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DESCRIPCIÓN  
 

Las PYMES en Colombia tienen muchas ventajas siendo una de las principales la generación de 
empleo, el impulso de la mano de obra calificada, la representación de productos autóctonos de 
las diferentes regiones de Colombia dentro y fuera del país, entre otras; ayudando al crecimiento 
económico. Sin embargo, estas empresas presentan una baja capacidad administrativa debido a 
que no tienen los instrumentos adecuados para fortalecer su desarrollo empresarial, dada la 
forma de administrar la empresa, generando un bloqueo de tareas y un consecuente 
estancamiento el cual se ve reflejado en la imposibilidad de crecer al interior de la organización 
y por ende de expandirse dentro y fuera del territorio colombiano.  
 
Actualmente el gobierno, el sector financiero y las entidades especializadas en las micro 
finanzas, como ACOPI, SENA, ANDI y FEDESARROLLO, entre otras han permitido cambios 
notables en el apoyo a las PYMES, aliviando así el valor de los costos y el mercado para generar 
un mayor potencial y progreso, con este objetivo el gobierno elaboró el Plan Estratégico 
Exportador, en el cual incluyó el Programa Expopyme, diseñado y coordinado por Proexport 
Colombia, éste ha ayudado a que los empresarios promuevan sus productos de una manera 
exitosa y permanente logrando la adaptación a las exigencias de la economía mundial. 
Dado lo anterior es primordial brindar el apoyo necesario a las PYMES que quieran exportar, 
dándole la posibilidad de salir de las fronteras por medio de sus productos, ayudando a que del 
país se tenga una mejor visión, una visión de gente emprendedora, pero esto no se puede lograr 
si el gobierno no ayuda a mejorar las debilidades que aún se presentan, entregando herramientas 
de conocimiento y gestión empresarial las cuales favorecerán a que se desarrolle mejor el 
proceso de internacionalización de productos y servicios.  
Así, la mirada al sector de la confección en el barrio toberin va a generar un análisis sobre el 
estado actual de las PYMES entorno a la situación crediticia, legal, tributaria y tecnológica, pues  
a partir de este estudio se podrá esclarecer cuáles han sido los obstáculos para los créditos del 
pequeño empresario, la importancia de la situación legal, tributaria, y el manejo de la tecnología 
para bien del empresario exportador.  
 
De este modo, el pequeño empresario necesita un acompañamiento para poder empezar el 
trámite de exportación, por eso se deben dar a conocer empresas como las SIA (Sociedad de 
Intermediación Aduanera) y organismos como Proexport, entre otras, que ofrecen el 
asesoramiento necesario para realizar una exportación, sin embargo, es aquí en donde se debe 
pensar en educación para los pequeños y medianos empresarios, porque a pesar de encontrarse la 
información necesaria brindada por los organismos antes mencionado en Internet, la misma no 
es utilizada, ni entendida por los pequeños y medianos empresarios.  
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FUENTES  
 
La consulta fue primordialmente bibliográfica con 7 autores consultados como: Bekerman 
Marta, Sirlin Pablo, Irigoyen Horacio, Puebla Francisco, Mantilla, Samuel A, Quijado, José, 
Rosales Ramón,  
 
También se tuvieron en cuenta vario artículos de revista entre los cuales están: Helio Jaguaribe, 
MERCOSUR y las alternativas de ordenamiento mundial, CEPAL, Evolución del Comercio y 
las Inversiones intrarregionales Consecuencias de la globalización para el desarrollo industrial, 
García Muños, L. Alonso. Estrategias competitivas de las PYME. La propiedad industrial como 
herramienta para competir, UNCTAD. Contabilidad de las pequeñas y medianas empresas. 
Informe, UNCTAD. Informe del grupo intergubernamental de expertos en normas 
internacionales de contabilidad y de presentación de informes, UNCTAD. La contabilidad de las 
pequeñas y medianas empresas. Informe del grupo consultivo especial de expertos en 
contabilidad de las pequeñas y medianas empresas 
 
Y por último la página de Internet consultada fue: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/pymes/noticia12.htm. 

CONTENIDO  
El proyecto de investigación que se presentó tiene un completo análisis sobre la problemática de 
las PYMES en Colombia en la relacionado con los aspectos crediticios, legales, tributarios y 
tecnológicos, continua el proyecto con la justificación de este problema y se hace una 
observación sobre los objetivos que pretende alcanzar el proyectos los cuales se fueron 
abarcados en su totalidad; luego de la presentación del proyecto continua el marco de referencial 
el cual hace un recorrido por el sector textil en Colombia y sobre los aspectos macroeconómicos 
y tecnología también se tratan temas como la microempresa colombiana donde es importante 
tener una visión sobre lo que es competir con los grandes y se ve todo lo relacionado con las  
PYMES en Colombia y su concepto.  También se ve lo relacionado con los aspectos legales 
donde se hace una mirada exacta en lo concerniente con el régimen simplificado y el régimen 
común. Finalmente el tema cumbre de esta investigación son los aspectos crediticios, legales, 
tributarios y tecnológicos de las PYMES para exportar es aquí donde se mira cada uno de los 
aspectos sus ventajas y debilidades frente a la labor del exportador junto con lo relacionado al 
tramite para exportación y las empresas de ayuda al exportador.  
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METODOLOGIA  
 

El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación fue descriptivo, el proceso 
metodológico comenzó con la visita a la Alcaldía de Usaquén, con el fin de obtener la 
información relacionada con el tema en estudio, quienes permitieron algunos datos disgregados 
del Barrio Toberín, los cuales no ayudaron mucho, por cuanto no establecía lo que se necesitaba, 
los datos obtenidos de la Alcaldía, sirvieron para establecer los límites del barrio y sus estratos, 
se realizó una primera visita al barrio de manera general, para identificar el mercado objeto del 
estudio. Estas visitas permitieron ubicar las empresas de interés para la investigación, luego de 
esto se realizo el modelo de entrevista, con el desarrollo del trabajo de campo se fué realizando 
la investigación teórica concerniente al tema de las confecciones y el papel de las PYMES 
dentro de este sector económico. Para ello, se visitó a la Biblioteca de la Universidad, la 
Biblioteca Luís Ángel Arango, Proexport y el Ministerio de Comercio Exterior. En el desarrollo 
del proceso de investigación se buscó apoyo en la información encontrada en Internet, teniendo 
la entrevista formal, se procedió a realizarla. Este trabajo llevó más o meno 2 (dos) meses a 
intervalos, cada visita tomó más o menos 1(una) hora, en la cual logró la información requerida 
para la investigación, pasados los dos meses de las visitas se procedió a realizar la tabulación de 
resultados para visualizar la problemática planteada en la investigación. La población utilizada 
fueron las pequeñas y medianas empresas del sector textil dedicadas a la confección ubicadas en 
el Barrio Toberin en la ciudad de Bogotá, las unidades de muestreo fueron  39 PYMES del 
barrio Toberín dedicadas a la confección y que exportan sus productos.  
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CONCLUSIONES 
 
Muchos de los empresarios de las pymes desconocen ampliamente que el gobierno tiene la 
documentación y los mecanismos de enseñanza y apoyo (páginas web, cursos, talleres y demás) 
y también las SIA para trámites de exportación. Estos pequeños empresarios al no aprovechar 
estas ayudas, aparte que no van a poder ingresar al mercado mundial, se pueden ver desplazados 
por competidores foráneos 
 
Adicional a que no tienen la tecnología de punta para competir en mejores condiciones y que 
llevan hasta 10 años de funcionamiento o más, se dedican a descargar sus culpas sobre el 
gobierno, pero no se dan cuenta que éste no va a llegar a su puerta a ofrecerles soluciones, sino 
que tienen que salir a buscar lo necesario para poder reorganizar la empresa y ser más 
competitivos tanto interna como externamente.  
 
Mediante el estudio que se realizó en el barrio Toberín de Bogotá se pudo evidenciar que existe 
un desconocimiento en el tema de la exportación, por cuanto no hay claridad al respecto, lo que 
permite que el análisis realizado sirva de instrumento para quienes deseen conocer a fondo los 
aspectos más relevantes para lograr posicionar sus productos en el mercado global.  
 
Se apreció igualmente, que la falta de legalización de las empresas las ubica en un contexto poco 
favorable dentro de las posibilidades que brinda el gobierno para que puedan crecer tanto interna 
como externamente.  
 
El comportamiento que tienen los dueños de las pequeñas empresas, en gran parte, está basado 
en el conformismo, en el subsistir día a día, sin tener unas proyecciones que le puedan ofrecer un 
mejor futuro, y especialmente prepararse para una economía consumista mucho más grande que 
la colombiana si ingresa al mercado mundial. 
 
El hecho de tener que enfrentar mercados fuera del país, deja sin piso a las pymes puesto que al 
momento de competir no tienen como hacerlo, pues sus niveles de producción son reducidos 
básicamente por: falta de organización, planificación, recursos tanto tecnológico como 
financieros y desconocimientos de tipo legal y de los organismos que asesoran los procesos 
exportadores que no son privilegio de los grandes empresarios, sino también de los pequeños.  
 
Finalmente, se vio a través de la investigación que el gran impedimento para exportar es la falta 
conocimiento  de las empresas en esta materia, lo que lleva a que éstas empresas no tengan 
perspectivas exportadoras sólidas a corto y mediano plazo. 

ANEXOS  
 

Para el trabajo de grado presentado los anexos fueron tres y consistieron en: ANEXO A: Tramite 
para Acceder al Crédito; ANEXO B: Modelo de Entrevista; ANEXO C: Empresas Dedicadas a 
la Producción y Venta de Confecciones 
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INTRODUCCIÓN  

 

Para el crecimiento del país es significativo fomentar la exportación de las PYMES con todas sus 

garantías, educando al pequeño y mediano empresario con relación a las diversas posibilidades 

que le ofrece el país para exportar sus productos, las cuales le son desconocidas; es a partir de la 

formación, comunicación e instrucción, que el pequeño y mediano empresario, comenzará a 

desempeñar un papel valioso, debido a que esto le permitirá enfrentarse a los grandes mercados 

dentro y fuera del país, con los conocimientos adquiridos para poder exportar sin obstáculos. 

 

En un estudio desarrollado por Fedesarrollo en unión con la Fundación Corona, se determino que 

“Las PYMES están llamadas a jugar un papel trascendental en el crecimiento económico del país, 

ya que generan más del 50% del empleo nacional, teniendo el 92% de los establecimientos 

comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia”1.  

 

Actualmente el gobierno, el sector financiero y las entidades especializadas en las micro finanzas, 

como ACOPI, SENA, ANDI y FEDESARROLLO, entre otras han permitido cambios notables 

en el apoyo a las PYMES, aliviando así el valor de los costos y el mercado para generar un mayor 

potencial y progreso, con este objetivo el gobierno elaboró el Plan Estratégico Exportador, en el 

cual incluyó el Programa Expopyme, diseñado y coordinado por Proexport Colombia, éste ha 

ayudado a que los empresarios promuevan sus productos de una manera exitosa y permanente 

logrando la adaptación a las exigencias de la economía mundial. 

 

Dado lo anterior es primordial brindar el apoyo necesario a las PYMES que quieran exportar, 

dándole la posibilidad de salir de las fronteras por medio de sus productos, ayudando a que del 

país se tenga una mejor visión, una visión de gente emprendedora, pero esto no se puede lograr si 

el gobierno no ayuda a mejorar las debilidades que aún se presentan, entregando herramientas de 

conocimiento y gestión empresarial las cuales favorecerán a que se desarrolle mejor el proceso de 

internacionalización de productos y servicios.  

                                                 
1 Microfinanzas en Colombia. Bogotá, D.C: Fundación Corona. 2005. p. 27  
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Es así como esta investigación pretende dar una visión general a la problemática crediticia, legal, 

tributaria y tecnológica, habiéndose escogido para la muestra el barrio Toberin de Bogotá, sector 

comercial de gran importancia en la actividad de la confección y de textiles, con el fin de 

identificar la problemática que las anteriores variables les puedan ocasionar a las PYMES para 

poder exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27

 

5. TITULO  

 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA CREDITICIA, LEGAL, TRIBUTARIA Y 

TECNOLÓGICA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES), DEL BARRIO 

TOBERIN EN EL SECTOR DE LA CONFECCIÓN AL MOMENTO DE EXPORTAR.  
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6. PROBLEMA  

 

Las PYMES en Colombia tienen muchas ventajas siendo una de las principales la generación de 

empleo, el impulso de la mano de obra calificada, la representación de productos autóctonos de 

las diferentes regiones de Colombia dentro y fuera del país, entre otras; ayudando al crecimiento 

económico. Sin embargo, estas empresas presentan una baja capacidad administrativa debido a 

que no tienen los instrumentos adecuados para fortalecer su desarrollo empresarial, dada la forma 

de administrar la empresa, generando un bloqueo de tareas y un consecuente estancamiento el 

cual se ve reflejado en la imposibilidad de crecer al interior de la organización y por ende de 

expandirse dentro y fuera del territorio colombiano.  

 

Son estas circunstancias las que permiten hacer una reflexión en cuanto a la dinámica de las 

PYMES en la economía colombiana; pues si bien es cierto, las mismas se han convertido en un 

apoyo para el desarrollo económico, se debe, acentuar su representación en todos los aspectos 

permitiendo potencializar al máximo su capacidad empresarial. Es decir, las PYMES deben jugar 

un papel determinante en cualquiera de los sectores a los que pertenezca.  

 

Por lo expuesto, se ha encontrado un espacio de interés para estudiar el comportamiento de las 

PYMES dedicadas al sector de la confección él cual es uno de los primeros renglones de 

importancia en la economía colombiana, debido a la capacidad de innovación, materia prima, 

talento humano y toda la dinámica que entorno a dicho sector se ha generado, buscando ubicarse 

dentro de los mejores mercados del mundo, en cuanto a la confección se refiere. De ahí, que la 

iniciativa para el desarrollo de esta investigación radica en la problemática que enfrentan estas 

empresas al momento de querer exportar sus productos y debido a que el pequeño empresario 

desconoce las posibilidades que tiene de acceder a mercados internacionales, básicamente por ser 

empresas pequeñas y medianas, las cuales no manejan un gran capital y se enfrentan a 

restricciones lo que tiene que ver con aspectos legales, tributarios, crediticios y tecnológicos. 

 

Lo anterior, se sustenta en el artículo presentado por la revista Dinero que enuncia:  



 29

El sector textilero y de confecciones de Colombia tuvo en 2005, un año movido. Esta 
industria representa el 9% de la producción industrial —de la cual el 30% se 
exporta— y genera 600.000 empleos directos e indirectos. Para el año pasado, las 
exportaciones del sector llegaron a US$1.253 millones; el subsector de confecciones 
fue el que impulsó esta cadena, con US$961 millones, un incremento del 6,7%, 
según datos de Proexport Colombia. Sin embargo, mientras el ritmo del crecimiento 
en mercados como Venezuela, México y Ecuador estuvo entre el 25% y el 28% en 
cada uno de ellos, en Estados Unidos, el principal destino, las ventas cayeron en 8%. 
Y para los primeros dos meses de este año, las exportaciones totales del sector 
decrecieron en cerca de 3%2.  

 

Es bajo este contexto que se requiere con urgencia que los pequeños y medianos empresarios 

cuenten con las herramientas necesarias para exportar sus productos, los cuales son muy bien 

recibidos en el extranjero; por ende, investigar los aspectos crediticios, legales, tributarios y 

tecnológicos de las pequeñas y medianas empresas al momento exportar, es un estudio que 

brindará la posibilidad de estructurar de manera ordenada e incipiente la forma correcta de 

introducirse en mercados extranjeros. Para ello, se encontró viable hacer la investigación en el 

Barrio Toberin, por ser uno de los más representativos en el sector de las confecciones.  

 

Así, a pesar de existir el marco institucional, jurídico y normativo que manejan las diferentes 

instituciones como ONG’s, Bancos, Fundaciones las cuales brindan las herramientas para que los 

pequeños y medianos empresarios exporten los productos, las mismas son desconocidas por ellos, 

y de hecho abortadas por tener la idea de que por ser pequeños empresarios no pueden acceder a 

las posibilidades que el país les ofrece.  

 

De lo expuesto, nace la siguiente pregunta de investigación.  

 

¿Cuáles son los problemas crediticios, legales, tributarios y tecnológicos que se le presentan a las 

PYMES del sector de la confección del Barrio Toberin, al momento de exportar?  

 

 

                                                 
2 Industria. Textiles y confecciones. Disponible en: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=25930. 
Revisado (may, 22;2006) 
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7. JUSTIFICACIÓN  

 

Colombia con los diferentes acuerdos, tratados y convenios comerciales como el TLC con los 

Estados Unidos, ha entrado en un mercado globalizado ampliamente importante para participar 

en el desarrollo nacional y mundial, es por esto que para las pequeñas y medianas empresas 

hablar de exportación ya no es un tema que pueda generar angustias y desasosiego, antes se podía 

pensar que era un riesgo tratar de exportar un producto, pero la actualidad, es que el que no 

exporta se queda relegado a tener un negocio de casa sin tener miras a la expansión. Esto, debido 

a la globalización económica que día a día se hace más exigente en donde, “el mercado mundial 

de confecciones está siendo conquistado por los asiáticos que proveen casi el 70% de las 

confecciones a Estados Unidos, mientras que Colombia solo participa con un poco menos del 

1%”3.  

 

Así, la mirada al sector de la confección en el barrio toberin va a generar un análisis sobre el 

estado actual de las PYMES entorno a la situación crediticia, legal, tributaria y tecnológica, pues  

a partir de este estudio se podrá esclarecer cuáles han sido los obstáculos para los créditos del 

pequeño empresario, la importancia de la situación legal, tributaria, y el manejo de la tecnología 

para bien del empresario exportador.  

