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The purpose of this research, started with 
the need to obtain more information about 
the type of economic structure of Mipymes 
in the municipalities of Alto Magdalena, de-
partment of Cundinamarca.The socioeco-
nomic characteristics of the Mipymes of the 
Alto Magdalena province were identified, 
such as the forms of behavior and attitudes 
of the owners and collaborators, the man-
agement of their income, capital, economic 
sector to which they belong, among other 
aspects.The focus of the research is mixed, 
seeking to understand some characteris-
tics of those who manage Mipymes, based 
on the database provided by the Cámara de 
Comercio of Girardot, taking companies 
with a size between 1 and 200 workers, as 
an instrument of information collection a 
survey was applied in the municipalities of 
the Alto Magdalena province: Girardot, 
Agua de Dios, Guataquí, Jerusalén, Nilo, 
Nariño, Ricaurte and Tocaima.  
 
KEYWORDS: informal work, characteriza-
tion, socio-economic profile, unemploy-
ment. 
 

El propósito de esta investigación, se origina en 
la necesidad de obtener mayor información 
acerca del tipo de estructura económica de las 
MIPYMES de los municipios del Alto Magda-
lena, departamento de Cundinamarca.Se iden-
tificaron las características socioeconómicas de 
las Mipymes de la provincia del Alto Magdalena, 
tales como las formas de conducta y actitudes 
de los propietarios y colaboradores, el manejo 
de sus ingresos, capital, sector económico al 
que pertenecen entre otros aspectos. El en-
foque de la investigación es mixto, buscando 
comprender algunas características propias de 
quienes manejan las Mipymes, partiendo de la 
base de datos suministrada por la cámara de 
comercio de Girardot, tomando empresas con 
un tamaño comprendido entre 1 y 200 trabaja-
dores,  se utilizó como instrumento de recolec-
ción de información una encuesta para ser 
aplicada en los municipios de la provincia del 
Alto Magdalena: Girardot, Agua de Dios, 
Guataquí, Jerusalén, Nilo, Nariño, Ricaurte y To-
caima. 
 
PALABRAS CLAVE: Mipyme, caracterización, 
perfil socio-económico, estructura económica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Es importante en primer lugar acercarse 
al significado de las Mipymes, al res-
pecto existe una diversidad de crite-
rios para definir y de este modo clasi-
ficar a las empresas como micro, pe-
queñas, medianas y grandes, estos cri-
terios son diferentes, dependiendo del 
país o entidad que las define y clasifica 
(Saavedra y Hernández 2008). Por lo 
anterior, resulta interesante precisar 
si las empresas insertas en el actual 
contexto económico, presentan carac-
terísticas que puedan ser tomadas 
como elementos que permitan esta-
blecer una diferenciación entre 
grande, pequeña, micro o mediana 
empresa.  

Según la ley colombiana 905 de 02 de 
agosto de 2004, se entiende por mi-
croempresa incluidas las famiempre-
sas, pequeña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación económica, 
realizada por persona natural o jurí-
dica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comer-
ciales o de servicios, rural o urbana, y 
el Congreso de la República mediante 
esta ley las clasifica en micro, pequeña 
y mediana de acuerdo al número de 
trabajadores y activos. Por otro lado   
(Pacheco, 2013) afirma que la presen-

cia de la PYME y su impacto en la so-
ciedad es observada con gran aten-
ción, debido a su capacidad de adap-
tación a los diversos ámbitos empre-
sariales y propuestas de emprendi-
miento. El dinamismo de la pyme po-
tencializa el crecimiento económico 
(Jardón, 2012), la creación de nuevos 
puestos de trabajo (Hernández y Saa-
vedra, 2008) con menores requeri-
mientos de capital (Tunal, 2003). Su 
importancia social, su influencia polí-
tica y su impacto económico se consi-
deran similares a las de las grandes 
empresas (Hausman, 2005) siendo 
además generadora de desarrollo del 
capital humano y de inclusión social. 
No obstante, las MIPYMES en la pro-
vincia del Alto Magdalena, departa-
mento de Cundinamarca, de acuerdo 
a los resultados obtenidos en esta in-
vestigación, no han sido fortalecidas, 
ni acompañadas de forma adecuada 
por las distintas instituciones guber-
namentales, gremios económicos y 
demás organismos que de una u otra 
manera están para estimular el desa-
rrollo económico y empresarial de las 
regiones en Colombia. 

En lo concerniente a quienes deciden 
emprender de acuerdo al informe 
GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor, 2010), en Colombia la moti-
vación principal para iniciar negocios 
es la oportunidad, en el caso de las 
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mujeres la oportunidad ocupa un por-
centaje de 60.2% y en los hombres un 
67,7%. De otro lado se tiene que de 
cada 10 mujeres emprendedoras 
aproximadamente 4 comienzan su ne-
gocio por necesidad y de 10 hombres 3 
lo hacen por esta razón. De los colom-
bianos que deciden iniciar actividades 
empresariales tan sólo 17 % lo hacen 
de manera formal. De aquellos que ya 
tienen sus empresas establecidas, 
48% poseen empresas formales, otro 
52% tienen empresas no formales. 
Emprender es algo que se da con ma-
yor frecuencia; y en este sentido Co-
lombia viene haciendo intentos por 
cambiar la mentalidad de tomar como 
opción de vida el buscar solo empleo. 
Se han creado leyes e instituciones 
que estimulen el emprendimiento. Sin 
embargo, más que la capacidad de 
emprender lo difícil para quienes de-
ciden hacerlo es innovar, por ello las 
empresas nuevas tienen tropiezos 
cuando se quedan haciendo las cosas 
de la misma manera y sufren limitan-
tes de modernización en los procesos, 
procedimientos, técnicas y tecnolo-
gías que utilizan, no formulan estrate-
gias adecuadas por falta de asesoría 
adecuada, talento humano calificado y 
desconocimiento del mercado.    

