene 
como objetivo principal fomentar 
el acceso de productores agrope-
cuarios, microempresas y acti-
vidades microempresariales del 
área rural, que cuenten con difi-
cultades de acceso al crédito 
tradicional. Ahora bien, la imple-
mentación de esta línea de redes-
cuento requiere la especificación 
de tecnologías de microcrédito, 
entendidas estas como los crite-
rios de acceso de los prestatarios, 
el proceso de evaluación, aproba-
ción y pago, entre otros elemen-
tos, que son distintas al crédito 
convencional. Dado lo anterior, 
durante el primer semestre de 
2013 se llevó a cabo por parte 
de Finagro una revisión de su 
manual de servicios, en el que se 
plasmaron las condiciones para el 
acceso al redescuento por parte 
de los intermediarios financieros 
entre otros factores, y cuya vigen-
cia comienza a regir a partir del 4 
de junio de 2013.

Así, uno de los retos más relevan-
tes respecto a la disposición de 
instrumentos de financiamiento 
para el sector agropecuario en el 
presente año consiste en un pro-

ceso exitoso de implementación 
de la línea de redescuento para 
microcrédito de Finagro, con la 
que se espera profundizar en el 
crédito agropecuario, participar 
en un mayor espectro de inter-
mediarios financieros y generar 
un impacto positivo en el campo 
colombiano. Con esta iniciativa, 
entre otras adelantadas actual-
mente, Finagro busca darle un 
mayor impulso al desarrollo rural 
en Colombia.
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La evolución del sector cosmé-
tico y aseo, como se puede ver en 
la siguiente tabla, fue una de las 
principales razones por las que el 
Gobierno lo escogió para ser uno 
de los sectores de clase mundial 
cuyo plan permitirá continuar 
con estos ritmos de crecimiento.

“En el 2032 Colombia será reco-
nocida como un líder mundial 
en producción y exportación de 
cosméticos, productos de aseo 
del hogar y absorbentes de alta 

Jaime Mauricio Concha Prada

Director ejecutivo Cámara de la Industria Cosmética  
y de Aseo – ANDI

Cosméticos y aseo en camino  
a convertirse en un sector de  
clase mundial

calidad con base en ingredientes 
naturales.

Para lograr esto Colombia:

•	 Será competitivo en costos y en 
agilidad para producción.

•	 Ofrecerá productos diferencia-
dos por su calidad, sus propie-
dades benéficas y la inclusión 
de ingredientes tradicionales.

•	 Habrá desarrollado y difundido 
una reputación de calidad en 
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Cosmeticos y aseo US$ millones
Año 2000 2011

PIB (Ex-Factory). Fuente: Dane, cálculos Andi 1. 301 3.659 Casi 3 veces
Mercado (a precios de mercado). Fuente: Euromonitor, cálculos Andi 2.644 6.107 2,3 veces
Exportaciones (FOB). Fuente: Dane. No incluye las exportaciones 
hechas desde zona franca 113 847 7,5 veces

Tasa de apertura exportadora TAE (porcentaje de la producción 
colombiana que se exporta). Fuente: Dane, cálculos Andi 8,6% 23% 2,6 veces 

Importaciones (CIF). Fuente: Dane 74 601 8,12 veces

Balanza comercial. Fuente: Dane (9) 246 De negativa a 
positiva

Empleo directo. Fuente: Dane 19.759 29.188 a 2009 1,47 veces
Empleos indirectos. Fuente: cálculos Andi 56.000 81.726 1,47 veces
Oportunidades de ingreso Venta Directa, Esteticistas, peluqueros, etc. 
Fuente: WFDSA, cálculos Andi 350.000 1.000.000 2,85 veces

¿Cómo lo vamos a lograr?

Ingresos               3.3

Empleo                24.0

Exportaciones      0.6

Enfoque de

mercado

Principales

Productos

2007

Fortalecer la posición de líder

5.1

27.1

0.8

7.4

32.6

1.2

15.4 US$ Miles de millones

45.7 Miles de Millones

4.2 US$ Miles de millones

Centroamerica

Rep. Dominicana

México

Venezuela

Ecuador

Perú

Chile

Argen�na

España

Brasil

EE.UU

Europa

Australia

Productos de alta calidad y

compe��vos en precio en:

* aseo general y del hogar

* Pañales e higiene femenina

* Maquillaje color y

tratamiento

Productos con valor agregado

orientado a consumidores

selec�vos en:

* Maquillaje, color

tratamiento y aseo general

* Pañales e higiene femenina

Productos diferenciados para

consumidores que buscan

ingredientes y empaques

naturales en:

* Maquillaje, color y

tratamiento

Enfocarse en el mercado regional

2009-2012

regional

2013-2019

Sobresalir en el mercado global

2020-2032

producción y mercadeo de pro-
ductos cosméticos y de aseo.