 

De este modo, el pequeño empresario necesita un acompañamiento para poder empezar el trámite 

de exportación, por eso se deben dar a conocer empresas como las SIA (Sociedad de 

Intermediación Aduanera) y organismos como Proexport, entre otras, que ofrecen el 

asesoramiento necesario para realizar una exportación, sin embargo, es aquí en donde se debe 

pensar en educación para los pequeños y medianos empresarios, porque a pesar de encontrarse la 

información necesaria brindada por los organismos antes mencionado en Internet, la misma no es 

utilizada, ni entendida por los pequeños y medianos empresarios.  

 

                                                 
3 Industria. Textiles y confecciones. Disponible en: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=25930. 
Revisado (may, 22;2006) 
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Por consiguiente, la investigación se constituirá en un aporte para los pequeños y medianos 

empresarios, quienes tendrán acceso al documento a través de la alcaldía local de Toberín, 

quienes allí encontrarán un interesante análisis útil para el desarrollo se sus pymes.  

 

Y, se espera que sirva en la universidad como un documento de consulta para los interesados, 

sean estos estudiantes, administrativos o terceros que en el desarrollo de su actividad académica o 

empresarial requieran del mismo, e igualmente para todas aquellas personas que les pueda servir 

en su vida profesional.  

 

A nivel personal, es de gran satisfacción elaborar un estudio en donde he podido aplicar en gran 

parte los conocimientos adquiridos a todo lo largo de mi carrera y producir un documento que 

trascienda a la Universidad de San Buenaventura, sirviendo de apoyo en el desarrollo de las 

pymes del barrio Toberin y demás interesados en consultar el documento.  

 

Finalmente, los pequeños empresarios deben estar actualizados en los temas crediticios, legales, 

tributarios y tecnológicos, para así poder ser exportadores exitosos  y competitivos en un mercado 

cada día más globalizado e interdependiente.  
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8. OBJETIVOS  

 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los puntos críticos en la problemática crediticia, legal, tributaria y tecnológica de 

pequeñas y medianas empresas PYMES, en el sector de confecciones del barrio Toberin, al 

momento de exportar; para determinar cuáles son las falencias que tienen los pequeños 

empresarios para lograr posicionar sus productos en el mercado internacional.  

 

 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Realizar un estudio del sector microempresario dedicado al sector de las confecciones, lo 

que permitirá establecer la importancia de este gremio en la economía colombiana, con el 

fin de tener un conocimiento más profundo del tema de estudio.  

 

� Estudiar lo relacionado al trámite crediticio, legal, tributario y tecnológico, para que las 

PYMES puedan exportar.  

 

� Ejecutar la entrevista en las empresas que reúnan las características propuestas en esta 

investigación en el barrio Toberin en Bogotá, con el fin de analizar su estado actual y 

deseo de exportar.  

 

� Dar a conocer las normas y trámites que rigen la exportación para las PYMES en 

Colombia, con el fin de que los empresarios disuelvan las dudas al respecto.  
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5. MARCO DE REFERENCIA  

 

5.1. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.1. El sector textil en Colombia  

 

La industria textil en Colombia se remota al siglo XVIII, cuando los artesanos de Él Socorro en el 

estado de Santander, suministraron un floreciente mercado doméstico de tejidos de lana y 

algodón, utilizando tecnología rudimentaria. Con la industrialización, las telas, hilos, sedas y 

otros tejidos de Inglaterra empezaron a dominar el mercado colombiano y la actividad local de los 

telares quebró.  

 

Así, “entre 1910 y 1921 se establecieron las primeras fábricas en el país, las cuales determinarían 

el destino de la industria textil hasta la fecha. Muchas de ellas se situaron en Medellín y sus 

alrededores, pues esta ciudad era el centro de la economía del café, el cual proporcionó el capital 

que se necesitaba inicialmente, para impulsar la industria textil. Como consecuencia de la gran 

depresión de la década de 1930, el sector textil se reestructuró y surgieron dos grandes empresas 

líderes: Coltejer, tejidos del Hato y Tejicondor (constituida en 1934) quienes establecieron una 

concentración de la oferta en un reducido número de empresas, de acuerdo con el censo industrial 

de 1945, representando el 65% de la capacidad de producción total de hilados y tejidos de las 66 

empresas registradas”4.  

 

Durante el periodo 1977 – 1983, hubo estancamiento y una cierta pérdida de competitividad, 

debido sobretodo al auge de la industria textil en el lejano oriente, a la falta de inversión en la 

industria textil colombiana, a diseños pasados de moda, a la insuficiente productividad y además 

problemas de contrabando. El gobierno colombiano reaccionó con una serie de medidas, las 

cuales protegieron la industria nacional textil de la competencia exterior hasta finales de 1991, 

                                                 
4 CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES – CORPEI COLOMBIA –. 
Estudio Sectorial. Sector de Textiles y Confección – Colombia. Colombia: CORPEI. 2001. pág. 3 
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cuando se dio inicio a la llamada apertura. A partir de ese momento, los márgenes de ganancia de 

las empresas textiles colombianas se hayan bajo una fuerte presión pues la competencia con los 

tejidos de importación llevó a un descenso de los precios. “Todo ello trajo problemas financieros 

y en algunos casos dio lugar a concordatos, con el objetivo de restaurar las capacidades 

financieras, de algunas empresas. De los 56 concordatos acordados en Colombia en 1995, no 

menos de catorce se situaron en el sector textil y de confección”5.  

 

“El año 1995 fue realmente desastroso; la mayoría de empresas importantes tuvieron pérdidas 

considerables, con Coltejer, Fabricato y Tejicondor a la cabeza de todas. Durante el periodo 1991 

– 1993, la producción textil en Colombia disminuyó ligeramente, en comparación con 1990; sin 

embargo, en 1994 y 1995 parece que hubo un ligero crecimiento de dicha producción, a pesar de 

que siguieron las pérdidas de las empresas”6.  

 

Entre 1996 y 1999 la producción y las ventas de textiles disminuyeron considerablemente por el 

incremento de las importaciones competitivas y el contrabando. “En 1999, la producción cayó 

aún debido, en buena parte, a las menores ventas a Venezuela y el estancamiento de la demanda 

doméstica. En el 2000, la producción mejoró notablemente gracias al aumento de las ventas a 

Estados Unidos, Venezuela y Costa Rica entre otras”7.  

 

Por su parte, la reactivación del sector de la confección y mayor control al contrabando 

contribuyeron favorablemente a la recuperación como las ventas han reportado un ligero aumento 

con respecto al año anterior, motivado principalmente por el incremento de las exportaciones. 

Hay que tener en cuenta que el sector ésta ATPA8 y de esto dependerá a futuro su crecimiento.  

 

La industria textil ha tenido un crecimiento mínimo, en los últimos cinco años, sin embargo, el 

prestigio en sus telas y confecciones ha traspasado fronteras latinoamericanas. Ese sector es un 

punto neurálgico en la economía Colombia, no sólo porque es una gran fuente de empleo, sino 

                                                 
5 Ibid., pág. 3  
6 Ibid., pág. 4  
7 Ibid., pág. 4  
8 Andean Trade Preference Act (Ley de Preferencias Andinas) 
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porque cada día gana mayor valor agregado, generando resultados positivos en la balanza 

comercial del país. 

 

� Tamaño del sector textil  

 

Como se planteaba, la industria textil ha sido un factor determinante del desarrollo industrial del 

país. Ella ha construido una muy compleja y diversa cadena productiva, generando una 

importante contribución al crecimiento económico, a las exportaciones y al empleo.  

 

“Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles, 

el país cuenta hoy con más de 533 empresas. 4000 empresas pequeñas y medianas conforman la 

estructura industrial en el eslabón de confecciones, sin contar con aquellas clasificadas como 

informales, que pueden representar más de 10.000 entre pequeña y micro. Mientras que el textil 

genera 52.000 empleos directos, las confecciones (formales) mantienen más de 100.000 puestos 

de trabajo”9.  

 

Indudablemente el tamaño e importancia del sector es de real trascendencia en la economía del 

país; no sólo porque ella representa una fuente indiscutible de empleo, sino que además 

representa un alto valor agregado en sus productos. El sector en un aseguramiento económico que 

busca expandirse y crecer, por eso los proyectos económicos y de inversión están orientados a 

apoyar al sector.  

 

� Organización     

 

El sistema organizacional de la cadena productiva de fibras y textiles de confección de Colombia 

está conformado por cuatro grandes sistemas transversales. Un primer sistema lo constituyen las 

instituciones de perfil tecnológico, cuya labor es apoyar dicho conjunto organizacional mediante 

actividades de investigación, asesoría técnica y consultoría estratégica (Véase gráfica 1).  

                                                 
9 Convenio de competitividad de cadenas productivas. Disponible en: Available From World Wide Web: 
http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296. Revisada (abr, 12;2006) 
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Gráfica 1. Organización de la cadena productiva de fibras y textiles de confección de Colombia 

 

 
Fuente: DNP 

 
El segundo sistema está compuesto por los productores de fibras (tanto naturales como químicas) 

por hilanderías independientes y por transformadores y o productores de bienes finales, como 

telas y confecciones. El tercer sistema lo conforma una comercializadora de algodón (que compra 

la materia prima para la mayoría de las empresas) una red de distribuidores mayoristas y de 

comercialización de productos finales. El cuarto sistema está constituido por asociaciones 

gremiales que representan interés específicos de sus asociados y desarrollan actividades de lobby 

en defensa de los mismos.  
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� Principales productos  

 

1. Algodón: El algodón colombiano tiene dos cosechas anuales, frente a la mayoría de sus 

competidores que solo tienen una. Cuenta con ventajas de clima y ambiente que favorecen 

la producción de fibra larga, media y corta. 

 

Sin embargo la inseguridad ha generado una deserción de algodoneros, generando una 

perdida de eficiencia. Este sector ha sido igualmente afectado por los altos aranceles que 

existen para la importación de maquinaria e insumos necesarios que se necesitan para 

recuperar y darle mayor eficiencia al sector. En el ámbito internacional, existe también un 

grave problema que perjudica directamente la competitividad en precios de este producto, 

que es el subsidio que otros países entregan a la producción algodonera. Existe 

producción nacional de algodón pero su demanda interna es baja, no solo por su calidad 

sino por su precio, razón a la que se debe la gran importación de este bien a otros países 

como Estados Unidos.  

 

2. Hilo: Colombia se ha caracterizado por tener una industria tradicional de hilos con 

excelente calidad. Actualmente la industria avanza a pasos gigantescos al ir 

evolucionando hacia la automatización y robotización, lo que implica en el futuro una 

reducción de los precios que permita competir con los hilos importados que son algunas 

veces de menor precio. Solo reduciendo su precio y manteniendo su calidad el sector 

podrá mantenerse en Colombia como parte del eslabón de la cadena textil y evitar 

desaparecer del sistema como lo hizo Europa en las décadas del 70.  

 

3. Telas: La industria textil tiene aproximadamente cien años de tradición, por lo cuál hay un 

conocimiento técnico, con destrezas y habilidades en el sector humano. El sector está 

especializándose en ciertos productos creando de esta forma una economía de escala que 

esta ayudando a reducir los costos de producción y a mejorar el nivel de productividad.  
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Este subsector industrial se vio gravemente afectado por la apertura en la década de los 

90’s, pues es una industria poco flexible  al cambio y su adaptación a la competitividad 

fue lenta y aún se puede decir que siguen operando con base en el mercado cerrado. Una 

de las mayores desventajas con las que cuenta el sector, es el bajo nivel tecnológico con el 

que cuentan la mayor parte de las empresas, que si bien cuentan con una buena calidad, 

los costos de los productos mejorarían si se renovaran los equipos de hace 20 ó 30 años.  

 

4. Los teñidos: Una de las principales desventajas del sector es la vieja maquinaria con la 

que cuenta, pero además de ello, es escaso conocimiento. La única oportunidad que tiene 

este sector es proveer capacitación y traer expertos extranjeros para que, junto con la 

tecnología promuevan el desarrollo de la diferenciación de las telas.  

 

5. Confecciones: La ropa colombiana cuenta con la ventaja de tener un alto reconocimiento 

internacional, en calidad, precio y servicio. Productos como la ropa interior  femenina, la 

ropa infantil y los procesos de maquila, entre otros tienen una gran aceptación en el 

exterior. Este subsector es realmente el que mueve todo el sector textil, a su vez es el de 

mayor valor agregado a pesar de que ha sido el sector menos beneficiado de las políticas 

de desarrollo industrial.  

 

Su desventaja, sin embargo, se concentra en la mano de obra, pues por ser un bien 

intensivo en mano de obra tiene altos costos laborales, que se suman a la falta de 

capacitación en el área de diseño, pese a que en la actualidad existen grandes diseñadores 

colombianos, pero que en su gran mayoría están concentrados en las grandes capitales del 

mundo.  

 

Los diseñadores de modas son el mayor valor agregado que tiene este sector, que aunque 

son muy pocos con reconocimiento internacional, son los suficientes para acreditar al 

sector.  
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Una oportunidad inminente para este sector son las maquilas que generaron bienes con 

destino directo al mercado de Estados Unidos.  

 

5.1.2. Cadena productiva   

 

Las Características del sector confecciones, debe estudiarse considerando la cadena de fibras – 

textiles y confecciones como una globalidad, debido al gran vínculo que hay entre ellas, dado que 

este es uno de los eslabones industriales en los cuales la interrelación es muy alta. Se afirma que 

la industria de la confección, cumple un papel muy importante en la cadena productiva y su 

integración permitiéndole a esta ser más fuerte en la medida que el sector confecciones ofrezca 

mejores rendimientos.  

 

A partir de insumos como el algodón se logran las telas, base importante en el proceso de las 

confecciones. La Organización de las Naciones Unidas, tienen la Clasificación Industrial 

Uniforme – CIIU10 – que ubica la industria textil dentro del código 321, y la actividad económica 

de confecciones dentro del código 322: manufacturas de prendas de vestir excepto calzado.  

 

La industria de las confecciones, a nivel mundial, está compuesta principalmente por diferentes 

tipos de compañías: Diseñadores, manufactureros, confeccionistas de paquete completo y 

subcontratistas o maquiladores.  

 

Para tener una cabal comprensión de las características de la industria, es importante señalar lo 

concerniente a la cadena productiva y sus respectivos eslabones. Esta cadena esta formada por 

cuatro eslabones: fibra, hilos, textiles y confecciones. Esta última es la que jalona toda la cadena, 

es la más desarrollada.  

 

� Eslabón fibra: La importancia de fibras sintéticas y naturales representa el 15% del total 

de la cadena productiva como lycra, nylon o poliéster y su combinación con fibras 

                                                 
10 Código Industrial Internacional Uniforme 
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naturales como algodón vienen en aumento. Cerca del 80% de algodón para consumo 

interno se importa, más que una característica, es el gran cuello de botella en la industria.  

 

� Hilos: El desarrollo tecnológico es una de las características de este sector. Este eslabón 

avanza internacionalmente en sus procesos de automatización, pero en Colombia es muy 

lenta. En el 2001 el 25% de importaciones de la cadena fue de hilos.  

 

� Textiles: Es el eslabón con mayores importaciones  

 

� Confecciones: Es el eslabón más importante de la cadena y el mayor contribuyente a la 

balanza comercial. Es la pieza que jalona al resto en la cadena productiva. Sus niveles de 

productividad alcanzan estándares internacionales, con excelente capacidad de respuesta a los 

pedidos y con la posibilidad de reaccionar rápidamente a los cambios en las tendencias de la 

moda.  

 
Tabla 1. Cadena productiva de las confecciones  acuerdo al CIIU  

DIVISIÓN  GRUPO  CLASE  DESCRIPCIÓN  AGRUPACIÓN  
  Fabricación de productos textiles  
 

171 
 

1710 
Preparación e hilatura de fibras textiles  

 
172 

 
1720 

Tejedura de productos textiles  

 
173 

 
1730 

Acabado de productos textiles no producidos 
en la misma unidad de producción.  

 Fabricación de otros productos textiles.  
 

1741 
Confección de artículos con materiales 
textiles no producidos en la misma unidad, 
excepto prendas de cuero 

 
1742 

Fabricación de tapices y alfombras para 
pisos.  

 
1743 

Fabricación de cuerdas, cordeles, cables 
bramantes y redes.  

174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1749 

Fabricación de otros artículos textiles n. c. p.  

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
175 

 
1750 

Fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

321 
Fabricación de 

Textiles  
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  Fabricación de prendas de vestir, preparado y 
teñido de pieles.  

181 1810 Fabricación de prendas de vestir, excepto la 
de piel. 

18 
 

182 1820 Preparado y teñido de pieles: fabricación de 
artículos de piel.  

322  
Fabricación de 

prendas de 
vestir excepto 

calzado 

19   Curtido y preparado de cueros; fabricación de 
calzado; fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y similares, artículos 
de talabartería y guarnecería.  

 

     Fuente: Mincomex  

� Estructura de la industria y sus características desde 1992 – 2005  

 

La industria textil y de confección es uno de los sectores industriales con mayor tradición y 

dinamismo en la historia económica colombiana. Desde el año 1900, las empresas textileras 

aportaron al país fuentes de generación de empleo y creación y utilización de nuevas tecnologías. 

La industria textilera empezó produciendo con hilazas importadas, luego emprendió el proceso de 

integración vertical que dio paso a la autosuficiencia en los años 50.  Desde entonces empezó el 

crecimiento de la industria algodonera y posteriormente el comienzo de las fábricas productoras 

de fibras sintéticas y artificiales.  

 

En los últimos años la industria textil ha enfrentado dificultades debido a la competencia del 

contrabando y otras prácticas desleales del comercio como el dumping11, que han desplazado al 

productor en el mercado nacional. La industria de la confección ha sido afectada, entre otras 

cosas, por las importaciones de saldos de países como Estados Unidos, de ropa usada y 

contrabando (en muchos casos relacionados con el lavado de dólares), y especialmente por las 

piraterías de muchas marcas. Estos factores le han restado competitividad y han creado 

inestabilidad en las empresas del sector.  