La tarea a seguir es identificar los rasgos 
que presentan las Mipymes en cada 
uno de los municipios de la provincia 
del Alto Magdalena, a la vez establecer 

los aspectos fundamentales que difi-
cultan su productividad y mejor inser-
ción, en el medio económico, como lo 
señala Giovanni E. Reyes en su estu-
dio Proyecto de Investigación Gestión 
Empresarial y Desarrollo (Reyes, 
2012)  en el cual plantea por ejemplo 
la dificultad de acceso a crédito que 
permita viabilidad financiera; una po-
lítica fiscal que podría contribuir con 
mayor énfasis a la apertura de la de-
manda agregada del mercado interno; 
y tasas de cambio que, en general en 
los pasados siete años, han mostrado 
fuerte apreciación respecto al dólar 
norteamericano, lo que dificulta la 
competitividad de productos en el ám-
bito de los transables de la economía 
colombiana, a la vez que hace difícil 
competir con no transables en el mer-
cado doméstico de este país. 

 
2. MARCO TEÓRICO 
 
Álvarez afirma en lo relacionado a fa-

miempresa: “Desde sus orígenes, el 
ser humano ha buscado vivir en socie-
dad, procurando satisfacer sus necesi-
dades materiales con recursos limita-
dos“ (Alvarez, 2010), para ello toma la 
decisión de iniciar un emprendi-
miento familiar el cual desde el co-
mienzo tiene ciertas limitantes porque 
el patrimonio de su hogar se convierte 
en el capital de la empresa,  debiendo 
realizar un gran esfuerzo para lograr 
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su crecimiento siendo éste general-
mente lento y distinto al de las demás 
organizaciones. Además, mantenerse 
en el mercado no es tarea fácil, de-
pende en gran parte de las relaciones 
familiares, nivel de compromiso y 
confianza presente en ella. 

 

Esto es confirmado por Nieto 
(2010), al expresar: Los propietarios 
suelen identificarse con el negocio, 
sienten compromiso con el mismo, 
poseen conocimiento y experiencia y 
lo sienten como algo personal, los 
empleados se caracterizan por ser 
leales a la empresa y las relaciones 
entre los distintos_ miembros de la 
empresa son menos burocráticas e 
impersonales. (Nieto, 2010, p.  117). 
 

Cuando se inicia el negocio hay entu-
siasmo y cada uno de los miembros 
asume un rol, el propietario es quien 
más compromiso tiene, está conven-
cido de su decisión; no existe una em-
presa igual ni una familia idéntica, por 
lo que no se puede hablar de generali-
dades, los mecanismos habrá que 
adaptarlos a cada empresa según sus 
características y circunstancias con-
cretas. En muchas de estas empresas 
sí se advierten, sin embargo, unos de-
nominadores comunes; en las prime-
ras etapas son dirigidas única y exclu-
sivamente por el fundador. En la pri-
mera generación existe el “yo”, y la 
empresa misma se identifica con él. El 
fundador de la empresa ha ejercido un 

                                                
1 Como dice Gallo para ser un buen “profesional” en la 
empresa además de otra serie de actitudes tiene que 

control absoluto sobre la misma, to-
mando decisiones de forma autorita-
ria; tienen necesidad de control y de 
poder y dependencia psicológica res-
pecto a la actividad que desarrollan. 
Suelen ser personas que se han for-
jado a sí mismos, ejercen de padres de 
familia en la propia familia y en la em-
presa, han vivido por y para la em-
presa y están acostumbrados a no con-
sensuar, por lo general, y en el ámbito 
empresarial son reacios a la entrada 
de personas ajenas a la familia.  

Por otra parte, son personas a quienes les 
cuesta delegar1. Esta forma de dirigir 
y gestionar la empresa puede que no 
funcione, y que ocasione conflictos en 
la segunda generación, (llamada pro-
piedad de hermanos), y en la tercera 
(el consorcio de primos). Asimismo, 
hay numerosos casos en que los pro-
pios bienes del propietario de la em-
presa están ligados a ella, y sus ingre-
sos están condicionados los modos de 
gestión, incrementando su dependen-
cia (González Hernández, 2010). 

De acuerdo con Pérez y Ávila (2016) a lo 
largo de la historia, las empresas fami-
liares se ha constituido la forma de or-
ganización empresarial más antigua, 
siendo en la mayoría de los casos, la 
base de los procesos de desarrollo que 

saber delegar buena parte de la acción en otras per-
sonas. Véase GALLO, M.A., La empresa familiar, o.c., 
p.79. 



VOL. 5, NÚM 2. JULIO-DICIEMBRE (2018) 48 

suceden a las grandes crisis estructu-
rales (IFC. Banco Mundial, 2011). 
Para Soto Maciel (2013), las primeras 
formas de organización de la actividad 
comercial e industrial constituyeron 
una extensión del sistema familiar. En 
el campo de la investigación acadé-
mica, los países industrializados han 
sido los primeros en valorar el papel 
económico de la empresa familiar, al 
considerarla parte fundamental de las 
estructuras debido a su preponde-
rante papel en la generación de ri-
queza nacional. 

 

3. METODOLOGÍA  
 
La investigación estuvo apoyada por es-

tudiantes décimo Semestre de Admi-
nistración de Empresas.  El análisis 
documental temático fue realizado a 
través de diferentes fuentes tales 
como: la ley Mipymes de 2004.  Adi-
cionalmente, se construyó un instru-
mento apoyado en estudios como el de 
las PYMES de la industria manufac-
turera en la ciudad de Cartagena, 
Universidad de Cartagena, 2009 y Ca-
racterización de la PYME de la locali-
dad de Usaquén, Bogotá, Colombia, 
2010. 

