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RESUMEN EJECUTIVO 

Con miras a incrementar y fortalecer la competitividad de la industria colombiana 
el Ministerio de Desarrollo suscribi6 un convenio de cooperaci6n internacional con 
la ONUD! para adelantar un programa integral para las pequenas y medianas 
empresas colombianas. 

El programa esta enmarcado dentro de los lineamientos de polftica industrial 
formulados par la actual administraci6n que busca fortalecer el sector y lograr 
incrementar su participaci6n en los mercados naciones e internacionales bajo el 
desarrollo de los siguientes componentes: construcci6n de los requisitos 
necesarios para consolidar industrias competitivas orientadas hacia las 
exportaciones y atraer inversion extranjera, mejoramiento continua de la calidad y 
de los negocios y promoci6n de minicadenas productivas en zonas de conflicto 

Entre las principales actores participes de la presente investigaci6n se encuentran 
el sector gubernamental, encabezado par el Ministerio de Desarrollo quien vela 
por que el programa este articulado con la actual politica industrial, y el sector 
privado representado por la Asociaci6n Colombiana de Medianas y Pequenas 
Industrias, ACOPl, quien a su vez fue seleccionado como entidad ejecutora del 
proyecto, dada su cercania con la comunidad empresarial. 

Se cont6 con la colaboraci6n de otras entidades, como la Corporaci6n para el 
Desarrollo de las Microempresas, Camaras de Comercio, y organismos no 
gubernamentales como los Centros de Desarrollo Productivos y cooperativas. 
lgualmente, se logr6 la participaci6n del sector academico, gracias al apoyo 
brindado por la Universidad Javeriana . 

Para el desarrollo del primer componente se analiza la viabilidad de conformar 
una Red Nacional de Centros Regionales de Inversion, lnformaci6n y Tecnologia, 
CRllT y se sugieren para su operaci6n ciudades con alta concentraci6n industrial 
como Santa Fe de Bogota, Medellfn, Cali, Bucaramanga, en la costa Atlantica se 
recomiendan las ciudades de Barranquilla o Cartagena y alguna de las ciudades 
que conforman la zona cafetera con miras a cubrir todo el territorio. Asi mismo se 
analizan sus posibles ejecutores , que en todos los casos coinciden en las 
camaras de comercio por su infraestructura fisica, administrativa operativa y por 
su capacidad para programar actividades de atracci6n de inversion extranjera . 

En el segundo componente se establecen los lineamientos para el desarrollo de 
programas de mejoramiento continuo de calidad y desempeno empresarial y se 
recomienda promover su implementaci6n a traves de estructuras que aglutinan a 
pequefias unidades productivas como asociaciones, gremios, organismos no 
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gubernamentales y grupos de empresarios coma los PRODES, quien a su vez 
serlan los candidatos mas opcionados para beneficiarse de las actividades de los 
CRllT. lgualmente se plantea coordinar actividades en esta tematica con 
entidades coma INCONTEC, PROEXPORT, SENA y la Corporaci6n para el 
Desarrollo de la Microempresa. 

La identificaci6n de minicadenas competitivas se desarroll6 en el ultimo 
componente. Para ello se realizaron 5 talleres regionales, implementaron 
encuestas y se abri6 una convocatoria nacional para inscribir cadenas a traves del 
Ministerio de Desarrollo. Se identificaron 180 cadenas en 22 departamentos, con 
base en las cuales se procedi6 a seleccionar 50 que respondieran a los criterios 
establecidos coma estar conformadas por pequefias unidades productivas, 
responder a una vocaci6n regional y generar un alto impacto social y econ6mico. 

Con este informe esperamos que el gobierno y el Ministerio de Desarrollo tengan 
los lineamientos generales para poder implementar programas de asistencia 
tecnica y financiera que fortalezcan a la comunidad empresarial, consoliden 
estructuras de e_ncadenamiento productivo y se incremente la participaci6n de la 
pequefia y mediana empresa en los mercados nacionales e internacionales. 

6 



, 

INTRODUCCION 

En el diseno de la nueva politica industrial especlal enfasis se otorg6 al 
fortalecimiento de la competitividad dentro del contexto de cadenas productivas 
regionales, dado las excelentes resultados alcanzados con algunos acuerdos de 
competitividad territoriales. 

El Ministerio de Desarrollo interesado en promover este mecanismo firm6 un 
convenio internacional con la ONUDI para trabajar en dicha tematica a nivel de 
pequenas unidades productivas. En consecuencia se organiz6 una misi6n 
colombiana dirigida par el Ministerio de Desarrollo en cabeza de su viceministro 
de Oesarrollo, Juan Alfredo Pinto Saavedra a la sede la Organizaci6n en Viena, 
para contar con su respaldo en la ejecuci6n de un programa integral que 
promueva el desarrollo de industrias competitivas para integrase al mercado 
internacional. 