 

                                                 
11 El dumping se define como aquella práctica de comercio desleal en la cual se vende un producto en el extranjero a 
precios inferiores a los del mercado nacional. A la persona que hace dumping se le conoce como dumper. 
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En contraste, en los mercados internacionales, la producción textil colombiana 
avanzó positivamente con un crecimiento sostenido de sus exportaciones en 1992 y 
1993. Desde 1980, año en que el gobierno hizo una apertura de aduanas que 
coincidió con una recesión de la economía mundial, la industria textil se encontró en 
medio de una seria crisis que obligó a iniciar un programa de modernización de sus 
procesos productivos y administrativos, con grandes inversiones, y una importante 
reducción de costos para enfrentar debidamente la competencia internacional. En 
1992 se suprimieron los controles aduaneros y se provocó un cambio radical en la 
visión de la competencia internacional, obligando a las empresas del sector a 
continuar con la modernización y reconversión industrial para elevar sus niveles de 
productividad, calidad y competitividad con la finalidad de hacer frente a las 
exigencias de la globalización de los mercados12   

 

Se puede observar que para los años comprendidos entre 1992 a 1996, las exportaciones de 

Colombia hacia los diferentes países integrantes de la Comunidad Andina, MERCOSUR, TLC, 

Caribe y Centroamérica, La Unión Europea, Japón y demás, las exportaciones tuvieron gran 

incidencia en la economía del país, máximo cuando de un año a otro prácticamente las cifras se 

doblaban como en el caso de la Comunidad Andina que para 1992 las exportaciones fueron de 

US40.073 en miles de dólares y para 1993 fueron de US72.745, observándose una ostensible 

diferencia y ascenso en los siguientes tres (3) años, posicionando las confecciones colombianas 

en el mundo y reafirmando el concepto de competitividad con productos de primera calidad.  

 

En lo relacionado a las importaciones del país en confecciones para la misma época éstas 

estuvieron muy por debajo de las exportaciones como se puede observar en la misma tabla, 

manteniendo la constante hasta 1996.  

 

“En el año 1997 se volvió a retornar a la senda del crecimiento (2,5%); por último, en enero de 

1998 se alcanzaba una tasa de crecimiento de la producción real industrial superior al 8%”13. 

 

                                                 
12 El Sector Textil en Colombia. Por: Montserrat Van der Bruggen. Disponible en: 
www.copca.com/armari/calaix1/000/00/00/676/textcol.pdf. Revisada (abr, 19;2006)  
13 Colombia Actividades del sector secundario. Disponible en: 
http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-05-05.html. Revisada (abr, 20;2006)  
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Analizando la evolución sectorial del presente decenio, el sector textil mantiene su tasa de 

crecimiento en un nivel elevado, incluso en 1996, cuando todos los demás registraron resultados 

negativos. 

 

Así, la industria textil, está compuesta por más de 7.000 empresas radicadas en todo el país. La 

importancia de la cadena productiva del textil y la confección se consolida año tras año con un 

crecimiento que representa cerca del 5% del producto interno bruto. De esta forma, la industria 

textil colombiana ha llegado a ser la segunda de Iberoamérica, tan sólo después de Brasil14. 

 

Durante los últimos quince años la producción de telas ha permanecido en niveles constantes. Por 

su parte, el consumo nacional de textiles ha aumentado de forma permanente “desde el año 1991, 

hasta situarse en 850 millones de metros cuadrados para 1996. La producción nacional de 

confecciones incluye ropa infantil (de la que el país es líder mundial)”15, ropa para mujer y niña, 

ropa casual de algodón para hombre y mujer, camisetas, pantalones (jeans), chaquetas, ropa 

interior, trajes de baño y toallas de algodón. 

 

Se Observa en esta tabla que la variación de las confecciones con mediciones en porcentaje de 

acuerdo a la tasa de apertura exportadora – TAE –, a la tasa de penetración de importaciones – 

TPI –, al índice de productividad laboral – IPL – y otros factores solamente esta dada por 

porcentajes que demuestran el desbalance que presenta cada trimestre desde 1992 hasta el 2003, 

en especial después de 1996, época en la cual la economía del país comenzaría a sufrir una de sus 

más grandes recesiones, a mayor tasa mayor el déficit de este renglón económico; en cuanto al 

sector textil, se muestran los mismos factores de medición pero además de ser en porcentaje se 

trabajaron en millones de dólares, lo que facilita más su entendimiento.  

 

Tal situación conllevo, a que para la misma época, “entre 1995 y 1996, se realizaron desembolsos 

por un total de $28.588 millones, de los cuales $27.502 millones se dirigieron al sector textil y 

                                                 
14 Colombia Actividades del sector secundario. Disponible en: 
http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-05-05.html. Revisada (abr, 20;2006)  
15 El Sector Textil en Colombia. Por: Montserrat Van der Bruggen. Disponible en: 
www.copca.com/armari/calaix1/000/00/00/676/textcol.pdf. Revisada (abr, 19;2006)  
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$1.086 millones al sector de las confecciones. De los desembolsos al sector textil se destinaron 

$17.121 millones a capital de trabajo y $10.381 millones a capitalización empresarial. Los 

desembolsos al sector de las confecciones se dirigieron $300 millones a capital de trabajo y $786 

millones a capitalización empresarial”16.. 

 

El total de recursos de crédito aprobado y desembolsado por el Instituto de Fomento Industrial – 

IFI –, actualmente en liquidación, destinados a capital de trabajo y capitalización empresarial, se 

dio con ocasión de que las empresas para los años en comento, no presentaron proyectos de 

modernización o reconversión industrial al IFI. 

 

Por su parte, BANCOLDEX concedió créditos a la cadena textil - confección, cuyo movimiento, 

se sintetiza para 1995 y 1996, de la siguiente manera (Véase tabla 2). 

 

               Tabla 2. Créditos ofrecidos por BANCOLDEX 1995 – 1996  

 1995 
$Mill 

1996 
$Mill 

1995 
$US 
Mill 

1996 
$US 
Mill 

Sector textil  43.173 7.131 37.7 11.6 
Sector confección  59.592 10.457 61.9 26.4 
Total Cadena  102.765 17.588 99.6 38.0 

     Fuente: Acuerdo Sectorial de Competitividad cadena textil – confecciones. Informe de progreso  
               y texto de Acuerdo. Ministerio de Desarrollo Económico.  
 

Créditos que fueron utilizados, de acuerdo a los informes sectoriales así17:  

 

Los créditos en pesos concedidos al sector textil en 1,995, se destinaron en un 66% a 

preembarque, 25% a capitalización y 9% a inversión fija. Los montos en dólares el mismo año, se 

destinaron en un 94% a preembarque, 4% a postembarque y 2% inversión fija y consolidación de 

                                                 
16 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Acuerdo Sectorial de Competitividad cadena textil – 
confecciones. Informe de progreso y texto de Acuerdo. Santa Fe de Bogotá. 1996. pág. 9  
17 El desprendimiento del análisis de los datos ofrecidos en la tabla, fueron tomados en su totalidad del 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Acuerdo Sectorial de Competitividad cadena textil – 
confecciones. Informe de progreso y texto de Acuerdo para 1996; cuyos datos son predeterminados y están basados 
de acuerdo a la situación económica que presentaba el país para la época y el movimiento de las manufactura en 
estudio. Se presume que tales datos gozan de la veracidad que requieren está clase de cifras y de la seriedad de la 
fuente.  
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pasivos. Los préstamos en pesos durante los cuatro primeros meses de 1,996, se destinaron en su 

totalidad a preembarque. Los créditos en dólares, se dedicaron en un 84% a preembarque y 16% a 

consolidación de pasivos. 

 

Los créditos en pesos concedidos al sector confección en 1,995, se destinaron casi en su totalidad 

(98%) a preembarque. Los montos en dólares el mismo año, se destinaron en un 93% a 

preembarque, 4% a consolidación de pasivos y 3% a inversión fija, capitalización y 

postembarque. Los préstamos en pesos, en los cuatro primeros meses de 1,996, se destinaron en 

su totalidad a preembarque. Los créditos en dólares, se destinaron en un 87% a preembarque, 

10% a consolidación de pasivos y 3% a capitalización, postembarque y leasing. 

 

Se desprende de la evolución del crédito otorgado para estos años que este dirigido a resolver 

problemas de corto plazo en materia de capital de trabajo y a capitalización empresarial, 

descuidándose los programas de modernización y reconversión de la industria textil y de las 

confecciones. 

 

 “En 1997 las exportaciones de textiles y artículos confeccionados totalizaron 865 millones de 

dólares, cifra que indica un leve descenso con relación al año anterior (4%) y algo más acusada 

con relación a 1995 (14,5%). Aproximadamente la mitad de las exportaciones textiles se dirigió a 

los países del Grupo Andino, un 15% a Estados Unidos y un 10% a la Unión Europea”18. La 

disponibilidad de zonas francas industriales en diferentes regiones del país que ensamblan y 

producen íntegramente permite al sector contar con importantes clientes en todo el mundo: 

Oxford Industry, Levis Strauss, Liz Clairborne, Sprit, Lee, Triumph, entre otros.  

 

El sector textil creció en 1998 un -1,0%, por debajo incluso del escaso crecimiento de la 

economía en general (0.2%). El 98 tuvo buenas perspectivas para el sector, derivadas de la 

inercia positiva del año inmediatamente anterior. Había signos de recuperación; sin embargo, en 

Agosto de ese año se inició una caída de las ventas, dándose una grave contracción de la 

                                                 
18 Colombia Actividades del sector secundario. Disponible en: 
http://www.cideiber.com/infopaises/Colombia/Colombia-05-05.html. Revisada (abr, 20;2006)  
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demanda en el sector textil, de tal forma que el segundo semestre del año condujo a unos 

resultados que llevaron a las empresas a final del año al haber cumplido sólo con el 70 – 80% de 

sus objetivos de venta; así, el segundo semestre fue especialmente grave ya que se dio en los 

meses de más venta del año – la proporción de ventas usual es de un 42% el primer semestre y de 

un 58% en el segundo –19 (Véase tabla 3).  

 

En cuanto a la localización para esa época, la producción textilera estaba concentrada en 

Medellín, Bogotá y Cali y representaba el 18,7% de la industria manufacturera del país.  

 

 

Tabla 3. Porcentaje de la industria manufacturera por ciudades 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA PORCENTAJE 
Medellín – Antioquia  64.4% 
Bogotá – Cundinamarca  21.3% 
Cali – Valle  3.2% 
Risaralda  3.0% 
Atlántico  2.8% 
Caldas  1.3% 
Resto del país  4.0% 
Total  100% 

           Fuente: Ascoltex  

 

La tabla 3 representa los porcentajes de empresas instaladas por departamentos, pero no tiene en 

cuenta el tamaño de las empresas. Las de Bogotá son muy grandes y las de Medellín están muy 

atomizadas y hay un gran número de pequeñas industrias, de forma que en realidad los dos focos 

principales, Medellín y Bogotá, son muy parecidos en importancia y tamaño pero muy distintos 

en características y estructuras.  

 

Así, para la época el DANE, daba como resultado que el número de empresas 
textiles era en 1994 de 468 y en 1995 de 465; de tal forma, que se estimaban unas 
450 empresas para el 98 con más de cinco trabajadores. De este total de empresas 
en 1995 las ciudades de Bogotá y Medellín coincidían con 184 cada una. Bogotá 

                                                 
19 El Sector Textil en Colombia. Por: Montserrat Van der Bruggen. Disponible en: 
www.copca.com/armari/calaix1/000/00/00/676/textcol.pdf. Revisada (abr, 19;2006)  
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tenía 22.862 trabajadores contratados en ese sector, con una producción a precios 
constantes de 624.832 millones de pesos y un consumo interior de 355.397. El 
total de activos textiles en la capital colombiana era de 356.991 millones de 
pesos. Medellín tenía en sus 184 empresas textileras contratados a 27.024 
trabajadores, con una producción a precios constantes de 816.282 y un consumo 
interior de 371.694 millones de pesos. El total de activos en el 95 era de 
610.51820. 
 

Para la entrada en vigencia del nuevo milenio, las exportaciones colombianas con relación a las 

confecciones presentaron un incremento del “18,8% entre 1999 y el 2000, ya que para el año 

2001 la variación fue de apenas del 5,77% y en el año 2002 presenta una variación negativa del -

12.50%. Para el 2003 se vuelve a observar una pequeña mejoría en el promedio mensual de 

exportaciones al pasar de US$61.167.8292,25 a US$62.812.235,40 es decir un incremento de 

2,69%”21. 

 

Dicho comportamiento ratifica el hecho que las estrategias de competitividad basadas en la 

reducción de precios son insostenibles en el tiempo, además de enviar señales equivocadas a los 

empresarios en el sentido de permitirles postergar decisiones urgentes de inversión encaminadas 

a mejorar sostener la competitividad de la industria. De mantenerse la actual tendencia de 

estabilización de la tasa de cambio real del peso colombiano contra el dólar norteamericano, se 

puede esperar que los productores colombianos de la cadena sigan perdiendo mercado en el 

contexto mundial (Véase gráfica 2).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 El Sector Textil en Colombia. Por: Montserrat Van der Bruggen. Disponible en: 
www.copca.com/armari/calaix1/000/00/00/676/textcol.pdf. Revisada (abr, 19;2006)  
Ver, el sector textil en Colombia  
21 La Globalización en la cadena fibra – textil – confección. Retos y Desafíos. Informe Final. 2003. Bogotá: 
CIDETEXCO. 2003. pág. 127  
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Gráfica 2. Participación de las exportaciones 2002 – cadena fibra textil confección  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Cidetexco  

 

Como se presenta en la gráfica, el principal rubro de exportación son las confecciones de tejido 

plano con el 46,34% del valor total, seguido por las confecciones de tejido de punto que 

representan el 24,23%, en conjunto las exportaciones de confecciones representan más del 70% 

de las exportaciones de la cadena, repartiendo el restante 30% en telas, hilos y fibras tanto 

naturales como de origen químico.  

 

“El comportamiento por eslabones señala incrementos anuales del 8,34% al 10,35% en los 

valores exportadores de fibras durante los años 2000 y 2001, este fenómeno se atribuye no solo a 

la devaluación de año 2000 sino también a la especialización en la producción de ciertas fibras 

químicas que son las que explican la mayoría de las exportaciones de este eslabón que solo 

representa el 1,64% del total de las exportaciones colombianas de esta cadena productiva”22.  

 

“Según el Dane y Anif, la producción del sector asciende a 2,6 billones de pesos, valor que 

equivale a 3,3 por ciento de la producción industrial. El sector de confecciones ha aumentado su 

participación en la producción industrial, de 3,1 por ciento en 1997, a 3,3 por ciento en el 

                                                 
22 Ibid. pág. 128  
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2003”23. “Entre 1990 y el 2003, este sector ha incrementado su producción real a una tasa anual 

promedio de 7,3 por ciento, mientras que en el período 1999-2003, ésta creció 5,1 por ciento 

anual, cifras bastante superiores a los promedios industriales, que fueron de 2,7 por ciento para el 

promedio del primer período y de 1,4 por ciento para los últimos cinco años”24. 

 

La producción de confecciones está sujeta a la más elevada estacionalidad del sector industrial 

alguno, que aumentó la producción en el segundo semestre del año en forma considerable frente 

al primero. “Emplea a 57.190 personas y contribuye con el 11,5 por ciento del empleo industrial, 

es decir, es el mayor empleador en la industria y, por supuesto, el más intensivo en trabajo”25. 

 

Sin embargo, entre 1999 y 2003, el crecimiento promedio anual del empleo ha sido negativo, 

pues registró reducciones de -2,1 por ciento anual. El ajuste en el empleo del sector ha sido, de 

todas formas, menos drástico que el del total de la industria, que redujo sus niveles de empleo a 

una tasa promedio de 4,2 por ciento anual. 

 

5.1.3. Aspectos macroeconómicos y tecnología 

 

Como dice el economista Paul Krugman, "la productividad no lo es todo; pero, en el largo plazo, 

es casi todo"26. Por fortuna, el análisis moderno sobre la productividad, sus determinantes y la 

medición del estado de la cuestión alrededor del mundo ha progresado rápidamente en años 

recientes. Están al alcance las herramientas para hacer entender el punto donde se encuentra los 

diferentes sectores de la economía y por donde se tiene que avanzar. 

 

                                                 
23 También se hace presente el sector textil, que aporta el 11,5 por ciento del empleo industrial. Septiembre 27 de 
2004. Disponible en: http://eltiempo.terra.com.co/economia/ferintbta/noticias/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-1806365.html. Revisada (abr; 30;2006).  
24 También se hace presente el sector textil, que aporta el 11,5 por ciento del empleo industrial. Septiembre 27 de 
2004. Disponible en: http://eltiempo.terra.com.co/economia/ferintbta/noticias/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-1806365.html. Revisada (abr; 30;2006).  
25 También se hace presente el sector textil, que aporta el 11,5 por ciento del empleo industrial. Septiembre 27 de 
2004. Disponible en: http://eltiempo.terra.com.co/economia/ferintbta/noticias/ARTICULO-WEB-
_NOTA_INTERIOR-1806365.html. Revisada (abr; 30;2006). 
26 KRUGMAN. Paul. De vuelta a la economía de la gran depresión. Barcelona: Crítica. 1999. pág. 37 
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En Colombia, desde el año 2000, la productividad viene contribuyendo al crecimiento del país, al 

sumarle el trabajo y el capital. Sin embargo, en 1998 y 1999, en medio de la crisis, su 

participación fue negativa al registrar índices de -3,6 y -2,3, respectivamente. Según cálculos de 

Fedesarrollo, para el 2004, la productividad contribuyó en cerca del 1,7%, la cifra más alta de los 

últimos 5 años. Pero en el contexto internacional, Colombia aún está lejos de los puestos de 

vanguardia. De hecho, en relación con el desempeño que correspondería al tamaño e importancia 

de su economía, que es la quinta de América Latina, el país está atrasado.  