Los datos acerca de las características de 
las Mipymes provienen de una en-
cuesta personal aplicada a los propie-
tarios y/o miembros del grupo fami-
liar de estos establecimientos, los cua-
les conforman la población objeto. El 

tipo de muestreo fue no probabilístico 
dada la no accesibilidad a una base de 
datos de la población objeto de estu-
dio, salvo para el caso de Girardot 
donde se contó con los obtenidos de la 
Cámara de Comercio; la muestra tuvo 
un tamaño final de 363 encuestados. 
Además de realizar un proceso de ob-
servación directa en el sitio. 

Marshall y Rossman (1989) definen la 
observación como "la descripción sis-
temática de eventos, comportamien-
tos y artefactos en el escenario social 
elegido para ser estudiado" (p.79). Las 
observaciones facultan al observador 
a describir situaciones existentes 
usando los cinco sentidos, proporcio-
nando una "fotografía escrita" de la si-
tuación en estudio.  (Erlandson, et.al., 
1993). Demunck y Sobo (1998) descri-
ben la observación participante como 
el primer método usado por los antro-
pólogos al hacer trabajo de campo. El 
trabajo de campo involucra "mirada 
activa, una memoria cada vez mejor, 
entrevistas informales, escribir notas 
de campo detalladas, y, tal vez lo más 
importante, paciencia" (DeWALT & 
DeWALT 2002, p.vii).  

La observación entonces no se refiere 
únicamente al sentido de la vista, sino 
que incluye todos los medios de per-
cepción. Los encuestadores además 
de realizar las preguntas, observaron 
detalles del establecimiento y de las 
personas presentes, con el ánimo de 
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complementar la información. Tam-
bién se hizo una revisión documental 
a través de las páginas web de los mu-
nicipios del Alto Magdalena con el 
propósito de determinar los factores 
económicos presentes en cada uno de 
ellos. Por otra parte, para visualizar y 
analizar las características de las em-
presas es importante tener en cuenta 
la teoría de carácter económico 
(Pérez, 2011) que permite explicar el 
crecimiento de la empresa a través del 
enfoque de recursos y capacidades. El 
nacimiento de la teoría de recursos y 
capacidades de la empresa se suele 
situar en 1984, con el trabajo de Wer-
nerfelt: A Resource – Based View of 
the Firm. En la década de los noventa 
ha sido el enfoque económico más in-
fluyente en la dirección de empresas y 
ha suscitado un profundo interés en el 
ámbito estratégico (Grant, 1991; 
Prahalad y Hamel, 1991; Peteraf, 
1993; Suárez, 1994 y Fernández y Suá-
rez, 1996). El enfoque de recursos 
considera que cada empresa es hete-
rogénea en función de su dotación de 
recursos, y sobre éstos puede sostener 
una ventaja competitiva; la heteroge-
neidad puede mantenerse a lo largo 
del tiempo, lo que hará que la ventaja 
competitiva sea sostenible (Grant, 
1991 y Fernández y Suárez, 1996). Lo 
descrito aquí es algo propio de cada 
organización, pequeña, mediana o 

grande, pero es importante identifi-
carlo y plantear alternativas de solu-
ción para el mejoramiento de las 
Mipyme. 

La teoría descrita se basa en lo manifes-
tado por Edith Penrose (Cespedes, 
2013) al presentar en 1959 su teoría 
del crecimiento de la empresa, consi-
deró que el núcleo de la organización 
estaba implícito en la función de la 
empresa, la cual era “adquirir y orga-
nizar personas y otros recursos siendo 
rentable para suministrar bienes y 
servicios a determinado mercado”, y 
de dicha función derivar una defini-
ción apropiada de la empresa, defi-
niéndola como una “colección de re-
cursos dispuestos juntos en un marco 
administrativo, y sus límites serán de-
terminados por el área de coordina-
ción administrativa y la comunicación 
autorizada”. Además, esta autora hizo 
énfasis en la importancia de los recur-
sos gerenciales con experiencia dentro 
de la empresa y del conocimiento que 
tienen que poseer acerca de los otros 
recursos existentes y del uso que de-
ben hacer de los mismos. 

De otra parte la investigación pretende 
establecer a qué sector pertenecen las 
Mipymes, para ello se debe definir el 
concepto, el blog (Descuadrando.com, 
[Blog], 2013)  menciona: Los sectores 
económicos son la división de la acti-
vidad económica de un Estado o terri-
torio, atendiendo al tipo de proceso 
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productivo que tenga lugar. Desde la 
publicación de las obras del austra-
liano Colín Clark en 1940, las activida-
des económicas se dividen en tres 
grandes sectores denominados prima-
rio, secundario y terciario. 

La hipótesis de los tres sectores, es una 
teoría económica que divide las eco-
nomías en tres sectores de actividad: 
la extracción de materias primas (pri-
mario), la manufactura (secundario), 
y los servicios (terciario). Fue desarro-
llada por Colín Clark y Jean Fourastié, 
para quienes el principal objeto de la 
actividad de una economía varía 
desde el primario, a través del secun-
dario hasta llegar al sector terciario. 
Fourastié vio el concepto como esen-
cialmente positivo, y en La Gran Espe-
ranza del Siglo XX escribe sobre el au-
mento de la calidad de vida, la seguri-
dad social, el florecimiento de la edu-
cación y la cultura, una mayor cualifi-
cación, la humanización del trabajo y 
el evitar el desempleo. Los países con 
una baja renta per cápita están en un 
estadio temprano de desarrollo; la 
mayor parte de sus ingresos naciona-
les son a base de la producción del sec-
tor primario. 

Otro elemento a trabajar en la investiga-
ción es la clasificación de las pymes. 
En Colombia (Hernández, 2008 ), se-
gún la Ley para el Fomento de la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 
590, las PYMES se clasifican así:  

• Microempresa: Personal no superior 
a 10 trabajadores. Activos totales in-
feriores a 501 salarios mínimos men-
suales legales vigentes 

• Pequeña Empresa: Personal entre 11 
y 50 trabajadores. Activos tota-
les    mayores a 501 y menores a 5.001 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.    