Con base en esta estrate-
gia, Colombia quintuplicará el 
tamaño del sector hasta llegar a 
un mercado de al menos US$15.4 
mil millones, y multiplicará sus 
exportaciones al menos 7.0 veces 
hasta llegar a exportar el 27% de 
su producción”. 

Esta es la visión que se cons-
truyó conjuntamente entre el 
sector público y el sector privado 
para convertirlo en un sector de 
clase mundial, a través del tra-
bajo conjunto en el Programa de 
Transformación Productiva. En 
2012 se cumplieron los primeros 
cuatro años de trabajo que coin-
ciden con la primera de las tres 

etapas definidas, y por ello vale la 
pena hacer una revisión de estos 
cuatro años de ejecución.

Cada una de las etapas tiene defi-
nidas unas metas en términos de 
ingresos, empleo y exportacio-
nes que como se puede ver en la 
gráfica anterior, corresponden a 
finales de 2012 a US$ 5,1 billo-
nes, 27.100 empleos directos y 
US$800 millones en exportacio-
nes con un enfoque de mercado 
en los países cercanos y con pro-
ductos de alta calidad en todas las 
categorías. Faltando aún las cifras 
definitivas de 2012, el sector ha 
superado la totalidad de los indi-
cadores, generando ingresos a 
diciembre de 2011 por aproxi-
madamente US$6,1 billones, el 
empleo generado por el sector 
ha superado las 29.000 perso-
nas y las exportaciones llegaron a 
US$ 847 millones, de los que ya 
hay cifras importantes para mer-
cados de la segunda etapa como: 
US$85 millones que tienen como 

Tabla 1.

Figura 1.
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que se definieron para la segunda 
etapa (Chile, España, Brasil y 
Argentina) y US$18 millones a 
los mercados de la tercera etapa 
de donde ya se iniciaron expor-
taciones de productos con ingre-
dientes naturales.
Para lograr el cumplimiento de 
dichas metas se han venido desa-
rrollando 19 estrategias en cuatro 
frentes con acciones específicas, 
de donde destacaremos las más 
importantes que han influido en 
el comportamiento del sector 
y que seguirán impactando su 
transformación. Estos frentes 
son: capital humano, normativi-
dad, fortalecimiento de la indus-
tria y promoción.

Capital humano

•	 Se realizó el primer diplomado 
de 120 horas en Mercadeo 
Internacional para el Sector 
Cosméticos y Aseo para 30 
empresas, el cual fue conducido 
por especialistas de la EAN y 
40 horas por expertos interna-
cionales que han pertenecido 
a multinacionales del sector 
en Norteamérica y Europa, y 
en donde el 80% del costo fue 
financiado por el Sena.

•	 Certificación con el Sena de 
más de 450 peluqueros en com-
petencias laborales. Programa 
que seguiremos haciendo 
hasta junio de 2012 cuando 
se cumple el plazo para que 
todos ellos estén certificados 
y por lo que aspiramos a llegar 
con nuestro programa a 2.500 
peluqueros.

•	 Se crearon las normas de com-
petencia laboral en BPM y 
se han certificado más de 25 
empresas también con el Sena.

•	 Creación en el Sena del Curso 
Técnico en Biodiversidad.

Normatividad 
•	 Automatización en Invima de 

las notificaciones sanitarias de 
cosméticos, productos absor-
bentes y productos de aseo, 
por lo que los lanzamientos se 
agilizaron, así como las expor-
taciones.

•	 Automatización en Invima de 
la emisión de certificados de 
venta libre (documento esen-
cial para poder tramitar los 

registros sanitarios en otros 
países), lo cual también agilizó 
el trámite de exportación y eli-
minó la posibilidad de perder 
clientes por demora en los trá-
mites.

•	 Armonización de criterios 
para la aplicación de las deci-
siones 516 y 706 con las demás 
autoridades sanitarias de los 
países andinos, lo que ha faci-
litado nuestras exportaciones a 
Bolivia, Ecuador y Perú.

•	 Norma de control microbioló-
gico para cosméticos con los 
más altos estándares interna-
cionales, lo que asegura la cali-
dad de nuestra producción.

•	 Expedición del Conpes para el 
uso sostenible de la Biodiversi-
dad.

•	 Aumento de los incentivos 
para la innovación y desarrollo 
de una exención del 120% del 
impuesto de renta a un 180% 
con Colciencias.