 

Así, lo han demostrado estudios realizados para medir la productividad de las empresas 

colombianas las cuales utilizan 24 tecnologías de gestión que van desde la medición de la 

satisfacción del cliente hasta el análisis de valor de los accionistas, pasando por otras 

herramientas como el Balanced Scorecard, la diversificación del riesgo corporativo, el 

Benchmarking y la administración basada en actividades, entre otras. “El perfil de aplicación de 

estas tecnologías ofrece una radiografía del estado del management en el país. En general, la 

frecuencia de la aplicación de las tecnologías modernas de gestión es baja en Colombia en 

comparación con el promedio internacional, dando como resultado que el atraso de las empresas 

colombianas es mayor en las técnicas más relacionadas con la gestión financiera y estratégica, en 

tanto que han avanzado en aquellas relacionadas con la gestión operativa”27. 

 

Esto con el fin, de encontrar los fundamentos para entender el por qué de la situación económica 

de las confecciones, que en la actualidad a pesar del auge que tienen, del posicionamiento en 

mercados extranjeros y de los índices de competitividad que se están alcanzando, significando 

que la tasa real de cambio, que consiste en el tipo nominal ajustado a la inflación de Estados 

Unidos y del país, no corresponde al precio del dólar en el mercado, lo que encarece los bienes y 

servicios de exportación colombiana, en especial las zonas francas que son las más perjudicadas 

por el valor del peso, debido a que el costo de la mano de obra, la energía y los insumos, que 

constituyen una altísima proporción de sus costos, se pagan en moneda local pero indexados a 

una tasa superior a la que cambian las divisas generadas por sus exportaciones.  

                                                 
27 Productividad el mejor camino. Disponible en: http://www.cnp.org.co/home/dinero_imprimir.php. Revisado (abr, 
30;2006).  



 51

 

Así, las condiciones de libre mercado castigan las inversiones que produzcan mercancías a 

precios mayores que los internacionales, induciendo una modernización de la producción local, 

so pena de perder terreno frente a las importaciones, al tiempo que se crea el espacio para un 

nivel mayor de exportaciones. Es natural que, con aranceles menores, la tasa de cambio deba ser 

más alta para compensar en mayor proporción las importaciones dentro del renglón de las 

confecciones.  

 

Por su parte, dentro del renglón de las exportaciones no tradicionales las confecciones han sido el 

sector más dinámico en el primer semestre del 2004 con prendas de vestir cuyo crecimiento fue 

de 17,69 por ciento, en comparación con el mismo período de 2003. Las ventas a Estados Unidos 

pasaron de 225 millones de dólares entre enero y junio de 2003 a 265 millones en igual lapso del 

2004, siendo Colombia el segundo en importancia dentro del área andina, después de Venezuela; 

en la actualidad los productos colombianos alcanzan 42.2 por ciento en niveles de exportación 

hacia el mercado estadounidense, ocupando el cuarto lugar entre los países de América Latina, 

como proveedor de las importaciones estadounidenses, en donde es superado únicamente por 

México, Brasil y Venezuela.  

 

Lo anterior obedece a que Estados Unidos se ha convertido en el mayor comprador de Colombia 

de productos de textiles y confecciones, jalonando el incremento de las exportaciones. Las 

preferencias ATPDEA aunadas a la amplia difusión realizada por el gobierno colombiano, han 

jugado un papel importante; además del ATPDEA, existen preferencias arancelarias para textiles 

y confecciones colombianas en la Comunidad Andina de naciones CAN, el grupo de los 3, 

Asociación latinoamericana de Integración, y el acuerdo de complementación económica con 

Chile.  

 

Pero no solo de acuerdos vive el comercio de prendas de vestir en Colombia. Es claro que el 

recurso humano es una importante ventaja de la producción local. No sólo se beneficia de niveles 

de remuneración muy competitivos si no que la mano de obra es muy calificada. Es además bien 

sabido que las compañías nacionales confeccionan con un muy alto sentido de la moda. Tiene 
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además la ventaja de ser una industria integrada verticalmente en donde, la cadena de suministro, 

goza de un adecuado desarrollo. De lo que va corrido del 2005 la producción del macro sector 

creció de manera importante en cada uno de los segmentos que componen las confecciones 

(14%) y el de otras prendas de vestir con 10%. En cuanto al peso, aunque últimamente ha 

experimentado una tendencia revaluacionista, hay que destacar que la tasa de cambio real es aun 

históricamente alta, lo que mantiene competitivas las exportaciones colombianas 

 

Sin embargo, es preciso señalar que a pesar de existir una constante en la industria de las 

confecciones la cual se ha mantenido pese a las variaciones del mercado, es necesario revisar las 

condiciones comerciales, puesto que Colombia esta por enfrentarse a una amenaza comercial 

protagonizada por China, país al que Estados Unidos esta por removerle las cuotas de 

importación en la actualidad. Es posible que una vez expiren las cuotas arancelarias para China 

en el presente año, el país asiático se convierta en el proveedor líder de los importadores de 

confecciones de Estados Unidos, desplazando a Colombia en competitividad para éste tipo de 

productos. Según la Comisión Internacional de Comercio de Estados Unidos, China tiene el 

potencial de convertirse en un jugador dominante en el mercado de textiles y confecciones del 

país del Norte, ya que está en capacidad de producir casi cualquier tipo de producto en una 

amplia gama de calidades a precios muy competitivos. 

 

El reto en productividad que enfrentan las empresas colombianas es gigantesco. Hay luces de 

esperanza, pues está visto que cuando los empresarios colombianos deciden avanzar pueden 

hacerlo con velocidad, como ocurrió con la adopción de los estándares ISO. Sin embargo, falta 

que el país se mueva hacia el terreno de la mayor complejidad, pasando de la gestión operativa a 

la gestión estratégica, avanzando en la gestión de cadenas productivas y alianzas, y exponiendo 

más empresas a los estándares internacionales. Un país que aspira al progreso y al desarrollo 

sostenible no puede fundamentar su estrategia de competitividad en un proceso continuo de 

devaluación, por eso, en las condiciones actuales, el dólar barato trae más estabilidad de precio, 

pero esto se paga con menos crecimiento y menos empleos.  
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5.2. LA MICROEMPRESA COLOMBIANA  
 

“Vale la pena recordar que las empresas de familia en Colombia, y en la mayoría de los países 

vecinos, son la columna vertebral de la economía. Bien sean grandes conglomerados, medianas 

empresas y hasta pequeñas tiendas, representan más del 60% del total de las empresas, y más de 

la mitad del producto interno bruto del país donde están incorporadas”28.  

 

De cualquier manera, es una regla tácita que las grandes empresas de familia tuvieron su inicio 

como pequeños negocios, en garajes o tiendas locales. “Es importante recordar que solamente el 

15% de las empresas de familia sobreviven a la tercera generación. La pregunta entonces es, 

porque todas estas empresas se quedan en el intento. Para citar a un pesimista, Joseph Coates, 

asesor de empresas a nivel mundial tales como 3M, DuPont, Kodak, entre otras: “La tesis es 

simple. La mayoría de las personas en posiciones de influencia, ya sea a nivel de empresas, 

gobierno, u organizaciones internacionales, no saben lo que están haciendo cuando de responder 

al cambio se trata””29. Aunque la visión de Coates es bastante pesimista y radical, sí transmite un 

mensaje alarmante, y es que hay una dificultad en las diferentes organizaciones para enfrentar los 

cambios.  

 

Las empresas como Hewlett-Packard, ahora HP, o los grandes conglomerados que han 

sobrevivido a varias generaciones, como la Organización Carvajal en Colombia, para subsistir en 

este mundo de cambios permanentes han tenido que apalancarse en fortalezas intangibles como lo 

son el conocimiento de los mercados, su red propia de contactos, el talento humano que las 

compone, la capacidad de tomar decisiones rápidamente, y sobre todo el diseño permanente de 

planes de cambio y adaptación a nuevas situaciones, mercados, y condiciones familiares30.  

 

                                                 
28 Productividad el mejor camino. Disponible en: http://www.cnp.org.co/home/dinero_imprimir.php. Revisado (abr, 
30;2006).  
29 Llego el momento de planear para cambiar. Disponible en: 
http://www.dinero.com:8080/empresasfamiliares/default.asp?id=1092003174231.htm. Revisada (abr, 30;2006) 
30 Llego el momento de planear para cambiar. Disponible en: 
http://www.dinero.com:8080/empresasfamiliares/default.asp?id=1092003174231.htm. Revisada (abr, 30;2006) 
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No importa que la empresa de familia sea grande, mediana, o pequeña, y no tiene que ser un 

conglomerado, para prever ajustes en su organización, infraestructura y en su estrategia para 

continuar creciendo a lo largo del tiempo, y sobre todo a través de las generaciones. Se puede 

decir que los empresarios exitosos, han sido aquellos que han entendido la situación externa a la 

que se enfrentan, las habilidades que requiere su empresa para afrontar esa situación, la necesidad 

de cambiar para enfrentarla, y que para cambiar con éxito es indispensable planear con 

anticipación.  

 

5.2.1. Competir con los grandes 

 

Durante la última década, Latino América, y Colombia sin ser la excepción, ha sido testigo y en 

muchos casos víctima de cambios bruscos en la forma en que son hechos los negocios. Para no ir 

muy lejos, la apertura económica de 1990 todavía está cobrando víctimas en diferentes sectores. 

Muchas empresas de familia han competido con dificultad ante compañías multinacionales, o 

proveedores más eficientes y con mayor trayectoria en competir directamente bajo condiciones 

difíciles (aunque muchas veces la competencia no es del todo leal), porque no cuentan con el 

tamaño de una multinacional, ni con los bolsillos profundos para soportar competencias arduas, 

pero sobre todo el enfoque estratégico que traen estas compañías multinacionales consigo.  

 

Además de los cambios externos que se ven permanentemente en los diferentes mercados, como 

lo son los acuerdos comerciales (ALCA, ATPDEA, entre otros), los desequilibrios del país a 

nivel económico, la nueva tecnología que permanentemente invade los diferentes sectores, las 

empresas tienen que enfrentar los cambios inherentes a la familia o a las familias que forman 

parte de la propiedad de la compañía. 

 

Las empresas de familia, al igual que sus contrapartes no familiares, no deben escatimar a la hora 

de hacer uso de sus recursos para diseñar sus planes estratégicos, sin embargo el plan estratégico 

de empresa de familia es más complejo en su diseño por el contenido familiar de este. Logrando 

que la planeación funcione, Es posible que para muchos ustedes combinación Planeación 

Estratégica tome la connotación de frase de cajón, ya que es un tema que mucho se trata y se oye 
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ir y venir, pero del que poco se conocen resultados positivos. Adicionalmente, ya está sonando la 

Planeación de Familia, que tiene en cuento el plan de futuro de la familia, y de la familia dentro 

de la compañía.  

 

Es importante que los empresarios y gerentes de empresas de familia saquen del cajón a la 

Planeación Estratégica y tengan muy presente la Planeación de Familia, ahora que se acercan 

épocas de turbulencia tanto económicas como familiares. Económicas porque cada vez se están 

abriendo más las fronteras, poniendo a las compañías ante situaciones difíciles de competencia, y 

familiares porque una gran parte de las empresas de familia está por cambiar de generación. 

 

Para las empresas de familia es necesario entender que la planeación estratégica no solo se limita 

al negocio y al futuro de este, sino que también incluye la situación familiar de futuro. En 

realidad, en el caso de una empresa de familia, cuando se habla de plan estratégico se esta 

refiriendo al crecimiento del negocio y a la evolución de la familia en el negocio.  

 

La estrategia es básicamente el plan que indica como vencer a los competidores actuales y 

potenciales. Es la suma de la misión y la visión. En otras palabras es lo que resume las respuestas 

de Cómo, Dónde y Cuándo competir. Teniendo en cuenta este esquema se les sugiere a los 

empresarios y gerentes de empresas familiares, detenerse, e involucrar a la familia en todo este 

proceso.  

 

El primer paso en un proceso de planeación estratégica es la definición de la misión, es decir, el 

por qué de la existencia de la compañía. Para las empresas de familia, la misión se alimenta de 

los objetivos, deseos, y condiciones de la familia. Una vez se ha definido se puede pasar a 

determinar los indicadores numéricos de crecimiento que conforman la visión corporativa, para 

después sí plantear las opciones de crecimiento del negocio, y por supuesto el equipo gerencial 

que se encargará de hacer el plan una realidad.  

 

Es fácil decir que la familia va primero a la hora de planear el futuro del negocio, la dificultad por 

lo general está en organizar a la familia para ello, sobre todo si se trata de familias más grandes 
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que están compuestas por más de una generación. Los diferentes órganos de gobierno familiar 

son un mecanismo para canalizar los deseos de la familia de tal forma que sean tenidos en cuenta 

como cimiento de la planeación del negocio.  

 

No se puede decir, que simplemente poner a la familia de acuerdo en un objetivo es el final de los 

problemas y el comienzo de la gloria, para nada. El éxito de un estratega familiar está en 

combinar los objetivos de la familia, con las posibilidades del negocio. En términos de un 

ejemplo, mal haría una junta directiva en aprobar un plan estratégico de un negocio maduro que 

proponga mantener el negocio tal cual porque simplemente es el deseo de la familia, sabiendo 

que el camino propio del negocio es otro, como por ejemplo la desinversión, o la evolución en la 

cadena de valor; así, la última palabra a la hora de hacer planeación estratégica de un negocio 

familiar la tiene la mejor combinación de Objetivos de Familia, Visión Corporativo, Indicadores 

de Desempeño, Valores, Amplitud del Negocio, y las Habilidades Clave de la gerencia y de la 

familia. Todo este “potpurrí” teniendo en cuenta un esquema organizacional y gerencial que lo 

debe poner en marcha, monitorear y afinar a medida que las situaciones se van haciendo realidad. 

Volviendo a tocar el tema de las grandes empresas, los Carvajales, HP’s, Jhonson’s, Cisneros del 

mundo, es una certeza que han pasado de ser una pequeña empresa en sus orígenes a un gran 

conglomerado multinacional, gracias a los valores y convicciones de sus fundadores; a sus 

capacidades de anticiparse a los cambios y ajustar sus operaciones para las nuevas circunstancias. 

Y no por qué se hable de grandes conglomerados, se esta dejando por fuera a las pequeñas y 

medianas empresas, por el contrario, recuerden que estos gigantes se iniciaron en un garaje, y que 

en algún momento tuvieron 2 empleados, pero que perseverando y cambiando a medida que fue 

necesario, se encuentran donde están hoy en día. Claro está que esa posición no es garantía de 

nada, estos grandes también tienen que seguir reinventándose para seguir en el juego, un juego 

que cada vez tiene más reglas, más jugadores y que se vuelve más complejo.  

 

Señor empresario de la microempresa no mire hacia atrás a la hora de divisar el futuro, 

únicamente piense en lo que se viene, tanto a nivel de negocio como de familia, y considere todas 

las opciones, analícelas con detenimiento, apóyese de quien considere que lo tiene que hacer y 

actúe. Próximamente se vienen momentos difíciles por la incertidumbre económica de la región y 
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de los aliados comerciales tradicionales. Se abre una puerta ante un gigante del comercio, los 

Estados Unidos, pero es una puerta pequeña para todos los que la van a querer cruzar. Por eso, 

hay que planear desde el momento y hora en que la empresa comienza a funcionar; pero hay que 

hacerlo con Planeación Estratégica.  

 

De este modo, el conjunto de microempresas que puede tener un país es fuente de progreso, ya 

que éstas en su conjunto impulsan la economía al consumir materias primas elaboradas como 

insumos para sus productos, igualmente se reconoce su poder de demanda de bienes intermedios. 

Como estos entes deben funcionar bajo ciertas condiciones mínimas de organización y contar con 

una planta física, también son demandantes de bienes de consumo durables como muebles, 

equipos de oficina, etc. La microempresa en general es consumidora de bienes de capital. Las 

microempresas son productoras de una buena parte de los bienes de consumo del país, así mismo, 

es productora de bienes intermedios para las industrias. 

 

Se considera que la microempresa es un gran generador de empleo ya que brindan oportunidad 

para que la mano de obra desplazada y los nuevos trabajadores que ingresan al mercado se 

empleen, claro que no debe ser una tabla de salvación para las políticas de empleo de un gobierno 

porque esto sobrepasaría la capacidad de respuesta de estas organizaciones. Es decir que debe ser 

una opción más no la punta de lanza de la política. 

 

Como consumidora de bienes de capital la microempresa es una palanca de desarrollo en la 

creación de una industrian nacional, esto hace más cercano el desarrollo de nuevas tecnologías 

propias. 

 

Una microempresa como hecho particular cumple un importante papel, sin embargo su 

trascendentalidad está en tomarlas en su conjunto, así son la clave para un mejor y equilibrado 

desenvolvimiento económico, sin embargo se necesita la acción decidida del Estado en brindar 

apoyo efectivo y la actuación organizada de las mismas microempresas. La microempresa puede 

nacer en cualquier parte, es común que se este rodeada de ellas, en el comercio, en la 

manufactura, en los servicios, etc. El campo de acción es muy amplio. 
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Dentro de las economías regionales las microempresas revelan una importancia que no puede ser 

descuidada por los gobiernos, aparte de esto se puede ver que inclusive en economías de barrio su 

presencia es tan fuerte que podría decirse que son el espíritu de la organización socioeconómica 

de una zona.  