• Mediana: Personal entre 51 y 200 tra-
bajadores. Activos totales entre 5.001 
y 15.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes 

 
Finalmente, con los resultados obtenidos 

a través de las encuestas y procesos de 
observación se construyeron las ma-
trices DOFA y VESTER, las cuales per-
mitieron establecer los factores críti-
cos de las Mipymes y luego se plantea-
ron alternativas de solución.  

El objetivo de la investigación es conocer 
las situaciones, costumbres y actitu-
des predominantes a través de la des-
cripción exacta de las actividades, ob-
jetos, procesos y características socio-
económicas de las Mipymes de la pro-
vincia del Alto Magdalena. 

 

4. HALLAZGOS  
Y DISCUSIÓN 
 

Girardot: Fueron visitadas 363 empre-
sas de las 460 que arrojó la fórmula de 
muestreo finita, 97 empresarios se ne-
garon a colaborar, 334 están registra-
das en cámara de comercio y 29 de 
ellas no. El 62% corresponden al sec-
tor comercial, 36% al sector de servi-
cios y 2% restante al sector industrial. 
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Agua de Dios: 420 establecimientos 
registrados, se visitaron 201 estableci-
mientos para la elaboración del tra-
bajo, con el propósito de representar 
una parte de la situación real. Se to-
maron la carrera 9ª. y 8ª., las calles 
8ª., 10ª., 12, 14 del sector comercial, 
poseen mayor concentración de esta-
blecimientos y hacen parte de direc-
ciones principales del municipio. 

Ricaurte: El municipio cuenta con 497 
Mipymes exactamente, de acuerdo a 
los datos de la Cámara de Comercio de 
Girardot. La población objetivo es de 
217 Mipymes. El 54% pertenecen al 
sector comercio 42% a servicios y 4% 
industria. En cuanto a vivienda propia 
se refiere solo 33% la posee, 67% res-
tante no la tiene.  

De otro lado 45% de las Mipymes visita-
das se encuentran constituidas hace 
más de 5 años, 25% lleva 3 años fun-
cionando, 19% hace 2 años se confor-
maron, 8% tienen 4 años de existencia 
y finalmente 3% apenas surgieron 1 
año atrás. 

Guataquí: De las 43 Mipymes existen-
tes en el municipio el mayor número 
se encuentra agrupado en la actividad 
económica concerniente a las tiendas 
con una representación del 43%, se-
guida de los establecimientos de ex-
pendios a bebidas alcohólicas equiva-
lentes al 12%, los restaurantes y mis-
celáneas presentan 7% y, 5% los hote-
les y carnicerías.  

Nilo: Se visitaron 115 Mipymes de las 
cuales 65% pertenecen al sector co-
mercio, 21% servicios y 14% agrope-
cuario. De otro lado 81% no tienen lo-
cal propio, por ello 53% de sus gastos 
son de carácter locativo, 28% servi-
cios, 16% impuestos, solo 3% se des-
tina a nómina. 

Tocaima: se encuentran registradas en 
Cámara de Comercio 541 Mipymes, 
fueron encuestadas 189, solo una no 
está formalmente constituida. El sec-
tor al que más pertenecen es el comer-
cial con 84%, 12% son del sector servi-
cios y el 3% sector agropecuario. 

Nariño: Se visitaron 25 establecimien-
tos, 100% de las Mipymes pertenecen 
al sector servicios y comercio, 92% no 
cuenta con una base de datos de sus 
clientes. 64% de las personas dijeron 
tener legalmente constituida la em-
presa y 36% aseguraron no tenerla; 
48% de las Mipymes tienen más de 5 
años de antigüedad, 20% llevan 2 
años de funcionamiento, 16% repre-
sentan aquellas empresas que llevan 
menos de 1 año. Se observó una forma 
empírica de crear empresas, y afirman 
los encuestados que, por falta de 
apoyo de la alcaldía municipal y de-
más responsables, hace inestables y 
de poca rentabilidad sus negocios, so-
lamente alcanzan a cubrir las necesi-
dades básicas del núcleo familiar. 

Es evidente la presencia de las MIPY-
MES en cada uno de los municipios 
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del Alto Magdalena, su grado de adap-
tación se ha ido consolidando frente a 
los cambios constantes del entorno; 
mantenerse en el mercado es todo un 
reto, partiendo del hecho que sus pro-
pietarios tienen un manejo empírico 

de los establecimientos y son ellos 
quienes los dirigen, les cuesta delegar. 
La motivación principal para iniciar 
estos negocios es la oportunidad y en 
su modelo organizacional son menos 
burocráticas.  

 
CUADRO 1. DATOS GENERALES DE LOS COMERCIANTES DE LAS MIPYMES 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la autora.

Escolaridad Género 
Hombres

Género 
Mujeres Estado Civil Miembros 

núcleo hijos Estrato 
Socioe

Vivienda 
propia

Principal uso 
ingresos

Girardot
prim. 1%; 

profes. 18%; 
secu: 29%; 
tecno: 21%; 

54% 46%

Casad 29%; 
Solte 30%; 
U.Lib 35%;   
Divorc. 6%

60%: 3;        
22% : 4;            
5% : 5;          
9% : 2;

67% si                
33% no

8%: 4;     
49%: 2;       
36%: 3;     
7%: 1

54% NO;       
46% SI

Consumo 71%  
Educac 17% 
recreación 10%

Nariño

primaria36%;    
secund.:36%;    

profes:8%;  
Técnico:20%

44% 56%

Casad 24%; 
Solte 20%; 
U.Lib 36%;   
Divorc.12%  
viudo 8%

4%:1;                
9% : 2;                  
60%: 3;        
22% : 4;            
5% : 5;          

92%  si                 
8% no

 7%: 1         
80%: 2;       
8%: 3;     

28% NO;       
72% SI

Consumo 76%  
Educación 12% 
recreaci 8%    
otros 4%

Guataqui

primaria 19%; 
profesional 4%; 
secund.: 15%; 
tecnico: 4%; 
técnologo 1%

39% 61%

unión libre 
44% casado 
23%, soltero 
16%, viudo 
12% 
divorciado 5%

4: 29%             
5 o +: 26%         
3: 26%            
2: 14%            
1: 5%. 