•	 Creación del Incentivo para el 
montaje de Centros de Innova-
ción y Desarrollo Tecnológico 
que inviertan como mínimo 
US$7 millones en los que Col-
ciencias financia entre el 70% 
y el 90% de los salarios de los 
investigadores por los tres pri-
meros años, al cabo de los 

Para lograr el 
cumplimiento de 
las metas se han 
venido desarrollando 
19 estrategias en 
cuatro frentes que 
son: capital humano, 
normatividad, 
fortalecimiento 
de la industria y 
promoción.
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ser colombianos.

•	 Expedición de la norma de 
agotamiento de etiquetas, 
envases y existencias en la 
Comunidad Andina que aho-
rrará millones de pesos en 
productos, envases y etique-
tas que debían votarse debido 
a cualquier cambio que se rea-
lizara en el producto.

•	 Creación en Invima de la Direc-
ción de Cosméticos y Produc-
tos de aseo, lo que fortalecerá 
la interacción con las autorida-
des y la lucha contra el contra-
bando y la falsificación.

Se está trabajando en
•	 Definición de los requisi-

tos técnicos para los produc-
tos absorbentes y de aseo en 
el ámbito andino facilitando la 
circulación de los mismos con 
estándares armonizados en el 
mercado andino.

•	 Definición de los requisitos y 
procedimientos para permitir 
el uso de ingredientes natura-
les que no estén en los listados 
internacionales en el ámbito 
andino, lo que permitirá el lan-
zamiento de productos con 
ingredientes de nuestra biodi-
versidad.

•	 Reglamento técnico de los des-
infectantes que permitirá el 
reconocimiento de las notifica-
ciones del Invima en los otros 
países andinos, facilitando 
nuestras exportaciones.

•	 Creación de los incentivos para 
empresas que usen la biodiver-

sidad colombiana sustentable-
mente.

•	 Creación de incentivos tribu-
tarios para el mejoramiento de 
la sustentabilidad y el medio 
ambiente.

•	 Mejoramiento del proceso para 
los permisos de investigación y 
de acceso al recurso genético, 
lo que permitirá tener legal-
mente y sustentablemente los 
primeros contratos de acceso 
a la biodiversidad, y por tanto, 
iniciar importantes inversio-
nes y dar seguridad jurídica a 
las empresas que trabajen con 
la misma.

Fortalecimiento de la 
industria
•	 Disminución de los aranceles a 

las materias primas del sector 
con un ahorro anual en aran-
celes e impuestos de $80 mil 
millones.

•	 Financiación por $500 millones 
de Colciencias para la asesoría 
de la empresa Katharsis para 
12 pymes afiliadas en el mon-
taje de sus sistemas de Inno-
vación, lo que ha llevado a la 
definición de más de 500 ideas, 
de las cuales, en el primer año 
se han estructurado más de 70 
proyectos de innovación que 
se desarrollarán en los próxi-
mos años.

•	 Creación de la Red de Inno-
vación con las universidades 
de Bogotá, Valle, Santander, 
Antioquia, Atlántico y Eje 
Cafetero con la financiación de 
aproximadamente $90 millo-
nes por parte de Colciencias y 
de $40 millones por parte de la 
Cámara.
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de competitividad Cosmetic 
Valley de Francia que visitó 
el país con un nutrido grupo 
de empresas francesas del 
sector y de universidades. La 
misión visitó empresas, labo-
ratorios y universidades de 
Bogotá, Medellín y Bucara-
manga. Durante el encuentro, 
el director de la Cámara, Jaime 
Concha, y el presidente de Cos-
metic Valley, Jean Luc Ansel, 
firmaron un convenio para 
el desarrollo de líneas de tra-
bajo y acciones encaminadas a 
favorecer, entre otros, la inte-
gración de redes en cosmética, 
apoyar la transferencia de la 
experiencia francesa y mode-
los de generación y apropia-
ción de nuevo conocimiento, 
así como identificación de 
proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación de 
interés reciproco. Una impor-
tante alianza con el país líder 
del sector a nivel mundial.

Lo que viene

•	 Convenio CAN-Unión Euro-
pea para sistematizar y poner 
en línea a las autoridades sani-

tarias de los cuatro países 
andinos, así como para dotar a 
los laboratorios de estas auto-
ridades con los equipos nece-
sarios para mejorar su función 
de inspección y vigilancia en el 
mercado.

•	 Creación de la empresa de Bio-
prospectiva.

•	 Creación del Fondo de Pro-
moción y de Capital Semilla 
para las empresas que usen, de 
forma sustentable, la biodiver-
sidad con Bancoldex.

Promoción
Para este tema se viene traba-
jando de la mano de Proexport y 
se destacan las siguientes tareas:

•	 Asistencia de 15 empresarios 
a las ferias Beyond Beauty, In 
Cosmetics, HBA, 

•	 Financiación de viaje y stand 
para la feria de belleza en Ecua-
dor con un cupo de 10 empre-
sarios.