 

Los microempresarios por su parte se caracterizan por tres razones, en primer lugar son creadores 

de propia unidad económica, es decir que resuelven su ingreso con su propio negocio. De hecho 

puede ser que estén respondiendo a la falta de empleo y poder elevar sus escasos ingresos. En 

todo caso sé está planteando la independencia económica de la persona. Esta motivación hace del 

microempresario una persona luchadora y muy persistente, en segundo lugar, se trata de un 

productor entre la artesanía y la industria. Por lo general cuenta con habilidades que ha trabajado 

durante largo tiempo. El artesano tiene las herramientas la industria las maquinas. En tercer lugar 

se trata de un personaje muy dinámico en la introducción de maquinaria a su negocio lo cual hace 

a la primera oportunidad, claro que también es capaz de modificar la que ya tiene para elevar la 

productividad de su trabajo. 

 

En conclusión la microempresa y los microempresarios tienen una gran responsabilidad ante el 

desarrollo del país, pero también se les debe mucha atención por parte de la sociedad entera. Es 

importante recordar que el objetivo de una microempresa es dejar de serlo.  

 

5.2.2. Las PYMES en Colombia  

 

Las Pymes, constituyen un núcleo generador de crecimiento y desarrollo empresarial. Son un 

sector estratégico para desarrollar cualquier proceso de transformación social y cultural en el 

país, por su capacidad de generar empleos y por participar en todos los momentos del proceso 

productivo nacional, como proveedores y productores de bienes y servicios.  

 

Además son mayoría en la comunidad empresarial del país “90%. Generan más del 50% del 

empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los establecimientos 

comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia y su gran 
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potencial de crecimiento”31. Sin embargo, frente a sus fortalezas, enfrentan con mayor facilidad 

las fases recesivas y las debilidades estructurales del comercio nacional y mundial. Con 

frecuencia, estos factores influyen en la generación de modelos de gestión difusos y en la 

configuración de ambientes ineficientes, injustos y proclives a la corrupción, que les exigen 

mayor responsabilidad en sus procesos de gestión internos y externos.  

 

5.2.2.1. Concepto 

 

Siglas de Pequeñas y Medianas Empresas. “Se consideran pequeñas empresas aquellas que tienen 

menos de 20 trabajadores, y medianas las que tienen entre 20 y 500 empleados aunque, como es 

natural, esta definición es susceptible de variar en función de los distintos contextos económicos 

e históricos. Por ello, no existe una definición única de la empresa en función de su dimensión, 

sino que se utilizan diversos criterios diferenciadores del tamaño”32. 

 

Según el Banco Europeo de Inversiones (BEI), se consideran pequeñas y medianas empresas 

aquellas con menos de 500 trabajadores y con una participación máxima de un tercio del capital 

en manos de una empresa de grandes dimensiones.  

 

Siguiendo la definición adoptada por la cuarta directiva de sociedades de la Unión Europea (UE), 

en cambio, se considera que una empresa es pequeña cuando cuenta con menos de 50 empleados, 

su activo neto no supera “1,2 millones de euros y sus ventas no alcanzan los 5 millones. Las 

empresas medianas son aquellas que cuentan con una plantilla comprendida entre 50 y 250 

empleados, tienen un activo neto comprendido entre 1,2 y los 2,7 millones de euros y un volumen 

de ventas que oscila entre los 5 y los 10,7 millones. Las grandes empresas, según esta misma 

directiva, son aquellas que tienen en plantilla, al menos 250 trabajadores, un activo neto superior 

a los 2,7 millones de euros y un volumen de ventas que supera los 10,7 millones”33.  

                                                 
31 Antecedentes – programas integrals para PYMES. Disponible en:  
http://www.transparenciacolombia.org.co/src/client/scripts/informacion.php?cat_id=60. Revisada (may, 3;2006) 
 
32 Retos y desafíos del sector de la microempresa en Colombia: tres aportes conceptuales. Documento de trabajo No. 
13. Colombia: Fundación Corona. 2005. p. 13 
33 PYME. Enciclopedia encarta. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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Tales descripciones son arbitrarias y no permiten establecer una definición precisa y categórica 

de lo que en realidad engloba el concepto de PYME. Con frecuencia, se utilizan otros criterios 

para definir la dimensión de la empresa en función de:  

 

� La plantilla de empleados;  

� El volumen de ventas y  

� El valor añadido, definido éste como la suma de gasto en personal, amortizaciones, gastos 

financieros, beneficios netos e impuestos. 

 

En Colombia, la definición de PYMES, esta dada por la Ley 590 de 2000, se entiende por micro, 

pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona 

natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 

servicio, rural o urbano, que responda a los siguientes parámetros:  

 

1. Mediana Empresa:  

 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores;  

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

 

2. Pequeña Empresa:  

 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores;  

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  

 

3. Microempresa:  

 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores;  
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b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.  

 

� Marco Institucional de las PYMES en Colombia  

 

El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Económico, de acuerdo a la Ley 590 de 2000 estará integrado por:  

 

1. El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro, quien lo presidirá.  

2. El Ministro de Comercio Exterior o en su defecto el Viceministro correspondiente.  

3. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto el Viceministro 

correspondiente.  

4. El Ministro de la Protección Social o en su defecto el Director General del Sena.  

5. El Ministro de Medio Ambiente o en su defecto el Viceministro correspondiente.  

6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto el Subdirector.  

7. Un representante de las universidades, designado por el Ministro de Desarrollo 

Económico.  

8. El Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Empresas, 

Acopi.  

9. El Presidente Nacional de la Federación de Comerciantes, Fenalco.  

10. El Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras.  

11. Un representante, de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la investigación 

y desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, designado por el Ministro 

de Desarrollo Económico.  

12. Un representante de los Consejos Regionales de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

designado por los mismos Consejos.  

13. Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se encuentre en 

funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y medianas empresas, 

designado por la Federación Colombiana de Municipios.  
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14. Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y medianas 

empresas, designado por la Conferencia Nacional de Gobernadores.  

 

� Funciones del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa 

 

El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a la Ley 590 de 2000 tendrá las 

siguientes funciones:  

 

a) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas generales, 

transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de las pequeñas y 

medianas empresas, Pymes;  

b) Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las Pymes y sobre la 

capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados de bienes y servicios;  

c) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción de las 

Pymes, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de bienes y servicios, 

formación de capital humano, modernización y desarrollo tecnológico y mayor acceso a 

los mercados financieros institucionales;  

d) Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de las Pymes que 

se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las políticas de gobierno;  

e) Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los mercados;  

f) Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos de promoción 

de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los correctivos necesarios;  

g) Fomentar la conformación y operación de Consejos Regionales de Pequeña y Mediana 

Empresa, así como la formulación de políticas regionales de desarrollo para dichas 

empresas;  

h) Fomentar la conformación y operación de Consejos Departamentales para el Desarrollo 

Productivo, así como la formulación de políticas departamentales de desarrollo de las 

Pymes, en pro de la competitividad y estimulando cadenas de valor a niveles subregional 

y sectorial dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo;  
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i) Propiciar, en coordinación con el Consejo Superior para la Microempresa, la 

conformación de Consejos Regionales para el fomento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas y para la promoción de proyectos e inversiones empresariales;  

j) Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la ejecución de los 

programas de promoción de las pequeñas y medianas empresas;  

k) Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y las alianzas 

estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este sector;  

l) Adoptar sus estatutos internos;  

m) Promover la concertación, con alcaldes y gobernadores, de planes integrales de apoyo a la 

pequeña y mediana empresa;  

n) Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante decreto 

expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades permanentes 

consagradas en el numeral 16 de artículo 189 de la Constitución Política, orientadas a la 

promoción de las pequeñas y medianas empresas en Colombia.  

 
�  Composición del Consejo Superior de pequeña y mediana empresa 

 
El Consejo Superior de Microempresa, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, de 

acuerdo a la Ley 590 de 2000, estará integrado por:  

 

a) El Ministro de Desarrollo Económico o el Viceministro, quien lo presidirá.  

b) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto, el Viceministro 

correspondiente.  

c) El Ministro de Protección Social o en su defecto, el Director Nacional del Sena.  

d) El Ministro de Medio Ambiente o en su defecto, el Viceministro correspondiente.  

e) El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto, el Subdirector. 6. 

Un representante de las universidades, designado por el Ministro de Desarrollo 

Económico.  

f) Dos (2) representantes de las asociaciones de microempresarios, designados por el 

Ministro de Desarrollo Económico.  
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g) Dos (2) representantes de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a las 

microempresas, designados por el Ministro de Desarrollo Económico.  

h) Un representante de los Consejos Regionales para las micro, pequeñas y medianas 

empresas, designado por los mismos consejos.  

i) Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se encuentre en 

funcionamiento un plan de desarrollo integral de las microempresas.  

j) Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las microempresas.  

 

� Las PYMES frente a las políticas de las Entidades Estatales  

 

Las entidades estatales integrantes de los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y 

de Microempresa, cuyo objeto institucional no sea específicamente la atención a las Mipymes, así 

como el Instituto de Fomento Industrial, el Fondo Nacional de Garantías, el Sena, Colciencias, 

Bancoldex y Proexport establecerán dependencias especializadas en la atención a estos tipos de 

empresas y asignarán responsabilidades para garantizar la materialidad de las acciones que se 

emprendan en pro del mejoramiento en el funcionamiento y ensanchamiento de las 

microempresas en todo territorio nacional, sin transgredir las competencias de cada una de las 

entidades que tienen la obligación de velar por el surgimiento de las PYMES.  

 

Así, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

Económico, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, 

la inclusión de políticas y programas de promoción de las micros, pequeñas y medianas 

empresas. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, recomendará las 

políticas hacia las micros, pequeñas y medianas empresas a ser puestas en ejecución por el 

Gobierno Nacional, de conformidad con lo que se establezca en el respectivo Plan Nacional de 

Desarrollo. 
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� Acceso a mercados de bienes y servicios  

 

Con el fin de promover la concurrencia de las micro, pequeñas y medianas empresas a los 

mercados de bienes y servicios que crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en 

el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, consultando lo previsto en esa ley y en los convenios y 

acuerdos internacionales:  

 

a) Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación administrativa y las 

concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a preferencia de las ofertas nacionales, 

desagregación tecnológica y componente nacional en la adquisición pública de bienes y 

servicios.  

b) Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la participación de micro, 

pequeñas y medianas empresas como proveedoras de los bienes y servicios que aquéllas 

demanden.  

c) Establecerán, procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas 

empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción de bienes 

o servicios, condiciones de pago y acceso a la información, por medios idóneos, sobre sus 

programas de inversión y de gasto.  

d) Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán en 

condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las Mipymes 

nacionales.  

 

5.3. ASPECTOS LEGALES  

 

Los pequeños empresarios deben poner en marcha la constitución de su empresa con plenas 

garantías jurídicas, en este sentido debe realizar una inscripción en la Cámara de Comercio donde 

se inscribe como Régimen Simplificado o Régimen Común.  

 

 

 



 66

5.3.1. Régimen Simplificado  

 

Las personas naturales comerciantes y artesanos, que sean minoristas o detallistas, que realicen 

operaciones gravadas y los prestadores de servicios gravados34.  

 

Se deben cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:  

 

Ser persona natural.  

 

Haber poseído en el año anterior un patrimonio bruto inferior a $80.000.000 y un bruto total 

proveniente de la actividad inferior a $60.000.000, por el mismo periodo.  

 

Tener máximo un (1) establecimiento de comercio, oficina, sede, local, o negocio donde ejerza su 

actividad, que no este ubicado en centros comerciales, o en almacenes de cadena. (Centro 

comercial; construcción urbana con más de 20 locales, oficinas y/o sedes de negocios.  

Que el establecimiento no se desarrollen actividades bajo la modalidad de franquicia, concesión, 

autorización u otro sistema que implique la explotación de intangibles.  

 

No ser usuario aduanero. 

 

No haber celebrado en el año anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o 

prestación de servicios gravados, por valor individual superior a $60.000.000. para un contrato 

por un valor superior a este monto, el responsable debe estar inscrito previamente en el régimen 

común.  

 

No haber superado en el año anterior o durante el año en curso, la suma de $80.000.000, en 

consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras.  

 

 

                                                 
34 DIAN. Disponible en: www.ccb.org.co//regimencomun. Revisada (may, 3;2006) 
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� Obligaciones del régimen simplificado 

 

a. Inscribirse en el registro único tributario (RUT).  

b. Estar inscrito en Cámara y Comercio, si es comerciante.  

c. Llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, el cual debe identificar al 

contribuyente, estar debidamente foliado, registrar diariamente las operaciones realizadas, 

así como totalizar el valor pagado por bienes y servicios adquiridos y los ingresos 

obtenidos por su actividad, al final de cada mes.  

d. Exhibir en lugar visible al público el documento en que conste la inscripción en el RUT 

como responsable del régimen simplificado y expedir copia del mismo en la primera 

venta o prestación de servicios que realice con los adquirientes no pertenecientes al 

régimen simplificado que así lo informa a la tributaria el cese de actividades.  

 

5.3.2. Régimen Común 

 

A este régimen pertenecen las personas jurídicas  sociedades de hecho, las personas comerciantes 

y los artesanos, que realicen operaciones gravadas y los prestadores de servicios gravados que 

hayan obtenido en el año inmediatamente anterior en ingreso bruto total proveniente de la 

actividad igual o superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) un patrimonio igual o 

superior a ochenta millones de pesos ($80.000.000)35.  

 

También pertenecen los responsables que no reúnan cualquiera de los requisitos para pertenecer 

el régimen simplificado.  

 

� Obligaciones de los responsables del régimen común  

 

a. Inscribirse en el registro único tributario (RUT).  

b. Expedir factura o documento equivalente, con todos los requisitos de la ley.  

                                                 
35 Ver, DIAN.  
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c. Expedir a su proveedor de bienes y servicios, cuando se trate de personas naturales o no 

comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, el documento a que se refiere el art. 3 

del decreto 522 de 2003.  

d. Presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, aún cuando no hubiere 

percibido ingresos gravados en el periodo y mientras no informe el cese de actividades, 

con el lleno de los requisitos previstos en el artículo 599 del E.T. 

e. Asumir la retención del IVA, cuando adquiera bienes o servicios gravados a responsables 

del régimen simplificado.  

f. Los comerciantes y demás obligados deben llevar los libros de contabilidad (mayor, 

balances, inventarios y libro diario), registrados ante la Cámara de Comercio del 

domicilio principal o ante la administración de impuestos.  

 

5.4. ENTORNO GEOGRÁFICO  

 

Se escogió el Barrio Toberin perteneciente a la localidad de Usaquén por tratarse de un sector que 

tiene las características de un mercado potencial y además porque la competencia más importante 

esta en el sector.  

 

Actualmente la localidad uno de Usaquén de Bogotá, Distrito Capital, “está ubicada en el 

nororiente de la ciudad, limitando por el norte con el municipio de Chía(calle 236), por el sur con 

la localidad de Chapinero (calle 100), por el oriente con el municipio de la Calera y por el 

occidente con la localidad de Suba (Autopista Norte). Usaquén cuenta con un área de 6.534 

hectáreas que equivalen al 7.61% del área total del D.C., está conformada por 317 barrios, los 

cuales se distribuyen en los siguientes estratos socioeconómicos”36:   

 

Los estratos 4,5, y 6 pertenecen en su mayoría a la zona baja de Usaquén, ubicada entre la calle 

100 a la 155 entre la Avenida 7a. a la Autopista Norte, compuesta en un 50% por casas.  En los 

cerros orientales entre la calle 107 a la 147 entre la avenida 7a. y el límite del cerro, predominan 

en un 80% los conjuntos de propiedad horizontal.  

                                                 
36 Información ofrecida directamente por la Alcaldía de Usaquén  
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En el barrio Toberín las empresas en estudio se encuentran ubicadas en todo el área, debido a que 

no existe un sector comercial exclusivo, por eso, las empresas han sido ubicadas donde su dueño 

considera es un buen punto de venta, producción o comercialización de sus productos, 

maximizando en forma más conveniente las ventajas económicas, técnicas, geográficas, de 

seguridad y de infraestructura de la zona.   

 

La planificación Bogotá, ha permitido que ciertas zonas cuenten con todas las dotaciones 

necesarias y ventajas operativas para el establecimiento de industrias, son los llamados parques 

industriales; o también las zonas de comercialización en los centros comerciales o centros de 

abastos en caso de mercadeo al por mayor, y también se ha previsto la prohibición de alguna 

clase de industria o de comercio en zonas residenciales, debido desde luego, a la contaminación 

de olores, ruido, polución, inseguridad, propios de esos emplazamientos; se tiene entonces que el 

Barrio Toberin esta ubicado en un sector de gran afluencia al público, que maneja un nivel 

económico bueno y que es accesible a las personas y ventajoso para el comercio.  

 

5.5. ASPECTOS CREDITICIOS, LEGALES, TRIBUTARIOS Y TECNOLÓGICOS DE 

LAS PYMES PARA EXPORTAR   

 

5.5.1. Aspectos crediticios  

 

Para el pequeño empresario la tarea de exportar puede generar unos gastos que no estaban 

contemplados en el plan de negocios, sin embargo lo primero que debe determinar son las 

oportunidades, los puntos fuertes, los puntos débiles y las amenazas que conlleva la exportación. 

Los puntos débiles y fuertes están relacionados con el producto, la estructura, los costos, el 

liderazgo y la capacitación del personal. 

 

Las oportunidades y amenazas comprenden el mercado, su tamaño, su tendencia y el ciclo de 

vida de su producto; clientes: características, segmentación, necesidades no satisfechas y 

satisfechas; competencia: posición comercial, tecnología y economía; contexto: económico, 

social, político y tecnológico. 
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Los puntos débiles y fuertes corresponden al entorno interno de la organización, mientras que las 

oportunidades y las amenazas se encuentran en el contexto externo (Véase anexo A). 

 

� Posibilidades financieras para microempresarios 

 

Sólo cuando los nuevos emprendedores tengan posibilidades de acceder a recursos para poner a 

andar sus ideas, se podrá apreciar el verdadero impacto de la estrategia implementada por el 

gobierno para combatir el desempleo a través del micro crédito.  