93% si                
7% no

uno 60%                   
dos 35%                  
tres  5%

35% Si            
65% No

Consumo 21%
Educación 23%
Educación y 
Consumo 2%
Educación y 
recreación 7%
N/A 40%
Recreación 2% 

Jerusalén

Primaria 18%
profes. 18%
secundaria  

36%
Técnico  9%

Tecnólogo 18%

36% 64%

casado  18%
soltero/a  18%
unión libre  
64%

5 o +  45%
4:  28%
2  27%

No  18%
Si  82%

uno  27%                
dos  55%
tres  18%

No  36%
Si  64%

Consumo  9%
Educación  73%
Otro  18%

Tocaima

Primaria 24%
Secundaria 

53%
Técnico  10%
Tecnólogo 1%

Profesional  
13%

  45% 55%

Soltero  21%
Casado  41%

Divorciado  
2%

Viudo  1%
Unión libre  

35%

1: 1%                
2: 26%
3: 38%              
4: 24%

5 o +:  11%

78% si
22% no

Uno  6%                 
Dos  58%
Tres  21%              

Cuatro  12%
Cinco o Más  

3%

Si 47%
No  53%

Recreación  
40%

Educación  31%
Consumo  27%

Otro  2%

Ricaurte
Primaria  19%
Secund. 31%
Técnico  27%
Tecnólogo  9%
Profes.  14%

51% 49%

Soltero  23%
Casado  39%

Divorciado  
9%

Viudo7%
Unión libre  

22%

1: 5%
2: 18%
3: 43%
4: 28%

5 o +:  6%

71%  si
29%  no

Uno  19%
Dos  45%
Tres  33%
Cuatro  3%

Cinco o más  
0%

SI 33%
NO  67%

Recreación  
26%

Educación/cons
umo  55%
Otro  19%

Nilo

Primaria 15%
Secund. 42%
Técnico 18%

Tecnólogo 
18,6%

Profesional 9%

 44% 56%

Soltero 29%
Casado 24%
Divorciado 0%
Viudo 0%
U. Libre 47%

Padres 5%
Esposo/a 

21%
Hijos/as 

63%
Abuelos 4%

Si 94%                   
No 6%

Uno 12%
Dos 84%
Tres 3%

Si 29%
No 71%

Recreación 33%
Educación 3%
Consumo 63%

Otro 1%

Agua de 
Dios

Primaria  12%
Secund.  39%
Técnico  26%

Tecnólogo  
11%

Profesion. 11%

  46% 54%

Soltero 13%
Casado  53%

Divorciado  
4%

Viudo 4%
U. Libre  25%

1: 4%
2: 6%

3: 51%
4: 30%

5 o +:  8%

SI  77%
NO  23%

Uno  2%
Dos  87%
Tres  9%

Cuatro  1%
Cinco o más 

0%

SI 68%
NO  32%

Recreación  8%
Educación  18%
Consumo  71%

Otro 3%
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CUADRO 2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y CONTABLE 

 

 
Fuente: Elaboración de la autora.

 
De los ocho municipios Girardot es qui-

zás el de mejores resultados puesto 
que el capital con que cuentan: 87% 
menos de $100.000.000, 13% más de 
$100.000.001 y el número de colabo-
radores es de 10 o menos equivalentes 

al 90%, aunque tienen menores re-
querimientos de capital puede poten-
cializarse su crecimiento económico a 
través de políticas y estrategias que las 
favorezcan, preparen e impulsen y 
esto lleve a mejorar el desarrollo de la 