•	 Financiación y organización 
de citas con compradores en 
macrorrueda de negocios en 
Brasil y México con la partici-
pación de más de 20 empresas.

•	 Visitas a empresas de Brasil, 
Francia, México y Estados 
Unidos con el objeto de que 
inviertan en el país. En estos 
tres años se han invertido más 
de US$ 200 millones en nuevas 
producciones, centros de dis-
tribución y ya se han anun-
ciado inversiones para este año 
por más de US$50 millones. 
Algunos ejemplos a destacar 
son la ampliación de Henkel, 
los Centros de Distribución 
de Avon, Procter & Gamble, 
Unilever y Yanbal, el Centro 
de Innovación y Desarrollo 
de Belcorp, las nuevas plan-
tas de producción de Hada, 
Scalpi, Laboratorios CDE, etc., 
y vienen el Centro de Innova-
ción y Desarrollo de Kimberly, 
la nueva planta de Detergen-
tes de Unilever y otras que aún 
son confidenciales.

•	 Misión de compradores a la 
Feria Belleza y Salud, en donde 
se lograron negocios por US$8 
millones.

Sin lugar a dudas el sector ha 
venido cumpliendo la ejecu-
ción del plan, y tanto el gobierno 
como los empresarios, no han 
escatimado esfuerzos y com-
promiso en su desarrollo por lo 
que el reto es no bajar la guardia, 
aprovechar la entrada en vigen-
cia de los nuevos TLC. Viene la 
etapa más dif ícil en donde temas 
como la innovación y desarrollo, 
la sostenibilidad y la conquista 
de nuevos mercados, así como 
la consolidación en aquellos 
que hoy tenemos presencia son 
claves para conseguir los resulta-
dos esperados.

El sector ha venido cumpliendo la ejecución 
del plan y tanto el gobierno como los 

empresarios no han escatimado esfuerzos y 
compromiso en su desarrollo por lo que el 

reto es no bajar la guardia.
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Educación y programa de 
transformación productiva

¿Alguna vez se ha detenido a 
observar el vuelo de un avión que 
surca los cielos? No siempre fue 
así, nadie que viviera hace 150 
años podría concebir esta posibi-
lidad, hoy es algo cotidiano. Cuán-
tas cosas se reunieron para hacer 
realidad el sueño humano de 
volar, si se requirió de un proceso 
de acumulación de conocimiento, 
donde los fracasos se constituye-

ron en la fuente de la innovación, 
de la búsqueda de soluciones a los 
problemas, llevando a la humani-
dad a revoluciones que cambia-
rían radicalmente y para siempre, 
la visión del mundo y su forma de 
tratarlo.
Se lograron materializar ideas 
que fueron revolucionarias y aún 
hoy asombran, dejando detrás de 
sí grandes lecciones que son la 

María del Tránsito  
Alba Caicedo

Licenciada en ciencias sociales, 
Universidad Pedagógica  
Nacional
Estudiante de último semestre  
de Economía, Universidad 
Antonio Nariño
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base para la sociedad del cono-
cimiento de hoy. Se ha logrado 
llegar a espacios tan grandes como 
el mismo universo, y a otros con 
diminuto tamaño. El ser humano 
en su infinita búsqueda del cono-
cimiento ha generado una carrera 
donde la competencia ya no se 
libra en el mundo f ísico, ya no 
se plantea quién construye más, 
sino quién genera mayor cono-
cimiento y más rápido, donde lo 
que le costó a la humanidad siglos 
de desarrollo hoy tan solo se hace 
con un toque sobre una tecla de 
computador.

Hoy la flexibilidad y los procesos 
rápidos desbordan el mismo inte-
lecto humano, según el doctor 
Manuel José Cárdenas, abo-
gado especialista en legislación 
y comercio internacional, las 
miniaturas que asombran redu-
ciendo a micronesias objetos y el 
inmenso universo, criaturas dimi-
nutas que nos permiten mejorar 
nuestra existencia y, por qué no, 
infundir miedo si se las usa con 
fines poco altruistas.

En todo este proceso, el ser 
humano se ha constituido en 

fuente y receptor de los cambios, 
sin negar las consecuencias que 
esto implica, se ha reiterado a lo 
largo de la historia humana que 
la fuente de todos estos desarro-
llos es la educación, vaya, esta 
está en todas partes, no es posi-
ble concebir la vida privada y 
pública sin ella, y mucho menos 
el quehacer de una empresa sin 
importar qué haga o a qué sector 
pertenezca. 