 

“Pese a que el país cuenta con el marco legal necesario para fomentar la colocación de micro 

crédito y a que ya se han involucrado varios actores al proceso, como la banca tradicional, las 

ONG’s, las cooperativas financieras y hasta las cajas de compensación familiar, es necesario 

crear mecanismos diferentes que asuman el riesgo de prestarle a las personas que solicitan un 

crédito para iniciar empresa o desarrollar proyectos que tienen un alto porcentaje de fracasar”37. 

 

Estas respuestas no van a estar en el sector bancario y ni en las ONG’s tradicionales porque no se 

les puede pedir a ellas que asuman un riesgo tan grande cuando realmente están manejando 

ahorros del público, por eso toca buscar mecanismos como los fondos de capital de riesgos o 

fondos de capital privado; mientras este tipo de figuras no existan en el país, se seguirá hablando 

de micro créditos para financiar el crecimiento de empresas y no para generar nuevas 

organizaciones, que es lo que realmente puede hacer crecer la economía nacional.  

 

De igual forma, las organizaciones interesadas en entrar a este segmento deben priorizar en el 

estudio de los clientes y la metodología que aplicarán para bancarizarlos.  Este último, es 

precisamente el reto que deben asumir estas organizaciones ya que existen zonas completamente 

marginadas que no tienen acceso a los servicios financieros.  Quienes estén haciendo micro 

créditos por hacerlos, van a perder la plata, porque la única forma de que esto funcione es dentro 

de una relación de largo plazo en donde realmente se llegue a conocer al cliente y hacer que tenga 

                                                 
37 Diario la República. Urgen microcréditos para financiar operación empresarial. Viernes 29 de abril de 2005. 
Disponible en: http:// www.larepublica.com.co/noticia. Revisada (may, 30;2006) 
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cuentas corrientes, seguros y otros servicios; si no se llega a esto, muchas microempresas 

solamente van a quedar en la mente de quienes tienen una buena idea, pero no cuentan con los 

recursos para ponerlas en marcha.  

 

Así, es importante que el micro crédito, deba contar con una estrategia de trabajo con el usuario 

en materia de cultura de pago y de aprender sobre la forma de operar de los agiotistas, que son su 

verdadera competencia en este segmento; teniendo en cuenta el riesgo que las Entidades 

Bancarias corren al respecto, cuando se generan las políticas de micro crédito que hace parte de la 

estrategia social del gobierno, en donde, si no existe una gran claridad por parte de las 

instituciones encargadas de colocar los recursos, es probable que los usuarios terminen por pensar 

que no deben pagar la totalidad del crédito y generarse así un efecto contrario al deseado. 

Siempre que hay subsidios y transferencias de fondos por este medio, existe un riesgo moral38. 

 

5.5.2. Aspectos legales  

 

Las pequeñas y medianas empresas que deseen exportar exitosamente sus productos deben contar 

con un plan de internacionalización estratégico y prever una logística especializada, así mismo 

tener en cuenta diversos aspectos legales a la hora de celebrar contratos en el exterior.  

 

Los Incoterms39 son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional40. 

 

Los Incoterms también se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar 

los elementos que lo componen. La selección del Incoterm influye sobre el costo del contrato. 

 

                                                 
38 Diario la República. Urgen microcréditos para financiar operación empresarial. Viernes 29 de abril de 2005. 
Disponible en: http:// www.larepublica.com.co/noticia. Revisada (may, 30;2006) 
39  Internacional Commerce Terms. Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 
Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa 
internacional. Disponible en: http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm. (may, 30;2006).  
40 INCOTERMS. Disponible en: http://www.businesscol.com/comex/incoterms.htm. (may, 30;2006).  
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El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas internacionales para la 

interpretación de los términos mas usados en el Comercio internacional. 

 

Los Incoterms determinan: 

 

� El alcance del precio.  

� En que momento y donde se produce la transferencia de riesgos sobre la mercadería del 

vendedor hacia el comprador. 

� El lugar de entrega de la mercadería. 

� Quién contrata y paga el transporte  

� Quién contrata y paga el seguro  

� Qué documentos tramita cada parte y su costo.  

 

Estas son algunas cuestiones de carácter internacional que se deben tener en cuenta en la 

exportación41:  

 

� Se debe tener claro el lugar más conveniente para la entrega, el medio de transporte que 

se utilizará, la distribución de riesgos y gastos que estén dispuestas a hacer las partes, así 

como la intención para hacerse cargo de obligaciones aduaneras y documentales. 

 

� Saber cuál de los 13 Incoterms se ajusta a las necesidades a la hora de negociar. 

 

� Obligaciones cambiarias: El régimen cambiario colombiano impone ciertas limitaciones 

que hay que prever en el ingreso y salida de moneda extranjera. Cuando el pequeño 

empresario exporta un bien tiene la obligación de traer al país las divisas que reciba a 

cambio. Según la ley, tanto la exportación como la importación es una operación de 

cambio que debe canalizarse obligatoriamente por el mercado cambiario, es decir, a 

través de los intermediarios autorizados –entre otros: bancos comerciales, corporaciones 

                                                 
41 A la hora de exportar. Disponible en: http://www.latinpymes.com/asp_noticia.asp?ite_id=10225&pla_id2554. 
Revisada (jun, 7;2006) 
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financieras, compañías de financiamiento comercial, Bancoldex, comisionistas de bolsa y 

casas de cambio - o del mecanismo de cuentas de compensación, siempre diligenciando 

una declaración de cambio. 

 

� El pequeño empresario puede validamente abrir una cuenta corriente en el exterior para 

manejar las divisas del mercado cambiario, que deberá registrar ante el Banco de la 

República como una cuenta de compensación. Con ella podrá pagar o recibir depósitos 

por concepto de sus negocios con residentes en el exterior. Es importante señalar que no 

es legalmente posible hacer una compensación o trueque de mercancías. 

 

� Forma de pago y garantías: Todo negocio tiene riesgos, pero cuando se trata de una 

transacción internacional éstos son más complejos. El más previsible consiste en que se 

envíen las mercancías y la contraparte, a kilómetros de distancia, no le pague. En este 

caso es recomendable utilizar medios de pago más seguros como las cartas de crédito 

documentario. Con este mecanismo un banco se compromete a pagarle la mercancía al 

vendedor una vez éste presente ciertos documentos, tales como el Conocimiento de 

Embarque. 

 

No se debe confundir este medio de pago con las cartas de crédito stand by, que son una 

garantía del cumplimiento del contrato. En éstas, generalmente un banco se compromete 

a pagarle al vendedor, el valor de la mercancía, en caso que el comprador no pague. 

 

Finalmente, no deje de lado precisar cómo se asumirán los gastos eventuales por concepto 

de viajes y comunicaciones, los costos financieros por las transacciones que se hayan de 

efectuar, así como los trámites operativos relativos a seguros, transporte y al cuidado y 

embalaje de las mercancías. 

 

� Marcas: Los activos intangibles de la empresa son quizás más valiosos que las 

mercancías. El derecho otorgado por el registro de marca es únicamente nacional, por lo 

que éste se debe registrar en los demás países en donde venda o espere vender los 



 74

productos. En los contratos deben estar protegidos los derechos de propiedad intelectual, 

incluyendo cláusulas precisas acerca del uso limitado que la contraparte podrá hacer de la 

marca u otros signos distintivos, y consecuencias por la violación de las mismas. 

Adicionalmente, la marca puede ser otra importante fuente de ingresos. La cesión o el 

licenciamiento de marcas, o mecanismos de colaboración como los joint ventures, la 

distribución o las franquicias son útiles en este sentido. 

 

� Solución de conflictos: En los negocios de exportación se acostumbra establecer un pacto 

de arbitral. Esto quiere decir que en caso de conflicto no lo resolverá un juez sino un 

árbitro con experiencia en el tema y de una manera más rápida. Una buena cláusula 

arbitral debe al menos contener menciones sobre: la sede del arbitraje, reglamento al cual 

se somete o tipo de arbitraje, número de árbitros, forma de designarlos, si la decisión se 

fundamentará en la ley, en cuestiones técnicas o en equidad, y naturalmente, la voluntad 

de las partes de someterse a la decisión del tribunal. La sede del tribunal es un punto 

sensible, que debe determinarse según la facilidad para concurrir en caso de controversia, 

la ubicación de los bienes y activos de la contraparte, y los procedimientos de ejecución 

en dicho país, entre otros. 

 

� Ley aplicable: Cuando el vendedor se encuentra en Colombia, el distribuidor en Estados 

Unidos y el comprador en México, no es evidente saber cual de las tres leyes debe 

aplicarse. En un contrato internacional las partes podrían elegir la ley aplicable, y es 

conveniente hacerlo. Esta cláusula busca evitar conflictos posteriores respecto a cuál será 

la norma llamada a regular los eventos de incumplimiento, y así, dar seguridad jurídica a 

las partes respecto de lo pactado. 

 

5.5.3. Aspectos Tributarios  

 

El Régimen Tributario es fundamental dado que el pequeño empresario debe conocer cuáles 

impuestos y a qué tasas gravarán la transacción, ya que la utilidad esperada puede verse 

gravemente afectada por la imprevisión en materia tributaria. Las negociaciones en este punto 
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suelen ser delicadas. Las estipulaciones que se hagan deben ser claras y puntuales, de manera que 

no se presten para futuros conflictos. Hay que determinar explícitamente cuales tributos asumirá 

cada parte, cómo se harán las retenciones y debe tenerse en cuenta que el Gobierno puede variar 

o crear nuevos gravámenes en el corto plazo. 

 

1. Impuesto sobre la renta gravable42. En el caso de sociedades colombianas con inversión 

extranjera se gravan las rentas de fuente nacional y extranjera obtenidas por la sociedad con una 

tarifa del 35%.  

Las filiales, sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras tienen 

derecho a deducir de sus ingresos los montos pagados en concepto de gastos de administración o 

dirección y en concepto de regalías y explotación o adquisición de bienes intangibles. De igual 

forma, se encuentran exentos los gastos efectuados en el exterior que tengan relación de 

causalidad con las rentas de fuente nacional, siempre y cuando se haya practicado la retención en 

la fuente y si lo pagado constituye para su beneficiario renta gravable en Colombia. Las 

deducciones están limitadas al 15% de la renta líquida del contribuyente.  

 

5.5.4. Aspectos tecnológicos  

 

Se considera que las tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas 

efectivas para superar los obstáculos que enfrentan los pequeños y medianos empresarios que 

desean participar en el comercio internacional. En la práctica, las PYMES tienen diversos 

motivos para adoptar las TIC43 y los gobiernos deberían ofrecer distintos tipos de programas de 

apoyo para que logren superar las dificultades.  

 

Las principales razones para adoptar las TIC son:  

� Mejorar el acceso a la información; 

� Mejorar la gestión administrativa interna; 

� Mejorar la gestión del producto y el control de calidad; 
                                                 
42 Aspectos tributarios de las PYMES. Disponible en: http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/tributarios. 
Revisada (jun, 7;2006) 
43 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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� Aumentar la productividad por medio del mejoramiento de la gestión interna; 

� Facilitar la colaboración con otras empresas y buscar economías de escala 

� Lograr nuevas oportunidades comerciales 

 

La tecnología es un aspecto indispensable que se debe aplicar para mejorar la competitividad y la 

oferta exportable de las PYMES, esto ha sido tomado, para el pequeño empresario, como un lujo 

pero la tecnología debe entenderse, ahora, como una necesidad y como parte del modelo integral 

de negocios de las empresas, con el uso adecuado de esto se pueden crear relaciones, al darle una 

nueva estructura a la empresa y ofrecer un producto con un mayor valor agregado o bien ofrecer 

un nuevo servicio a través de Internet.  

 

5.6. TRÁMITE PARA EXPORTACIÓN  

 

Para realizar una exportación se deben llevar a cabo diferentes trámites ante diversos organismos 

y diligenciar algunos documentos. Así mismo, dependiendo de la clase de producto que desea 

exportar, debe solicitar el Visto Bueno expedido por la entidad correspondiente44. 

 

� Definición de la capacidad exportable 

 

El empresario, con base en el producto que desea exportar, debe determinar el volumen que tiene 

disponible para el mercado externo. El volumen debe ser aquel que pueda ofrecer de manera 

estable o continua. Debe considerar también la capacidad para manejar y almacenar estos 

volúmenes. 

 

Se deben identificar los productos a exportar teniendo en cuenta que gocen, por lo menos una, de 

las siguientes ventajas: 

 

a. Volúmenes disponibles para el mercado externo.  

                                                 
44 Trámites para exportar. Disponible en: www.proexport.com. Revisado (jun, 12;2006) 
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b. Abastecimiento del producto o materias primas (ventajas en precio, volumen, calidad o 

disponibilidad).  

c. Características de calidad del producto superiores a las de la competencia, y 

consistencia de la calidad en el tiempo.  

d. Se debe identificar la Posición Arancelaria o Código Arancelario de los productos 

escogidos, ya que toda la información de comercio exterior se basa en esta codificación. 

 

� Preselección de países 

 

Para preseleccionar los países a los cuales exportar, se debe tener en cuenta las oportunidades que 

ofrece cada mercado, analizando los siguientes aspectos: Antes de empezar la etapa de 

preselección de países, revise el Portal de Proexport Sistema de Inteligencia de Mercados - 

Módulo - Productos Potenciales, allí podrá consultar la preselección hecha por el Sistema para 

numerosos productos.  

 

Analizar las estadísticas de exportación para la posición arancelaria de su producto. Al conocer 

hacia dónde se están dirigiendo las exportaciones colombianas, para ello se puede:  

 

a. Aprovechar el conocimiento que tiene ese mercado de los productos colombianos.  

b. Percibir el potencial de demanda que hay en ese país para su producto.  

c. Analice, con base en su nivel de experiencia y conocimientos de otros países, qué tan 

importante es para usted comenzar por un país que tenga similitudes con Colombia.  

 

Algunos aspectos importantes para evaluar son:  

 

a. Idioma  

b. Religión  

c. Costumbres  
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Analizar el valor y crecimiento de las importaciones de los países de interés en los últimos años y 

conocer el origen de las mismas.  

 

Tener en cuenta que los países que exportan productos como las confecciones hacia ese mercado 

es competencia directa. 

 

El conocimiento de la posición competitiva del producto (precios y calidades) frente al producido 

por los países competidores le servirá para descartar países que en principio parecían interesantes, 

pero que compran productos similares al ofrecido a precios inferiores o con posicionamiento 

fuerte.  

 

Recordar que el posicionamiento y el precio son condiciones relativas al mercado que se está 

analizando. 

 

Analizar la disponibilidad de transporte para el producto hacia los países que ha preseleccionado. 

Para esto, Proexport Colombia le ofrece información en transporte internacional, que comprende 

rutas, frecuencias y transportadores 

 

� Selección de Mercado  

 

En el proceso de Selección de Países, la persona debe familiarizarse con el mercado, averiguando 

la situación económica geográfica y política del país de destino, el costo del transporte 

disponible, exigencias de entrada de su producto, entre otros: 

 

� Logística Empresarial  

 

Es el proceso de planificación, operación y control del movimiento y almacenaje de mercancías 

desde el abastecimiento de materias primas, hasta el punto de venta del producto terminado, con 

el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente, en condiciones de óptima calidad, justo a 

tiempo, y precios competitivos. 
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La logística es una actividad interdisciplinaria que vincula las diferentes áreas de la empresa, 

desde la programación de compras hasta el servicio posventa, pasando por el aprovisionamiento 

de materias primas, la planificación y gestión de la producción, el almacenamiento, manipuleo y 

gestión de stocks, empaques embalajes, transporte, distribución física y los flujos de información. 

 

� Distribución Física Internacional 

 

Es el sistema que permite visualizar la cadena de eventos por la que atraviesa el producto de 

exportación desde que está listo en el local del exportador hasta que llega al local del comprador. 

Un plan de distribución física para exportación permite evaluar, en función de alternativas de 

transporte, costos y tiempos, las mejores opciones de cada uno de los componentes de la 

distribución física internacional (DFI). 

 

En un plan de DFI el producto se convierte en carga o en un embarque. Las principales variables 

que se deben tener en cuenta para el análisis de la DFI para la exportación son las siguientes: 

 

a. Características del embarque: Producto, características de la carga, condiciones de venta y 

lugares de paso. 

 

b. Componentes de costo y tiempo de tránsito: en el país exportador, durante el tránsito 

internacional y en el país importador. 

 

c. Entre los principales componentes directos de costo se encuentran: embalaje, mercado, 

documentación, unitarización, manipuleos, seguros, transporte, almacenamiento, 

aduaneros, bancarios y agentes. 

 

d. Se deben considerar además costos indirectos como son los administrativos y financieros. 

 

Para cada una de las variables que integran el proceso de DFI, usted puede acudir directamente a 

los suministradores del bien o del servicio, pero la integración de la cadena debe ser elaborada 
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por el exportador y objeto de seguimiento y ajuste permanente, pues el diseño de la DFI para 

cada cliente, producto o mercado se asemeje a un traje hecho a la medida. 

 

� Información general del trámite  

 

Nombre del trámite: Exportación de mercancía. 

 

Unidad ejecutora: División de Servicio al Comercio Exterior, División de Servicio de Aduanas, 

División Técnica Aduanera o División de Exportaciones de la Administración Especial de 

Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado. 

 

Área de aplicación: Exportaciones  

 

� Descripción de cada uno de los factores en qué consiste el trámite: 

 

Las personas naturales y personas jurídicas que pretendan sacar mercancías del territorio 

aduanero nacional con destino a otro país o a una zona franca industrial de bienes y servicios 

deberán efectuar una exportación de mercancías.  