Municipio Obligación 
Tributaria

Rentabili
dad

Contabi
lidad

Forma 
contab

Frecuencia 
De Pedidos

control 
inventari

os

Sistema De 
Facturación

Girardot Si 100%               
No 0%

Si 99%        
No 1%

Si 68%             
No 32%

Manual 48% 
Sistema 22%

Diaria 8%
Semanal 38%

Quincenal 30%
Mensual 22%       

Otros 2%

SI 86%
NO 14%

Manual 32%
Sistematizada 12%
Registradora 29%
No usa 27%

Nariño No 20%
Si 80%

No 12%
Si 88%

No 84%
Si 16%

Manual 75%
Mixta 25%

Otros 4%
Quincenal 16%
 Mensual 12%
Semanal 68%

No 80%
Si 20%

Manual 40%
No usa 56%

Registradora 4%

Guataqui Si 79%                   
No 21%          

Si 21% 
No 79%

Si 26% 
No 74%

N/A 74%                 
Manual 11%               
Mixta 15%

43% semanal, 
Mensual 9% 

Quincenal 9% 

SI 28%
NO 72% 26%  manual           

4% sistematizada

Jerusalén si  100% no  18%
si   82%

no  64%
si  36%

manual  50%
mixta  25%

sistematizada 
25%

mensual 18%
quincenal 36%
semanal 45%

Si  73%          
No 27%

manual  81,82%
no usa  9,09%
registradora  9,09%

Tocaima SI  96%
NO  4%

SI  94%
NO  6%

SI  68%
NO  

32%

Manual 59%
Sistema  21%

Mixta  20%

Diaria  8%
Semanal  23%

Quincenal  
41%

Mensual  26%
Otros  1%

SI 53%
NO  47%

Manual 60%
Sistema  15%

Registradora  17%
No usa  8%

Ricaurte SI  98%
NO  2%

SI  94%
NO  6%

SI  80%
NO  

20%

Manual  41%
Sistema  36%

Mixta  3%
No llevan  

20%

Diaria  43%
Semanal  36%
Qincenal  17%
Mensual 2%
Otros  2%

SI  81%
NO  19%

Manual  39%
Sistema  26%

Registradora  17%
No usa  18%

Nilo Si 98%
No 2%

Si 93%
No 7%

Si 73%
No 27%

Manual 80%
Sistema 17%

Mixta 3%

Diaria 0%
Semanal 36%

Quincenal 51%
Mensual 11%

Otros 1%

Si 82%
No 18%

Manual 58%
Sistematizada 11%
Registradora 15%

No usa 16%

Agua de 
Dios

SI  98%
NO  2%

SI  97%
NO  3%

SI  72%
NO  

28%

Manual  54%
Sistema  26%

Mixta  19%

Diaria  7%
Semanal  43%

Quincenal  
19%

Mensual 23%
Otros  7%

SI  65%
NO  35%

Manual  30%
Sistematizada  14%
Registradora  14%

No usa  41%
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región. Se debe resaltar que cada em-
presa es diferente en función de su do-
tación de recursos y forma de organi-
zarse, por ello puede sostener una 

ventaja competitiva; la heterogenei-
dad puede mantenerse a lo largo del 
tiempo, haciéndola sostenible y com-
petitiva, de lo contrario puede desapa-
recer.

 
CUADRO 3. INFORMACIÓN DE LOS COLABORADORES 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la autora.

Municipio Número Tipo contrat
Segurid

ad 
social

Beneficios 
salariales

condiciones 
ambientales

dan 
capacita

ción
 Área Última vez

Girardot

de 11 a 
50:  10%
Menos de 
10:  90%

Térm. fijo 23%
indefinido  9%
Temporal 21%
Prestación 
servicios  22%
Sin contrato  25%

Si  34%
No 66%

SI   39%
NO  61%

Excelente 5%
Buena  75%

Regular  20%
Deficiente  1%

SI  50%
NO 50%

Contab. 8%
Sistem   24%
Mercadeo  44%
Gestión H 18%
Finanzas   2%
Operaci.   0%
Otro   5%

1 año   52%
Más 1 año y 
menos 2 años 
30%
Más de 2 Años 
18%

Nariño

Menos de 
10 100%

No usa contrato 
92%
Prestación de 
servicios 4%
indefinido 4%

No 92%
Si 8%

No 92%
Si 8%

Buenas 96%
Regulares 4%

No 80%
Si 20%

Mercadeo 17%
Mercadeo y 

finanzas 17%
Operaciones 

50%
Otro 16%

1 año 20%
Más de 2 años 

8%
Menos de 1 año 

12%
Nunca ha 

recibido 60%

Guataqui
SI  12%
NO 88% SI   6%

NO  94%
Buenas 77% 
Regular 19% 
Malas 4%

SI  12%
NO 88%

Servicio al 
cliente 48%       
Operaciones 
52%

7% fue hace un 
año, el 3% más 
de un año y el 
2% dos años

Jerusalén

 51 a 200 
1 9,09%

menos de 
10 91%

no contrato  55%
prestación 

servicios  9%
temporales  27%
termino fijo  9%

No  
72,73%

Si  
27,27%

no  63,64%
si  36,36%

buenas  55%
excelentes  

45%

no  64%
si  36%

Contab. 9%   
Sistem 11%   
Mercadeo 51%   
Finanzas 29%

1 año 20%         
1 año a 2 años 
60%             
más de 2años 
20%

Tocaima

Menos de 
10: 98%
De 11-50 

:1%
51 a 100: 

1%

Término fijo 17%
Indefinido  34%
Temporal  26%
Prestación serv.  

6%
sin contrato 17%

SI  23%
NO  

77%

SI  50%
NO  50%

Excelente  
18%

Buena  67%
Regular   12%
Defeciente 3%  

SI  45%
NO  55%

Contabil.  31%
Sistemas  15%
Mercadeo  50%

Operaciones  
4%

1 año  31%
de 1 a 2: 35%

Más de 2 Años  
35%

Ricaurte

Menos de 
10  94%
Entre 11 

Y 50:  5%
Entre 51 
Y 200:  

1%

Término fijo  2%
Indefinido  11%
Temporal  1%

Prestación 
servicio  33%

sin contrato  53%

SI  56%
NO  

44%

SI  12%
NO  88%

Excelente  
39%

Buena  52%
Regular  9%

Deficiente  0%

SI  13%
NO  87%

Contabil.  21%
Sistemas  25%
Mercadeo  40%

Operaciones 
14%

1 año  21%
de 1 a 2: 40%

Más de 2 Años  
39%

Nilo Menos de 
10  100%

Termino fijo  2%
Indefinido  9%
Temporal 35%

Prestación 
Servicios  21%

sin Contrato  33%

Si 21%
No 79%

Si 17%
No 83%

Excelentes 
3%

Buenas 90%
Regular 6%
Deficientes 

1%

Si 18%
No 82%

Contabilidad   
9%

Sistemas  10%
Mercadeo  10%
Operacionales  

71%

1 año 86%
Más de 1 año y 

menos de 2 
años  9%

Más de 2 años  
5%

Agua de 
Dios

Menos de 
10:  96%
de 11 a 
50:  3%
De 51 a 
200:  1%

Término Fijo 42: 
21%

Indefinido 61: 30%
Temporal  1%

Prestación 
servicios  12%

sin contrato  35%

SI  35%
NO  

65%

SI  28%
NO  72%

Excelente  
1%

Buena  99%
Regular  0%

Deficiente  0%

SI  19%
NO  81%

Contabil.  8%
Sistemas 24%
Mercadeo 12%

Gestión Hna  
6%

Finanzas  6%
Operaciones  

44%

1 año  72%
1 año a 2:  16%
Más de 2:  12%
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CUADRO 4. PAGOS Y PROVEEDORES 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la autora. 
 