De todo este panorama, nues-
tro país no es ajeno, los avances 
en todos los campos de conoci-
miento traen retos, y nos colocan, 
por decirlo de alguna manera, en 
una carrera atlética donde cada 
vez es más dif ícil que nosotros 
podamos colocar protagonistas 
de primer orden, cuyos compe-
tidores son más sofisticados. Se 
habla de una revolución tecnoló-
gica y técnica humana que nece-
sita preparación, pero la cuestión 
es: ¿nuestro sistema educativo 
está preparado para dar respuesta 
a estos nuevos requerimientos de 
la sociedad o somos consumido-
res pasivos?

Es verdad que Colombia ha 
hecho avances significativos en 
el sector educativo, pero se le ha 
dejado una tarea ardua de suplir, 
por decirlo de alguna manera, a la 
familia y a aquellas instituciones 
que han perdido su importancia. 
Se promueve la ampliación de la 

El ser humano en su infinita búsqueda del 
conocimiento ha generado una carrera donde 
la competencia ya no se libra en el mundo 
f ísico, ya no se plantea quién construye más 
sino quién genera mayor conocimiento y más 
rápido, donde lo que le costó a la humanidad 
siglos de desarrollo hoy tan solo se hace con 
un toque sobre una tecla de computador.
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jornada escolar para desarrollar 
iniciativas que permitan mejorar 
el desempeño académico y, por 
qué no, la promisión de la inves-
tigación como habilidades claves 
para la innovación.

Pero es claro que el país requiere 
una inversión importante en 
dinero y tiempo para lograr mejo-
rar en estos aspectos, se quiere 
población con mayores niveles de 
comprensión del mundo, en un 
ambiente donde se carece de las 
herramientas básicas para llevar a 
cabo la labor y donde las existen-
tes se están quedando cortas para 
los requerimientos actuales.

Entonces se habla de la alianza 
entre lo público y lo privado para 
lograr cumplir la visión de país en 
el 2030, donde el Estado desde el 
ministerio de Comercio, Indus-
tria y Turismo ha promovido un 
programa de transformación pro-
ductiva enfocado en el campo de 
la innovación cuyos ejes prin-
cipales son el capital humano, 

la normatividad y regulación, la 
innovación y la infraestructura 
sostenible. Promoviendo, desde 
2007, con el fin de mejorar la 
competitividad para llevar nues-
tros sectores productivos a un 
nivel de talla mundial y permitan 
mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos en un ambiente 
sostenible.

Se desea lograr diversificar la 
oferta de productos para ingre-
sar al mercado global mediante 
mejoramiento del aparato pro-
ductivo nacional, para que estos 
puedan beneficiarse de las ven-
tajas generadas por los acuerdos 
comerciales firmados en los últi-
mos años.

Si profundizamos un poco en 
estos ejes es evidente que la edu-
cación es el transversal a ellos, 
esta es la formadora de capi-
tal humano con la capacidad de 
responder positivamente a los 
nuevos retos de la sociedad de la 
información, que exige mejorar 

el sector productivo mediante la 
promoción de la investigación e 
innovación y el desarrollo de una 
segunda lengua.

Pero si hacemos un minucioso 
estudio sobre el sector educativo 
en Colombia, que enfrenta  pro-
blemas de violencia de todo tipo, 
el desarraigo de la población pro-
ducto del desplazamiento for-
zado, la desesperanza que genera 
en el colectivo la falta de justicia, 
el imaginario de corrupción que 
tienen del Estado: que en últimas 
se ve desbordado cuando quiere 
hacer control efectivo sobre las 
inversiones y gastos, la cultura 
del facilismo sin caer en la gene-
ralización que invita a conseguir 
lo que se quiere sin importar si el 
medio es licito o ilícito, como las 
políticas de cobertura sin calidad.

Nos hace ver que a pesar de la 
importancia histórica de la edu-
cación en el desarrollo de la 
sociedad, se le está exigiendo que 
promueva grandes transforma-
ciones, pero con el menor costo 
posible, es claro que las socieda-
des promotoras de conocimiento 
han destinado grandes inver-
siones en este sector generando 
dinámicas y ambientes propicios 
para la innovación.

Hoy más que nunca es impe-
rioso realizar un proceso pro-
fundo y a largo plazo que permita 
el desarrollo de los programas 
que mejoren las condiciones de 
vida de los colombianos, es clave 
lograr la paz, pero, es significa-
tivo plantearse la pregunta: ¿qué 
costo social y económico traerá 
este proceso?
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Profesor Asistente PhD de la Facultad de Administración de 
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en la Mesa de Trabajo de Capital Humano del PTP–SEEBSC.