 

� Requisitos y procedimientos 

 

a. Presentar la solicitud de autorización de embarque en el sistema informático SYGA 

exportaciones en la administración de aduanas de la jurisdicción donde se encuentre 

la mercancía.  

b. Adjuntar documentos que acrediten la operación que dio lugar a la exportación 

(Contrato, factura).  

c. Vistos buenos o autorización cuando a ello hubiese lugar según el tipo de mercancía.  

d. Mandato cuando actué como declarante una SIA.  

e. Presentar a la aduana la mercancía para la inspección.  

f. Embarque de la mercancía en el medio de transporte  

g. Transmitir electrónicamente la información del manifiesto de carga.  



 81

h. El sistema informático asigna número y fecha a cada manifiesto de carga para 

convertir la declaración de autorización de embarque en declaración de exportación 

definitiva.  

 

� Modalidades de Exportación 

 

a. Exportación definitiva;  

b. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo;  

c. Exportación temporal para reimportación en el mismo estado;  

d. Reexportación;  

e. Reembarque;  

f. Exportación por tráfico postal y envíos urgentes;  

g. Exportación de muestras sin valor comercial;  

h. Exportaciones temporales realizadas por viajeros;  

i. Exportación de menajes, y  programas especiales de exportación. 

 

A las modalidades de exportación se aplicarán las disposiciones contempladas para la 

exportación definitiva, con las excepciones que se señalen para cada modalidad. 

 

� Lugar al cual debe acudir el ciudadano: 

 

a. Solicitar información: Atención al usuario de la administración respectiva.  

b. Ejecución del trámite: Administración de Aduanas de la jurisdicción donde se 

encuentre la mercancía  

 

� Principales normas que regulan el trámite: 

 

Estatuto Aduanero Decreto 2685 de 1999 Art. 260 a 352 

 

La anterior información se brindo con el fin de dar a conocer en el presente trabajo, el trámite 

para exportar al cual puede acceder cualquier empresario, siempre y cuando tenga la empresa 

organizada y plenamente legalizada. El propósito sería que los empresarios del barrio Toberín 
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tuvieran, por medio de la Alcaldía, unos cursos de formación empresarial, cuyo objetivo 

primordial sería enseñarles la importancia de legalizarse para poder crecer en las confecciones 

que es uno de los mejores sectores económicos del país.  

 

5.7. EMPRESAS DE AYUDA AL EXPORTADOR  

 

Las SIA son Sociedades de Intermediación Aduanera que tienen como función la ayuda en el 

proceso de logística de importación o exportación45.  

 

Es importante que el pequeño empresario que tiene la intención de realizar una exportación acuda 

a estos intermediarios, a su vez, los intermediarios deben obtener una autorización por parte de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, en Colombia la actividad esta regulada por 

el decreto No.2685 de diciembre 28 de 1999 (Estatuto Aduanero) y por el Decreto No 1232 de 

junio 20 de 2001. 

 

La actividad sustancial es investigar, estudiar, desarrollar y tener preparación continua de las 

Leyes de comercio exterior y la Ley tributaria y arancelaria de Colombia  y hacer cumplir normas 

y requisitos  de los países con que va a negociar, asesorando en contratos como ATPADEA; 

ALCA; G3 etc. en la parte sustancial y procedimental; son responsables del recaudo  de 

impuestos y tasas provenientes de las importaciones y exportaciones  que ingresan al  

presupuesto nacional. 

 

También cumple con actividades de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a facilitar a los 

particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en materia de importaciones, 

exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a 

dichas actividades. 

Los cobros de sus servicios, no se encuentran reglamentadas, obedecen a la libre negociación 

entre las partes. Su costo por lo general está establecido en un porcentaje del valor de la 

exportación (actualmente puede oscilar entre el 2 y el 5 por 1000), con costo mínimo. 

Considerando que buena parte de los resultados de una operación de importación o exportación 

                                                 
45 SIA. Disponible en: www.proexport.com.co. Revisada (jun, 12;2006)  
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se derivan de la adecuada gestión de las Sociedades de Intermediación Aduanera, es importante 

que los exportadores establezcan criterios para su selección. 

 

Ayudará a la selección tener en cuenta las siguientes verificaciones: 

 

� Que se encuentren autorizadas por la DIAN. 

� Una vez confirmada esta información y localizada la SIA, se deben evaluar sus servicios.  

 

Entre los aspectos que deberían tenerse en cuenta están:  

 

� ¿Puede proporcionar referencias?  

� ¿Quiénes son sus clientes? 

� ¿Cuál es el perfil de sus empleados? 

� ¿Está especializado en algún servicio o producto? 

� ¿Que valores agregados tiene su servicio? 

� ¿Cuenta con Oficinas propias en los sitios donde se requiere hacer el despacho? 

� ¿Quiénes son sus aliados? 

� ¿Cuál es su volumen de ventas? 

� ¿Es estable desde el punto de vista financiero? 

 

Actualmente algunas de estas sociedades están involucradas en la comercialización de los gastos 

de puerto y otras actividades anexas, sin desarrollar aquellas, para las cuales fueron creadas, este 

hecho se debe corregir  para que sean un verdadero apoyo físico e informativo a los exportadores 

y logrando  eficiencia de servicio46. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
46 Murillas Martha L. Globalización para las Américas. Colombia. Universidad Javeriana. 2006.pág.12.  



 84

6. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

6.6. DEFINICIÓN DEL TIPO DE ESTUDIO  

 

El tipo de estudio que se utilizó en la presente investigación fue descriptivo, que es aquel que 

procura brindar una buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de las maneras en 

que se comportan los factores o elementos que lo componen. Los estudios descriptivos llegan 

finalmente a conclusiones generales construidas por medio de abstracciones, que dan cuenta de 

los hechos observados.  

 

Por otra parte, los estudios descriptivos pueden llegar a colocar de manifiesto nuevos problemas y 

preguntas de investigación, generalmente los trabajos que se plantean objetivos de nivel 

descriptivo no parten de hipótesis explícitas pero sí de preguntas de investigación que actúan 

como herramientas orientadoras de todo el proceso investigativo y de redacción del informe.  

 

En algunos casos la investigación descriptiva enfoca relaciones muy precisas entre los fenómenos 

y aplica para este fin recursos cualitativos tratando de establecer en términos teóricos los aspectos 

encontrados en el desarrollo de la investigación.  

 

6.7. METODOLOGÍA  

 

1. Se visitó inicialmente la Alcaldía de Usaquén, con el fin de obtener la información 

relacionada con el tema en estudio, quienes permitieron algunos datos disgregados del Barrio 

Toberín, los cuales no ayudaron mucho, por cuanto no establecía lo que se necesitaba.  

 

2. Los datos obtenidos de la Alcaldía, sirvieron para establecer los límites del barrio y sus 

estratos.  

 

3. Se realizó una primera visita al barrio de manera general, para identificar el mercado objeto 

del estudio. Estas visitas permitieron ubicar las empresas de interés para la investigación.   
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4. Posteriormente y teniendo claro a dónde tenía que dirigirme, procedía a realizar el modelo de 

entrevista.  

 

5. Con el desarrollo del trabajo de campo se fué realizando la investigación teórica concerniente 

al tema de las confecciones y el papel de las PYMES dentro de este sector económico. Para 

ello, se visitó a la Biblioteca de la Universidad, la Biblioteca Luís Ángel Arango, Proexport y 

el Ministerio de Comercio Exterior. En el desarrollo del proceso de investigación se buscó 

apoyo en la información encontrada en Internet, básicamente en lo relacionado a los trámites, 

debido a que, las mismas instituciones remiten a sus páginas Web.  

 

6. Teniendo la entrevista formal, se procedió a realizarla. Este trabajo llevó más o meno 2 (dos) 

meses a intervalos, por cuanto tenía que contar con el tiempo de las personas quienes en su 

mayoría son muy ocupadas, pero muy formales.  

 

7. Cada visita tomó más o menos 1(una) hora, en la cual logró la información requerida para la 

investigación.  

 

8. Pasados los dos meses de las visitas se procedió a realizar la tabulación de resultados para 

visualizar la problemática planteada en la investigación.  

 

6.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.8.1. Población  

 

La población utilizada fueron las pequeñas y medianas empresas del sector textil dedicadas a la 

confección ubicadas en el Barrio Toberin en la ciudad de Bogotá, en donde se encontró la 

información pertinente para realizar el análisis de la problemática que presentan estas empresas al 

momento de querer exportar sus productos. 
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6.8.2. Muestra  

 

Teniendo entendido que la muestra es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación, se tiene que la muestra utilizada para esta investigación fue focalizada porque esta 

determinada única y exclusivamente al manejo de una sola característica que son las empresas 

dedicadas a la cadena productiva de la confección y sus afines, para encontrar cuales de estas 

empresas en la actualidad exportan y cuales no.  

 

� Ficha técnica  

 

Alcance:  Las pequeñas y medianas empresas que estén legalizadas dedicadas a la 

confección y textiles ubicadas en el barrio Toberín.  

 

Elementos:  Entrevista a las pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la confección y 

exportación del Barrio Toberín.  

  

Unidades de muestreo:  Las 39 PYMES del barrio Toberín dedicadas a la confección y que 

exportan sus productos.  

 

6.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA   

INFORMACIÓN 

 

Fuentes primarias: Fueron todas aquellas de las cuales se pudo obtener información en forma 

directa, referente a las pymes que exportán, y tomada de primera mano desde donde se pudo 

obtener información en las empresas encuestadas (Véase anexo B). Así la entrevista realizada 

permitió establecer que son 39 empresas dedicadas a la confección de la cuales solamente 15 

exportan.  (Véase anexo C).  

 

Fuentes secundarias: Fueron todas aquellas que ofrecieron información sobre el tema por 

investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o situaciones, sino la referencia. Las 
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principales fuentes secundarias para la obtención de la información fueron: libros, documentos, 

periódicos, folletos, artículos de revistas, las visitas realizadas a PROEXPORT, DNP, DANE, 

ANDI, BARRIO TOBERIN entre otras y la red mundial de datos Internet.  

 

6.4.1. Encuesta 

 

1. ¿La empresa se encuentra debidamente constituida? 

 Si 72%  No 28%  

 

Grafica 3. Empresas que se encuentran debidamente constituidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: propia del estudio  

Cuando se habla de “constituida” la pregunta se refiere a si la empresa está conformada con 

departamentos, si hay jerarquía organizacional, es una empresa que está constituida 

administrativamente, en régimen común o simplificado, en este sentido se encontró que un 72% 

se encuentran debidamente constituidas y funcionando de manera organizada en régimen común, 

por otro lado el 28% funcionan a puerta cerrada y son manejadas empíricamente por amas de 

casa, sin tener ni administración ni contabilidad en régimen simplificado. 

 

2.  ¿Cuál es la actividad económica de la empresa?  

 
a. Ropa para dama   36% 
b. Ropa para niño   13% 
c. Ropa para caballero   13% 

72%

28%

si 

no 
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d. Ropa Deportiva   10% 
e. Confecciones    13% 
f. Venta de insumos   15% 
g. Otra     

 
Grafica 4. Actividad  económica de la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia del estudio 
 

Aquí se evidencia: que el 36% de las empresas producen y venden ropa para dama y que el 

renglón más pequeño lo tiene las ropa deportiva con un 10%.  

 
3  ¿Se encuentra la empresa debidamente legalizada? 

 Si 38%  No 62% 
 

Grafica 5. Empresas debidamente legalizadas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 
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Se puede mostrar que la mayoría de las empresas están constituidas administrativamente pero no 

legalmente, esto es para el país algo muy malo porque muestra que hay empresas que pueden 

trabajar sin legalización, únicamente tienen todos los papeles al día. Solamente el 38% están 

debidamente legalizadas y el 62% no lo están.  

 

4.  ¿Tiene la empresa un buen manejo de insumos y almacenamiento?  
 

Si 100% 
 

Grafica 6. Buen manejo de insumos y almacenamiento por parte de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

En cuanto a la empresa de confecciones manejar insumos y almacenamiento no es una tarea 

difícil por la clase de materiales que se utilizan. Es por esto que todos respondieron 

afirmativamente.  

 

5. ¿Cuenta la empresa con una buena infraestructura física y localización geográfica?  

Si 85%  No 15% 
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Grafica 7. Infraestructura física y localización geográfica de las empresas  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

En términos generales la ubicación de la empresa es aceptable, para los fines comerciales de las 

mismas. De tal manera, que quienes contestaron negativamente se refirieron mas al hecho de la 

infraestructura física por cuanto no tienen el espacio suficiente para colocar las máquinas y otros 

la comparten con la vivienda.  

 

6.  ¿Tienen las empresas sucursales? 

Si 62%  No 38% 

 
Grafica 8. Sucursales de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 
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Aquí se muestra que las empresas constituidas legalmente, tienen más oportunidad de expansión 

muestra de ello es el almacén Baby On Roard que tiene 3 sucursales en distintas partes de la 

ciudad.  

 

7.  ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la empresa? 

 

a. 1 a 5 años   33% 

b. 5 a 10 años   28% 

c. más de 10 años  39% 

 
Grafica 9. Años de funcionamiento que tiene la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia del estudio 
Es obvio que las empresas que tienen más experiencias son las que tiene  todos sus papeles al día, 

como muestra de organización y permanencia dando así un ejemplo para las demás y sobre todo a 

las más jóvenes.  

 
8.  ¿La empresa ha deseado exportar sus productos? 

Si 92%  No 8% 
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Grafica 10. Productos que ha deseado exportar la empresa 
 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

Es importante mostrar que el 8%  de las empresas no están interesadas en exportar, quizás esto 

obedece a que son las microempresas dedicadas a la venta de insumos los cuales en su mayoría 

son importados. El 92% muestra el deseo de exportar sus productos básicamente porque los 

producen directamente.  

 

9.  ¿Conoce la empresa el trámite para exportar los productos?   

 

Si 56%  No 44% 

 

Grafica 11. Conocimiento de la empresa para exportar productos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 
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Las empresas que contestaron afirmativamente es porque han tomado cursos de exportación que 

ha ofrecido el Estado colombiano en distintas organizaciones, hace poco se realizaron cursos en 

CORFERIAS y en el SENA gratuitos para empresarios, otros se han enterado por Internet donde 

está disponible la información y el resto no conocen los medios para acceder a esta información. 

Se encuentra básicamente que el 44% que desconoce la manera de exportar sus productos 

obedece a la falta de credibilidad en ellos mismos, significa que consideran que no tienen la 

capacidad productiva para exportar, en resumen les produce miedo la idea de entrar a competir en 

mercados internacionales.  

 

10. ¿Conoce los Tratados, Convenios o Acuerdos que  haya celebrado el país con otras naciones, 

en relación al sector de las confecciones para exportar? 

 

Si 38%  No 62%  

 

Grafica 12. Conocimiento de la empresa sobre los tratados para exportar  
 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

Las empresas constituidas legalmente conocen a fondo el tema de exportación y además los 

Tratados como el ALCA, CAN y TLC para realizar una exportación legal, otro están 

desinformados sobre los pasos a seguir en este sentido.  
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11.  ¿Si han realizado algún trámite para exportar, cuál ha sido la mayor dificultad que se les ha 

presentado? 

 

a. Falta de información    6% 

b. Falta de documentación 15% 

c. Financiación   15% 

d. Legalización   21% 

e. Tramitología    23% 

f. Destino   20% 

 

Grafica 13.  Dificultades que se han presentado al momento de realizar un trámite para exportar 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

Se observa en las respuestas que la mayor dificultad radica en la tramitología con un 23% siendo 

un porcentaje alto, lo que significa el desconocimiento de las personas para efectuar este proceso, 

seguido de un 21% con referencia a la legalización; además que existe un desconocimiento en 

todos los documentos que las empresas deben reunir al momento de querer exportar. Con un 15% 

la forma de financiación, la cual no siendo tan alta, es de gran trascendencia porque si no cuentan 

con la capacidad económica es imposible salir al exterior. El destino que ocupa un 20% significa 

la indecisión de las personas para entrar a uno u otro mercado.  
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12. ¿Después de realizado el trámite para exportar, ha desistido de la idea? 

 
Si 32%  No 68% 

Grafica 14. Actividad económica de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

Solo el 32% de las empresas encuestadas conocen el trámite a realizar para exportar, esto 

significa, que el 68% desconocen este proceso, lo cual apoya el presente análisis encontrándose a 

través del mismo una forma para difundir la importancia de este proceso.  

 

13.  ¿Tiene establecida la empresa la producción y la distribución en cuanto a? 

 

a. Volumen de la producción nacional del bien final  28% 

b. Capacidad de la producción para la exportación  10% 

c. Mecanismos de distribución del bien final   15% 

d. Calidad de la materia prima nacional   27% 

e. Costos laborales     20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32%

68%

SI 

NO 



 96

Grafica 15. Producción y distribución de la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

Las empresas consultadas tienen claro lo relacionado con la producción, saben cuanto sacan y a 

quien lo distribuyen, la capacidad de exportación se limito a las empresas que realizan este 

proceso, igualmente tienen claro la calidad de la materia prima nacional y solamente 20% tienen 

claro los costos laborales porque tiene departamento de contabilidad y nómina.  

 

14.  ¿La empresa maneja la dinámica externa en cuanto a?  

 

a. Tasa de cambio     21% 
b. Normalización y elementos técnicos   17% 
c. Certificaciones de calidad    21% 
d. Tramitología       21% 
e. Aranceles       21% 
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Grafica 15. Manejo dinámico de la empresa? 
 

 

 

 

 

 

 
 
       Fuente: propia del estudio 

 

Se encontró que casi en la misma proporción las empresas tienen un manejo dinámico de la 

empresa en cuanto a tasa de cambio certificaciones de calidad, tramitología, aranceles y 

normalización de elementos técnicos.  

 

15. ¿En los estados financieros para exportar su situación de acceso al crédito y su costo es?  