Según el cuadro 1, la mayor parte de las 

MIPYMES son manejadas por muje-
res con excepción de Ricaurte y Girar-
dot, menos del 45% tienen vivienda 
propia y los miembros del núcleo fa-
miliar en gran parte oscilan entre los 
tres y cuatro. 

Respecto al cuadro 2 la mayoría de los 
comerciantes consultados afirman 
cumplir con sus obligaciones tributa-
rias, llevan su contabilidad general-
mente de forma manual y afirman que 
su empresa es rentable económica-
mente. 

Municipio Base de 
datos

Tipo 
proveedores

Frecuencia 
pedidos Pagos Productos 

financieros
Capacidad 

Endeudamiento

Girardot SI   74%
NO   26%

Fabricantes  32%
Mayoristas  48%
Minoristas  5%
Cadenas  12%
Otros  3%

Diaria 8%
Semanal  38%

Quincenal  30%
Mensual 22%

Otros  2%

Crédito 37%
Contado  63%

Transferencia  15%
Chequera  0%
Tarjetas   0%
Efectivo  85%

Excelente 26%
Buenas 41%
Regular 29%
Deficiente 4%

Nariño No 68%
Si 32%

Cadenas 4%
Fabricantes 12%
Mayoristas 80%
Minoristas 4%

Otros 4%
Quincenal 12%

Quincenal y 
Mensual 12%
Semanal 68%

Semanal y 
Quincenal 4%

Contado 76%
Contado y 
Crédito 8%
Crédito 16%

Efectivo 96%
Transferencia 
Bancaria 4%

Buenas 64%
Deficientes 8%
Regular 28%

Guataqui SI 33%
NO 67%

Mayoristas 74%, 
Minoristas 22% y 
Almacenes de 
cadena  2%

Semanal 36%, 
Mensual 20%, 
Quincenal 30% , 
Diaria 12%  

Crédito  23%
Contado  77%

Transferencia bancaria 
2%

Excelente 11%, 
Bueno 16%, 
Regular 21%,   
Deficiente 14%

Jerusalén

no  
54,55%

si  
45,45%

Cadenas  9,09%
Mayoristas  

54,55%
Minoristas  

36,36%

mensual  
18,18%

quincenal  
36,36%
semanal  
45,45%

Contado  
45,45%
Crédito  
54,55%

Efectivo  91%
Transferencia  9%

Buenas  9,09%
Deficientes  

27,27%
Excelentes  

36,36%
Regular  27,27%

Tocaima Si  37%
No  63%

Fabricante 10%
Mayorista  29%
Minorista  37%

Cadena     
Otro  24%

Diaria  8%
Semanal  23%

Quincenal  41%
Mensual 26%

Otro  1%

Contado 89%
Crédito  11%

Transferencia  13%
Chequera 1%  

Tarjeta    
Efectivo  86%

Excelente  13%
Buena 59%

Regular  24%
Deficiente  4%

Ricaurte Si  74%
No  26%

Fabricante  8%
Mayorista  59%
Minorista  3%
Cadena  20%
Otros  10%

Diaria  43%
Semanal  36%
Quincenal 17%

Mensual 2%
Otro  2%

Contado  89%
Crédito  11%

Transferencia  12%
Chequera 0%
Tarjeta  1%

Efectivo  87%

Excelente  8%
Buena  60%
Regular  22%

Deficiente  10%

Nilo Si 42%
No 58%

Fabricantes 8%
Mayoristas 64%
Minoristas 26%

Cadenas 0%
Otros

Diaria 1%
Semanal 36%

Quincenal 51%
Mensual 11%

Otros 1%

Contado 97%
Crédito  3%

Transferencia 
Bancaria 2%
Chequera 1%
Tarjetas 8%
Efectivo 89%

Excelentes 0%
Buenas  50%
Regular 43%

Deficientes 7%

Agua de 
Dios

Si  63%
No  37%

Fábrica  24%
Mayorista  74%
Minorista  2%

Diaria  7%
Semanal  43%

Quincenal  19%
Mensual  23%

Otros  7%

Contado  81%
Crédito  19%

Transferencia  6%
Efectivo  94%

Excelente  3%
Buena  59%
Regular  31%
Deficiente  7%
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Según el cuadro 3, los miembros de las 
MIPYMES no cuentan con seguridad 
social, hacen uso de los servicios de 
salud a través del tradicional SISBEN, 
sus recursos no alcanzan para pagar lo 
correspondiente a salud y pensión. 

De acuerdo con el cuadro 4 los mayoris-
tas son en los proveedores que en gran 
medida les suministran los productos, 
los pagos en más del 50% lo realizan 
de contado, prefieren utilizar el efec-
tivo y consideran tener buena capaci-
dad de endeudamiento. 

Resumiendo, se tienen como debilida-
des: la falta de mano de obra califi-
cada, poca innovación de proyectos, 
escasos recursos tecnológicos, no se 
hace planificación estratégica, bajo in-
terés por el mejoramiento y creci-
miento de las MIPYMES, no se paga 
seguridad social a los colaboradores, 
no realizan inversión en publicidad y 
actividades de mercadeo. Entre las 
Fortalezas detectadas se tiene: estar 
legalmente constituidas, cumplen sus 
obligaciones tributarias, dan buen 
servicio al cliente, hay consumo ma-
sivo de los hogares y actividades deri-
vadas del turismo, estimulan las ven-
tas, satisfacen sus necesidades mate-
riales con recursos limitados, la meta 
es sobrevivir. 

Frente a las amenazas se encuentra baja 
iniciativa empresarial la cual puede 
ser aprovechada por competencia de 

fuera de la ciudad, se brinda poca se-
guridad, hay bajo perfil profesional, se 
exponen a sanciones legales por el no 
cumplimiento de obligaciones como 
lo es el pago de la seguridad social de 
colaboradores. Finalmente, en cuanto 
a las oportunidades: apoyo por orga-
nismos del estado como el SENA y las 
universidades, estímulos para la crea-
ción de proyectos productivos innova-
dores y la formación en diferentes 
programas académicos. 