Avances de las mesas de trabajo del Programa de 
Transformación Productiva (PTP) del Sector

energía eléctrica, bienes  
y servicios conexos  
(SEEBSC)

Con el ánimo de contextua-
lizar a los lectores y antes de ini-
ciar la revisión de los avances 
de las mesas de trabajo del PTP 
SEEBSC, se presentan a continua-
ción los cuatro subsectores que 
componen el sector eléctrico: la 
cadena de valor del sector eléc-
trico, los bienes conexos, los ser-
vicios conexos y la academia (ver 
figura 1). 

En promedio el sector eléctrico 
aportó desde el año 2000 hasta el 
2009 el 2,15% al PIB nacional y el 
sector de electricidad, gas y agua, 
aportó el 72,24%, consolidándose 
como el subsector que más pon-

deración tiene en el PIB sectorial 
de generación de energía1.

1 Cifuentes, J. (2011). Tesis doctoral “Mo-
delo Complejo REINNO: Red Empre-
sarial de Innovación del Subsector de 
Bienes y Servicios Conexos del Sector 
Eléctrico Colombiano” ESEADE. Buenos 
Aires, 2011.

El primer eslabón, Cadena de 
Valor del Sector Eléctrico corres-
ponde a las actividades rela-
cionadas con la producción y 
suministro del bien de la energía 
eléctrica, comprenden la Genera-
ción, Transmisión y Distribución 
de la energía hasta el consumi-
dor final. En este subsector se 
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establecieron las directrices polí-
ticas del sector, tales como la 
autorización de la inversión pri-
vada en el sector, una regulación 
del mercado y la especialización 
de las empresas por actividades,  
se crearon las bases estructurales 
para un desarrollo organizado del 
sector, que redundaron en impor-
tantes innovaciones tecnológicas, 
de gestión estratégica y adminis-
trativa de las empresas, con resul-
tados importantes de crecimiento 
al interior del país y conquistas de 
mercados internacionales en Sur-
américa y Centro América.

Fuente: Programa de Transformación Productiva. CIDET. 2011

encuentran las grandes empresas 
del sector como Isagén, Emgesa, 
EPM, Empresa de Energía Eléc-
trica de Bogotá, ISA, Codensa, las 
electrificadoras y distribuidoras 
de cada departamento.

La evolución y crecimiento de 
estas organizaciones han conver-
tido al sector eléctrico en uno de 
los 16 sectores de clase mundial 
que el Gobierno apoya a través 
del Programa de Transforma-
ción Productiva (PTP). En efecto, 
a partir de la promulgación de 
las Leyes 142 y 143 de 1994, que 

En el segundo eslabón, bienes 
conexos al sector de energía eléc-
trica, se identifican especialmente 
las empresas fabricantes de tur-
binas, transformadores, torres, 
motores, cables eléctricos y table-
ros de control. Este subsector 
se caracteriza por la presencia 
de cientos de Pymes2, que reali-

2 “De acuerdo con la Encuesta Anual 
Manufacturera del año 2009, se conta-
bilizó un total de 7.610 establecimientos 
en el país dedicados a actividades indus-
triales, los cuales emplearon 605.225 
personas. La factura por los salarios de 
este personal empleado fue de 7,17 billo-

Figura 1. El Sector de Energía Eléctrica
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zan importantes esfuerzos para 
enfrentar las amenazas de alta 
escala, alta calidad, alta califica-
ción y precios bajos.

En el tercer eslabón se encuen-
tran las empresas de servicios en 
diseño, construcción, operación,  
mantenimiento de la infraestruc-
tura eléctrica y comercialización. 
Mediante el diseño se conso-
lida la creatividad, innovación y 
modificación de obras u objetos 
que sean usados para el desarro-
llo de la actividad de trasmisión 
y distribución de energía eléc-
trica. La construcción de líneas de 
transmisión de alta, media y baja 
tensión ofrece cimentaciones, 
montajes de estructura, postes y 
tendido de conductores, que dan 
sostenibilidad al sistema de fluido 
eléctrico. También ofrecen servi-
cios de instalación de fibra óptica, 
telecomunicaciones, termografía 
y el mantenimiento para conser-
var estos medios. Al igual que el 
eslabón dos, este subsector cuenta 
con la presencia de cientos de 
Pymes que buscan autososteni-
bilidad y crecimiento a mediano 
plazo.