 
Beneficioso: 27%  Perjudicial: 73%  

 
Grafica 16. Estado financiero de la empresa para exportar y situación de acceso al crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

Solamente el 27% de las empresas tienen antigüedad y experiencia en el acceso al crédito quienes 

consideran que es fácil y su costo es accesible, para las otras empresas, más jóvenes, esto es un 

obstáculo para progresar porque continuamente suben los costos de los intereses.  
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16. ¿Sobre los impuestos que maneja en la aduana estos?  

 

a. Recaen sobre la cadena       74% 

b. En los trámites aduaneros       13% 

c. IVA y aranceles desiguales entre los eslabones de la cadena   

d. Impuesto a la renta        13% 

 

Grafica17. Sobre los impuestos que maneja en la aduana 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

El 74% de las empresas contestaron que los impuestos recaen sobre la cadena en general, es 

decir, producción, venta, insumos, confección, entre otras.  

 

17. ¿Es necesario desarrollar internamente nuevas tecnologías o es suficiente con absorber las 

externas?  

 

Si 60% No 40%  
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Grafica 18. Desarrollo de nuevas tecnologías o adopción de externas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                          Fuente: propia del estudio 
 

El 67% de las empresas consideran que se pueden desarrollar nuevas tecnologías con la 

infraestructura que tiene el país, el restante 33% consideran que Colombia no tiene la suficiente 

infraestructura, es por ello que es más fácil absorber las externas.  

 

18. ¿Considera que su empresa tiene la capacidad para adaptar las nuevas tecnologías a su 

estructura productiva asumiendo los costos?  

 
Si 67% No 33% 

 
Grafica 19. Adopción de nuevas tecnologías en la estructura productiva asumiendo los costos 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 
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Hay que aclarar que el 67% de las empresas contestaron que no asumirían los costos de nuevas 

tecnologías, porque recientemente han comprado tecnología de punta, es por esto, que se puede 

admitir que todas las empresas están en capacidad de adaptar las nuevas tecnologías a la 

estructura productiva asumiendo los costos.  

 

19. ¿Tiene su empresa conocimiento de los centros de investigación del país? 

 

Si 56% No 44% 

 

Grafica 20. Conocimiento de los centros de investigación del país por parte de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del estudio 

 

A pesar que el 56% de las empresas conocen los centros de investigación del país, no significa 

que utilicen la ayuda de los mismos; así lo demuestran las preguntas anteriores; entonces, el 

conocimiento es apenas el saber de la existencia de estos centros de Investigación, siendo los más 

mencionados el SENA, las Cajas de Compensación y Cámara de Comercio.  

 

6.10. ANÁLISIS  

 

La problemática de las PYMES se ha venido dando por la falta de muchos factores, tanto en la 

administración, créditos, tecnología y en los asuntos concernientes a la educación, porque las 

pequeñas empresas no están interesadas en modelos que impliquen aportar dinero. Es sabido que 
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para poder implementar una estructura que pueda garantizar un futuro en la organización tiene 

que haber una inversión. 

 

Adicional a esto el aspecto crediticio es un obstáculo porque las Entidades financieras no 

arriesgan su dinero en una empresa que no tenga un plan empresarial y a su vez las empresas no 

empiezan un plan sin tener los medios intelectuales; el pago de un administrador competente que 

dé los lineamientos necesarios significa para la empresa un aporte económico, por lo tanto, 

prefieren quedar así en la sombra. Igualmente en lo relacionado a los trámites legales, esto 

también significa que debe haber un aporte de dinero por eso las empresas no legalizan su 

situación porque empezarían a pagar impuestos, lo que indica que el pequeño empresario no 

entiende que estos impuestos entran en beneficio propio y en el crecimiento y desarrollo del país, 

por tanto es un aporte para todos.  

 

Por otro lado, las pequeñas empresas, tienen claro todo lo relacionado con insumos, 

almacenamiento, materiales, y demás.  Claro está que en la industria de la confección esto no 

tiene mayores riesgos ni contratiempos porque los insumos son funcionales y además el 

almacenamiento solo es por inventario, lo mismo que los materiales no tienen mayores 

complicaciones.  

 

En lo relacionado a la internacionalización de las empresas, en muchos casos las mismas no 

tienen la noción de lo que significa la esto, no tienen la visión de la gran magnitud que puede 

llegar a tener la empresa de la cuales son formadores, la mayoría de las personas son 

conformistas con que la empresa de unos ingresos mínimos suficientes para subsistir; los 

pequeños emprendedores quiere crecer pero no quieren invertir, el gobierno puede dar una mano 

pero no puede ayudar con todo y esto es lo que la mayoría de los empresarios está esperando. Sin 

embargo, con el TLC que ya está aprobado, van a venir grandes empresas que empezaron de la 

misma forma que éstas, pero que arriesgaron un poco de capital y están donde están; por 

consiguiente, llegan estás empresas a competir con lo poco que hay, porque a decir verdad el país 

no está preparado para la globalización, por ende, no puede quedar relegado y seguir en el 

consumismo interior, viéndose obligado a ampliar su visión empresarial en las pequeñas, 
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medianas y grandes empresas, coadyuvando para que otras que ya están adelantadas puedan salir 

adelante. 

 

El riesgo empresarial es algo que los pequeños empresarios ven como una perdida de tiempo; sin 

embargo, esto no es así, porque las cosas cuando se hacen de la manera correcta dan mejores 

resultados, un buen crédito manejado adecuadamente puede dar muy buenos beneficios, como se 

dijo antes tener todo legalizado ayuda al empresario y al país, igualmente contar con una buena 

organización administrativa y con tecnología de punta genera mayor confianza en el sector 

financiero para apoyar estos empresarios exportadores que tienen más futuro que los que no lo 

hacen.  

 

Entonces, el hablar de Pymes exportadoras ha generado en el país la expectativa de ofrecer las 

herramientas adecuadas para lograr acceder a los mercados internacionales, permitiéndoles 

cumplir con el rol clave que les corresponde como estimuladoras de empleo y generadoras de 

crecimiento económico. En materia de comercio exterior el desafío actual es el mismo para todos 

los gobiernos, especialmente el colombiano, quien debe fortalecer el ingreso de las Pymes al 

proceso exportador. Este sector de la economía es el que proporcionalmente genera la mayor 

cantidad de empleos, pero participa minoritariamente de los montos totales exportados. Esta 

realidad se verifica tanto en las estructuras de economías desarrolladas como en las estructuras de 

las economías subdesarrolladas como la colombiana.  

 

Por otro lado, lo propuesto en el trabajo está dirigido a ofrecer una ayuda para la exportación así 

como un instrumento  de acompañamiento de las Pymes, facilitando el proceso de la tramitología 

al momento de exportar y dándole a conocer al pequeño empresario que sin importar que no 

tenga una empresa de gran escala puede acceder a los mercados internacionales.  
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CONCLUSIONES  

 

Muchos de los empresarios de las pymes desconocen ampliamente que el gobierno tiene la 

documentación y los mecanismos de enseñanza y apoyo (páginas web, cursos, talleres y demás) y 

también las SIA para trámites de exportación. Estos pequeños empresarios al no aprovechar estas 

ayudas, aparte que no van a poder ingresar al mercado mundial, se pueden ver desplazados por 

competidores foráneos 

 

Adicional a que no tienen la tecnología de punta para competir en mejores condiciones y que 

llevan hasta 10 años de funcionamiento o más, se dedican a descargar sus culpas sobre el 

gobierno, pero no se dan cuenta que éste no va a llegar a su puerta a ofrecerles soluciones, sino 

que tienen que salir a buscar lo necesario para poder reorganizar la empresa y ser más 

competitivos tanto interna como externamente.  

 

Mediante el estudio que se realizó en el barrio Toberín de Bogotá se pudo evidenciar que existe 

un desconocimiento en el tema de la exportación, por cuanto no hay claridad al respecto, lo que 

permite que el análisis realizado sirva de instrumento para quienes deseen conocer a fondo los 

aspectos más relevantes para lograr posicionar sus productos en el mercado global.  

 

Se apreció igualmente, que la falta de legalización de las empresas las ubica en un contexto poco 

favorable dentro de las posibilidades que brinda el gobierno para que puedan crecer tanto interna 

como externamente.  

 

El comportamiento que tienen los dueños de las pequeñas empresas, en gran parte, está basado en 

el conformismo, en el subsistir día a día, sin tener unas proyecciones que le puedan ofrecer un 

mejor futuro, y especialmente prepararse para una economía consumista mucho más grande que 

la colombiana si ingresa al mercado mundial. 

 



 104

El hecho de tener que enfrentar mercados fuera del país, deja sin piso a las pymes puesto que al 

momento de competir no tienen como hacerlo, pues sus niveles de producción son reducidos 

básicamente por: falta de organización, planificación, recursos tanto tecnológico como 

financieros y desconocimientos de tipo legal y de los organismos que asesoran los procesos 

exportadores que no son privilegio de los grandes empresarios, sino también de los pequeños.  

 

Finalmente, se vio a través de la investigación que el gran impedimento para exportar es la falta 

conocimiento  de las empresas en esta materia, lo que lleva a que éstas empresas no tengan 

perspectivas exportadoras sólidas a corto y mediano plazo. 

 

De lo anterior se desprenden las siguientes recomendaciones:  

 

1. Educación: es importante que el gobierno extienda a más instituciones las soluciones que 

tiene propuestas para las PYMES, así por ejemplo, en cada zona, debería existir un centro 

de formación que le permita al empresario prepararse para visualizar un futuro más 

promisorio para su empresa.  

 

2. Crediticia: Como es ya reconocido universalmente, la globalización de los mercados es un 

fenómeno corriente en la actual economía y es así como desde hace ya varios años se viene 

asistiendo a la desaparición paulatina de las barreras comerciales, con el objetivo de 

ampliar y diversificar las exportaciones. El Gobierno ha elaborado el Plan Estratégico 

Exportador buscando el crecimiento y diversificación de las exportaciones, el cual incluye 

el Programa Expopyme, basado en oportunidades crediticias con diferentes Entidades 

Comerciales, que tratan de brindar un acceso al crédito sin tantas exigencias comerciales, 

pero que debe dar a conocer más ampliamente entre los pequeños empresarios para que 

aprovechen las bondades de éste y se arriesguen a vender internacionalmente.  

 

3. Legalización: Al educar al empresario de las pymes, se podrá explicarle lo importante que 

es legalizar la empresa, pagar los impuestos y demás, porque esto es garantía de mejores 

condiciones; igualmente, se le debe orientar en la legalización, como se expuso, ya que esto 
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le permite tener un mayor respaldo al funcionar como empresarios y, al pretender exportar, 

les permite un mayor apoyo crediticio por parte entidades financieras.  

 

4. Tecnología: También es de vital importancia enseñarle al empresario a enriquecer su 

empresa en el aspecto tecnológico; si bien la máquina de coser de “antaño”, no brinda la 

misma rapidez que una moderna; el empresario dueño de la pyme al incurrir en la compra 

de maquinaria y equipo modernos, debe entender que esto no es un gasto sino una inversión 

que le va a permitir ofrecer mayores volúmenes de producción a un precio más bajo dada la 

mejora de la productividad.  

 

5. Se sugiere como complemento al presente trabajo que se profundice sobre la problemática 

en el proceso exportador que afecta a las pymes y sobre inteligencia de mercados 

(investigación de mercados en donde se pretende competir) como complemento a lo 

elaborado en este trabajo de investigación  
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ANEXO A 

TRÁMITE PARA ACCEDER EL CRÉDITO  

 

1. Formulario de diligenciamiento  

 

2.  Fotocopia del NIT y del documento de identidad del representante legal  

 

3. Original del certificado de existencia y representación Legal con vigencia no superior a tres 

meses expedido por la Cámara de Comercio o una entidad competente.  

 

4. Declaración de renta de los dos últimos años – Balance general, Estado de resultados, Estado 

de cambios en la situación financiera, flujo de caja del último año proyectado a 3 años.  

 

5. Estatutos sociales  
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ANEXO B 

MODELO DE ENTREVISTA 

 
6. ¿La empresa se encuentra debidamente constituida? 

 
 

Si    No   
 
7. ¿Cuál es la actividad económica de la empresa?  
 

a. Ropa para dama    
b. Ropa para niño    
c. Ropa para caballero    
d. Ropa Deportiva    
e. Confecciones     
f. Venta de insumos    
g. Otra     

 
8. ¿Se encuentra la empresa debidamente legalizada? 
 

Si    No   
 
9. ¿Tiene la empresa un buen manejo de insumos y almacenamiento?  
 

Si    No  
 
10. ¿Cuenta la empresa con una buena infraestructura física y localización geográfica?  
 

Si    No   
 
11. ¿Tiene la empresa sucursales? 
 

Si    No   
 
12. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la empresa? 
 

a. 1 a 5 años   
b. 5 a 10 años   
c. más de 10 años  

 
 
13. ¿La empresa ha deseado exportar sus productos? 
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Si    No  
 
14. ¿Conoce la empresa el trámite para exportar los productos?   
 

Si    No  
 
15. ¿Conoce los Tratados, Convenios o Acuerdos que  haya celebrado el país con otras naciones, 

en relación al sector de las confecciones para exportar? 
 

Si    No  
 
16. ¿Si han realizado algún trámite para exportar, cuál ha sido la mayor dificultad que se les ha 

presentado? 
 

a. Falta de información   
b. Falta de documentación  
c. Financiación    
d. Legalización    
e. Tramitología     
f. Destino    

 
17. ¿Después de realizado el trámite para exportar, ha desistido de la idea? 
 

Si    No  
 
18. ¿Tiene establecida la empresa la producción y la distribución en cuanto a? 
 

a. Volumen de la producción nacional del bien final   
b. Capacidad de la producción para la exportación   
c. Mecanismos de distribución del bien final    
d. Calidad de la materia prima nacional    
e. Costos laborales      

 
19. ¿La empresa maneja la dinámica externa en cuanto a?  
 

a. Tasa de cambio      
b. Normalización y elementos técnicos    
c. Certificaciones de calidad     
d. Tramitología        
e. Aranceles        

 
 
20. En los estados financieros para exportar su situación de acceso al crédito y su costo es?  
 

Beneficioso    Perjudicial   
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21. Sobre los impuestos que maneja en la aduana estos?  
 

a. Recaen sobre la cadena        
b. En los trámites aduaneros        
c. IVA y aranceles desiguales entre los eslabones de la cadena   
d. Impuesto a la renta         

 
22. Es necesario desarrollar internamente nuevas tecnologías o es suficiente con absorber las 

externas?  
 
Si    No  

 
23. Considera que su empresa tiene la capacidad para adaptar las nuevas tecnologías a su 

estructura productiva asumiendo los costos?  
 

Si    No  
 
24. Tiene su empresa conocimiento de los centros de investigación del país? 
 

Si    No  
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ANEXO C  

EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES  

 

1. Creaciones Alci    Carrera 36 No 161 – 64 

2. Africano Aldin    Calle 169 No 35 – 28  

3. Díaz Gómez Eugenia   Calle 41 No 163 – 20 

4. Industrias Calco    Carrera 37 No 166 – 76 

5. Secret Ropa     Carrera 39 No 164 – 13 

6. Baby On Roard    Carrera 39 No 163ª - 14  

7. Baby Saldos     Carrera 42 No 167 – 55 

8. Almacén Plumas y Colchones  Carrera 40 No 164 – 50  

9. Radriper     Carrera 41 No 168 – 94 

10. Almacén Clásica    Carrera 36 No 164 – 31 

11. Almacén Super Tallas   Calle 35 No 167 – 06 

12. Almacenes Zaty    Carrera 36  No 161 – 67 

13. Moncada Libardo    Calle 166 No 41ª - 35 

14. Moños Moñitos y Modas   Calle 36 No 167 – 56 

15. Novedades Dan In    Calle 168 No 41 -68 

16. Lady Elizabeth    Calle 164 No 39 – 14 

17. Leyla Store     Calle 168 No 45 -81 

18. Luz M Fashions    Calle 163 No 46-26 

19. Maria Luisa Ortiz    Carrera 41 No 163ª -38 

20. Marielle     Carrera 46 No 169 – 52 

21. Merriet Net     Calle 169 No 41 – 52 

22. Promociones Nicole    Carrera 49 No 168 – 82 

23. Sand Michel Collection   Carrera 48 No 164 -49 

24. Stampa     Calle 162 No 42 – 37 

25. Tory Moda Ltda.    Calle 168 No 45ª - 50 

26. Via Sport     Calle 163 No 43-34 
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27. Agnus Bordados y creaciones  Calle 166 No 35 -14 

28. Almacén Berny’s    Carrera 35 No 165 – 58  

29. Confecciones Jennifer   Calle 162 No 42b – 27 

30. Creaciones Bebita Ltda.   Calle 163 No 34 – 42 

31. Creaciones V&V   Calle 164 No 43 – 23 

32. Eduardo de Colombia   Calle 168 No 40 – 39 

33. Mis pequeñas creaciones   Calle 168 No 31 – 18 

34. Ribtex     Calle 169 No 36 – 14  

35. Rigth Now Ltda.    Carrera 34  No 164 – 72 

36. Vicmar Jeans y Neptuno   Calle 165 No 31 – 72 

37. Abastecedor Ltda.    Calle 168 No 37 – 05 

38. Distribuciones R.A.C.   Carrera 41 No 165 – 26 

39. Dotaciones Toro Ltda.   Calle 163ª No 41ª – 53 

 

Nota: Las 39 empresas enumeradas en la actualidad se dedican a las confecciones en sus diferentes 

modalidades, que hacen parte de la cadena productiva, señalada al comienzo del trabajo. Es de señalar que 

en el caso particular de Baby Saldos se tuvo en cuenta por cuanto vende saldos de ropa de bebé, por 

consiguiente hace parte de las empresas de interés para la investigación. Por otra parte, la población total 

fue de 39 empresas, en donde solamente 15 exportan en la actualidad.  