Las alternativas de solución que se plan-
tearon fueron las siguientes:  

ESTRATEGIA 1: Ajustar los costos y pre-
supuestos con los proveedores, para 
invertir en actividades de mercadeo, 
ajustar los precios, y ofrecer ayudas 
para proyectos de innovación. 

PROPÓSITO: Orientar a la solución de 
las problemáticas presentadas en esta 
área con poco conocimiento. 

ESTRATEGIA 2: Generar alianzas con 
instituciones de educación superior, 
técnica, y tecnológica para el desarro-
llo de capacitaciones, formación aca-
démica a los empresarios y colabora-
dores de las MIPYMES del municipio. 

PROPÓSITO: Tecnificar los colaborado-
res, y empresarios para mejorar el ni-
vel de las actividades económicas 
desempeñadas. 

ESTRATEGIA 3: Realizar auditorías 
acerca de estudios financieros para la 
rentabilidad de inversión, manejo de 
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costos financieros y creación de me-
dios de divulgación de políticas fisca-
les, ayudas económicas para las 
MIPYMES, y créditos ofrecidos por 
los bancos de la región.   

PROPÓSITO: apoyar a las MIPYMES 
para mejor manejo de su capital, 
frente a los gastos y costos presenta-
dos en su actividad económica. 

ESTRATEGIA 4: Generar capacitación a 
las MIPYMES en Investigación y 
Desarrollo, tecnología, y vigilancia 
tecnológica. 

PROPÓSITO: impartir el conocimiento 
de la importancia de estar actuali-
zando los procesos y tecnologías en el 
mercado cambiante de la globaliza-
ción 

 

5. CONCLUSIONES 
 
Girardot el municipio con mayor número 

de habitantes en la provincia del Alto 
Magdalena se ha visto afectado por la 
salida de empresas que por mucho 
tiempo generaron empleo tales como 
Bavaria, Postobón, Coca-Cola, Pro-
gral, Proavin entre otras, afectando 
considerablemente a la población y 
aquella de los municipios vecinos, lle-
vando a la necesidad de crear negocios 
para ayudar al sostenimiento del ho-
gar y esa fue la respuesta más fre-
cuente dada por los encuestados en las 
distintas localidades. 

En el marco del proyecto CEPAL 
 

la hipótesis de partida es que las lo-
calidades y territorios tienen un 
conjunto de recursos (económicos, 
humanos, institucionales y cultura-
les) y de economías de escala no ex-
plotadas que constituyen su poten-
cial de desarrollo. Cada localidad o 
territorio se caracteriza, por ejem-
plo, por una determinada estruc-
tura productiva, un mercado de tra-
bajo, un sistema productivo, capaci-
dad empresarial y conocimiento 
tecnológico, una dotación de recur-
sos naturales e infraestructuras, un 
sistema social y político, una tradi-
ción y cultura, sobre los que se arti-
culan los procesos de crecimiento 
económico local. (Maldonado, 
2000, p.8) 

 
Los gobiernos locales, departamentales y 

el nacional destinan recursos para el 
fortalecimiento de las regiones, sin 
embargo, se presenta desvío de éstos y 
por ello no es imposible mejorar las 
condiciones de vida para generar 
desarrollo y explotar adecuadamente 
los recursos. No se percibe un trabajo 
articulado entre los organismos que 
trabajan para brindar apoyo a las 
Mipymes, los comerciantes ven a la 
cámara de comercio como sinónimo 
de cobro de dinero sin beneficios a 
cambio, razón por la cual se debe sen-
sibilizar a ésta población para que co-
nozca las oportunidades que les brin-
dan y no aprovechan. El SENA trabaja 
por su cuenta, pero los resultados no 
son notorios para las Mipymes.  

En los municipios de Nariño, Guataquí y 
Jerusalén se observa mucha pobreza, 
no se implementan estrategias efecti-
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vas que contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de sus habitantes y reacti-
ven la economía. Algunos comercian-
tes hicieron referencia a la carencia de 
compromiso por parte de los líderes 
sociales como lo es la alcaldía munici-
pal, gremios económicos y demás en-
tes junto a los líderes comunales; ello 
genera por así decirlo un estanca-
miento económico, en el que los mi-
croempresarios dicen no tener quien 
los incentive y/o capacite para conse-
guir llegar a un desarrollo empresarial  

Teniendo en cuenta que el desarrollo 
empresarial articula diferentes ele-
mentos con los cuales el empresario 
puede llevar a una organización hacia 
el logro de sus objetivos, es impor-
tante trabajar de la mano con éste, 
orientarlo, asesorarlo, brindarle 
apoyo financiero y capacitarlo para 
que pueda cumplir esa labor de articu-
lación de elementos como el creci-
miento económico, la cultura empre-
sarial, liderazgo, gestión del conoci-
miento e innovación. Se busca lograr 
un impacto positivo, transformando y 
fortaleciendo las MIPYMES; todo este 
trabajo puede hacerlo mancomunada-
mente las alcaldías, gobernación, or-
ganismos para el fomento del em-
prendimiento, instituciones financie-
ras, universidades, cámara de comer-
cio y gremios económicos. 

En Girardot por ejemplo, resultan pocos 
los esfuerzos de las autoridades muni-
cipales para alcanzar ese propósito, 
aunque en el plan de desarrollo 2016-
2019 en su eje denominado Desarro-
llo, se fija como objetivo posicionar la 
ciudad como referente de competitivi-
dad regional con una infraestructura 
acorde al desarrollo empresarial, pero 
en este momento debido a los proble-
mas que atraviesa la ciudad dadas las 
investigaciones del alcalde elegido y 
del anterior los procesos se han dete-
nido. 
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