Las actividades se realizan con 
dos clases de personal, el que rea-
liza actividades de ingeniería, jurí-

nes de pesos corrientes. La generación de 
valor de la industria colombiana durante 
el año 2009 fue de 62,8 billones de pesos, 
registrándose para el mismo año un valor 
por activos de 95 billones de pesos. De 
acuerdo con lo anterior, el nivel de pro-
ductividad relativa dada por el valor 
agregado que genera un trabajador fue de 
104 millones de pesos, y la intensidad de 
capital, activos que posee la empresa por 
empleado, fue de 157 millones de pesos”. 
Iniciativa Prioritaria Transformadores 
Cables SEEBSC  V7. 2011.

dicas, económicas, contables y 
gerenciales y los que prestan ser-
vicios de campo, es decir, aquellos 
que hacen el montaje y manteni-
miento de las redes de transmi-
sión y distribución de la energía 
eléctrica. 

Finalmente, en el cuarto eslabón 
se encuentra la academia, tanto 
en su componente de formación 
en competencias laborales como 
de apoyo en los proyectos de 
I+D+i. Así mismo, es nodo inte-
grador con las agremiaciones, las 
cámaras de comercio y el PTP 
para coordinar acciones estratégi-
cas de crecimiento del sector.

Con este contexto, a continuación 
se examina el PTP y el SEEBSC

PTP y el SEEBSC
El Programa de Transforma-
ción Productiva es una alianza 
público-privada orientada a: 
fortalecer el aparato produc-
tivo colombiano; aprovechar las 

oportunidades que surgen de los 
acuerdos comerciales; contribuir 
al mejoramiento de la calidad de 
vida de los colombianos

El PTP identifica sectores clave de 
la economía colombiana, a través 
de planes de negocio sectoriales, 
los cuales fueron focalizados en 
cuatro ejes transversales:

•	Capital humano.
•	Fortalecimiento, promoción e 

Innovación.
•	Infraestructura y sostenibilidad.
•	Marco normativo y regulación.

Estructura general 
de trabajo del sector 
empresarial

La estructura presentada en la 
figura 2 muestra la relación entre 
el sector de energía eléctrica y el 
programa de transformación pro-
ductiva, en el que se promueve 
la interacción y participación de 
todos los jugadores pertinentes 

Figura 2. Estructura general del Programa de Transformación  
Productiva en el sector eléctrico

Fuente: PTP-CIDET, 2011.
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Figura 3. Proyectos Prioritarios mesa de trabajo capital humano

para la consolidación de un sector 
de clase mundial.

Con esta estructura de trabajo 
entre el sector empresarial, el 

Gobierno, la academia y las agre-
miaciones, surgió una metodo-
logía de ejecución de Iniciativas 
a partir de proyectos específi-
cos, para cada una de los cuatro 

ejes transversales cuyos avances 
fueron presentados por el PTP-
SEEBSC, en el marco de la 5ª Feria 
Internacional del Sector Eléctrico 
en noviembre de 2013:

Capital Humano

Proyectos prioritarios y porcentajes de avance

Al respecto destacan los autores 
como hitos del 2013, el programa 
I-Speak, con 235 cupos utiliza-
dos por trabajadores del sector. 
La cofinanciación de estudios 
de posgrado y pregrado con 6 
empleados del sector, en alianza 
con el Icetex–PTP. El fortaleci-

miento del sector en certifica-
ción y formación de competen-
cias del personal perteneciente al 
proceso de transporte de energía 
y el apoyo al programa de cole-
gios amigos del PTP para fomen-
tar la formación en las diversas 
áreas del sector.

Fuente: PTP–SEEBSC, 2013
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Figura 5. Proyectos prioritarios mesa de trabajo fortalecimiento y mercado

Figura 4. Proyectos prioritarios mesa de trabajo marco normativo y regulación

Marco Normativo y Regulación 
Proyectos prioritarios y porcentajes de avance

Entre los hitos destacados por el 
documento, se destaca la con-
formación del grupo de trabajo 
sobre propiedad intelectual; el 
estudio sobre la competitivi-
dad de las tarifas y precios de la 
energía eléctrica en Colombia, el 
apoyo a Icontec en la conforma-
ción del Comité Nacional ante la 

Comisión Electrotécnica Inter-
nacional (IEC) y la emisión del 
Conpes 3762, “Lineamientos de 
política para el desarrollo de pro-
yectos de interés nacional y estra-
tégico (Pines) requerido por los 
empresarios del sector para con-
tribuir al desarrollo eficiente 
de proyectos de infraestructura 

energética de importancia estra-
tégica para el país. 

Así mismo se informa sobre la 
preparación de una cartilla gene-
ral sobre los temas más impor-
tantes que necesitan conocer los 
empresarios sobre los acuerdos 
comerciales TLC.

Fortalecimiento y Mercados

Proyectos prioritarios y porcentajes de avance

 Fuente: PTP – SEEBSC. 2013

Fuente: PTP – SEEBSC. 2013
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Hitos 2013: Estudio para medir 
la competitividad del subsector 
de servicios conexos a la energía 
eléctrica. Conformación de grupo 
de trabajo de empresas fabricantes 
de transformadores con el 

Ministerio de Transporte, que 
analiza estos temas. Se trabajó 
en la cooperación técnica de 
transferencia de conocimiento 
de la agencia de cooperación 
de Corea Koica y el Clúster de 
Medellín.

objetivo de articular acciones 
alrededor de la problemática de 
obstáculos logísticos asociados a 
la infraestructura, al respecto se 
invitó a las empresas a participar 
de la mesa técnica creada por el 

Figura 6. Proyectos prioritarios mesa de I+D+I. 

4- I + D+ I

Proyectos prioritarios y porcentajes de avance

Hitos destacados en el 2013 por 
el documento del PTP-SEEBSC: 
el proyecto “Creación de un 
banco de productos para sustitu-
ción de importaciones en el país, 
con enfoque I+D+i” desarrollo la 
fase I (identificación de produc-
tos) y la fase II (desagregación 
tecnológica), para cuatro empre-
sas que identificaron un producto 
a desarrollar. Se presentó ante 
Colciencias el proyecto “Estu-
dio de evaluación de alternativas 
para la solución de la problemá-
tica de laboratorios para el sector 
eléctrico colombiano”, el cual ya 

fue viabilizado y se espera ejecu-
tar en el 2014. Se realizaron tres 
talleres del modelo de evaluación 
de capacidades de innovación 
Mocoai, con el objeto de sensi-
bilizar las empresas del sector en 
temas de innovación.

Plan de Acción 2014 por 
mesas de trabajo

Los proyectos e iniciativas a tra-
bajar, tras ser filtrados por la 
matriz de priorización que evaluó 
cuatro variables: impacto, via-
bilidad, costo y tiempo, son los 

siguientes, de acuerdo con el inte-
rés expresado por los empresa-
rios en las mesas de trabajo.

Capital humano
•	 Macro rueda de capital hu-

mano.
•	 Estudio de capital humano 

(caracterización de perfiles 
por competencias laborales).

•	 Promoción del SEEBSC diri-
gido a estudiantes de colegios.

•	 Apoyo al convenio marco de 
cooperación 00431 de 2013 
suscrito entre Sena y Cidet.

Fuente: PTP – SEEBSC. 2013
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Marco normativo y 
regulación
•	 Seguimiento estudio competi-

tividad de tarifas.
•	 Complemento Conpes 3762  

(PINES)
•	 Apoyo y participación en el 

Comité Nacional IEC.
•	 Uso eficiente de la energía.

Fortalecimiento y mercados
•	 Fortalecimiento a clúster Me-

dellín (Koica), clúster de Oc-
cidente y construcción clúster 
Bogotá-Cundinamarca.

•	 Seguimiento resultado estudio 
de servicios conexos.

•	 Identificación y caracteriza-
ción de obstáculos logísticos 
asociados a infraestructura en 
el SEEBSC.

I+D+I
•	 Red nacional de laboratorios: 

apoyo en el desarrollo del estu-
dio que busca mejor solución 
de la problemática de los labo-
ratorios.

•	 Laboratorio alta tensión: 
apoyo a la gestión de recursos 
para la construcción de labo-
ratorio.

•	 Creación de un banco de pro-
ductos para la sustitución de 
importaciones en el país, con 
enfoque de I+D+i.

•	 Despliegue del modelo de eva-
luación de capacidades de 
innovación Mocoia en Pymes 
del sector eléctrico (fase de 
aplicación del modelo).

Estas iniciativas y proyectos prio-
ritarios es importante socializar-
los y analizarlos al interior de las 

diferentes disciplinas de la uni-
versidad, de tal manera que se 
busque generar y vincular alian-
zas con las mesas de trabajo del 
PTP–SEEBSC, en proyectos de 
I+D+i y en procesos pedagógicos 
de formación del talento humano. 

Un caso de negocio reciente, pro-
ducto de estas iniciativas, fue el 
ejercicio realizado por dos estu-
diantes de la Facultad de Admi-
nistración de Empresas, con su 
trabajo de grado del segundo 
período del 2013, en el cual 
aplicaron la metodología de la 
empresa Sistematic Inventive 
Thinking (SIT), en una empresa 
Pyme del subsector de transfor-
madores eléctricos. Como resul-
tado de este ejercicio, la empresa 
actualmente implementa cinco 
proyectos de innovación, que son 
monitoreados por un profesor del 
programa.  

Estas iniciativas y proyectos prioritarios 
es importante socializarlos y analizarlos al 

interior de las diferentes disciplinas de la 
universidad, de tal manera que se busque 

generar y vincular alianzas con las mesas de 
trabajo del PTP–SEEBSC.