Tras la visita de la Misi6n de la ONUDI a Colombia se suscribi6 un convenio de 
cooperaci6n internacional bajo los siguientes objetivos: identificaci6n de 
minicadenas productivas conformadas por micros, pequenos y medianos 
empresarios que respondan a vocaciones regionales en diferentes zonas de 
conflicto del pals. Dentro de este mismo contexto de promoci6n de! desarrollo 
regional el convenio contempla la formulaci6n de los lineamientos generales para 
!a conformaci6n de una Red Nacional de Centros Regionales de Inversion, 
lnformaci6n y Tecnologfa, CRllT. lgualmente es de interes del estudio trabajar a 
nivel micro con la elaboraci6n del esquema general de implementaci6n de un 
programa de asistencia tecnica a la pequena y mediana empresa a traves de la 
introducci6n de metodos de mejoramiento continua de calidad y desempeno 
empresarial. 

El documento se 1rnc1a con un proceso de contextua!izaci6n te6rica sobre los 
diferentes t6picos que abarca la presente investigaci6n. Se analiza la importancia 
de los temas a tratar dentro de la actual politica industrial y los instrumentos 
existentes para promover el desarrollo regional. Se concibe el presente estudio 
coma un trabajo integral dado que abarca los niveles macro, mesa, meta y micro 
que conforman la llamada competitividad sistemica. Todos estos elementos se 
esbozan en la primera pa rte del informe denominada Marco T e6rico. 

En el segundo capftulo se destaca la importancia de las micro, pequenas y 
medianas empresas en el desarrollo econ6mico por su mejor respuesta en la 
generaci6n de empleo, redistribuci6n del capital, adaptaci6n y flexibilizaci6n ante 
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los cambios y por su alta vertebracion social. Asf coma se analizan las fortalezas 
del sector tambien se esbozan las debilidades y la manera coma este estudio 
actuara sabre ellas. 

En la tercera parte, se hace referencia a los aspectos metodologicos de la 
investigacion. Se hace alusion a las estrategias directas e indirectas utilizadas: las 
primeras se aplicaron en el levantamiento de informacion primaria a traves de 
talleres, entrevistas y aplicacion de encuestas con lfderes de la comunidad. En 
cuanto a las segundas se utilizaron en la revision de informacion secundaria 
existente, sabre los estudios de competitividad adelantados a nivel departamental 
y sectorial, planes de desarrollo y estudios regionales que nos permitieron 
visualizar el contexto operativo de las cadenas identificadas; asf coma la revision 
de programas de mejoramiento continua y de los avances realizados en Colombia 
para la promocion de la inversion extranjera y el desarrollo tecnol6gico. 

En los capftulos cuatro, cinco y seis se trabaja cada uno de los componentes 
objeto del presente estudio, iniciando con los avances alcanzados en la 
identificaci6n de minicadenas competitivas, en el cual se mencionan los 
instrumentos utilizados para obtener informaci6n relevante y se relacionan las 
cadenas identificadas con el concurso de la comunidad, empresarios, 
asociaciones, gremios y autoridades departamentales. 

Continua con la formulaci6n de las lineamientos generales para la conformaci6n 
de una Red Nacional de Centros Regionales de Inversion, lnformaci6n y 
Tecnologfa, CRllT. En efecto, en el capftulo cinco se establecen las ciudades con 
mayor opci6n de convertirse en sedes de dichos centros e incluso se candidatizan 
entidades para su operaci6n. 

Posteriormente se desarrolla el componente de asistencia tecnica a la peq~efia y 
mediana empresa a traves de la introducci6n de metodos de mejoramiento 
continua de calidad y desempefio empresarial. En el se analiza la necesidad de 
implementar software de este tipo en pequenas y medianas empresas como 
quiera que presentan graves fallas en el tema de planeaci6n estrategica al no 
contar, entre otros factores, con instrumentos adecuados para la acertada toma 
de decisiones. Finalmente se presenta la bibliografia analizada para el desarrollo 
del presente informe 

Con este documento dames cumplimiento al contrato No.99/276 suscrito entre la 
Asociacion de Medianas y Pequenas Industrias, ACOPI y la ONUDI, bajo la 
supeNisi6n del Ministerio de Desarrollo Econ6mico. 
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1. MARCO TEORICO 

1.1 POLITICA INDUSTRIAL 

En una economia de mercado, los factores de producci6n se asignan 
eficientemente gracias a las bondades del juego de la oferta y demanda, siempre 
y cuando se cumplan los supuestos econ6micos que permiten a todos los actores 
acceder en igualdad de condiciones a dicho mecanismo. 

Las acciones que tome el Gobierno con relaci6n al sector industrial parten de la 
hip6tesis de la existencia de imperfecciones de! mercado; fruto de una fragil 
plataforma institucional que obstruye su funcionamiento. En la literatura 
econ6mica se considera que los factores que mas limitan el desarrollo de una 
actividad econ6mica estan relacionados con la interdependencia mundial, 
problemas de coordinaci6n, costos de transacci6n, imperfecciones de los 
mercados de capitales, barreras de ingreso, deficiencias en la infraestructura y 
socializaci6n de los riesgos. 

En consecuencia el gobierno ha diseFiado un conjunto de medidas de tipos 
transversal y sectorial integrales que conforman la Polftica Industrial; diseFiada 
para fortalecer la actividad productiva del palsy mejorar su posici6n competitiva. 

Las medidas de tipo transversal u horizontal no discriminan entre sectores: sus 
acciones buscan solucionar problemas de funcionamiento del mercado, mientras 
que las sectoriales o verticales estan orientadas a corregir las distorsiones o los 
problemas que inhiben el aumento de la productividad. 

Entre las acciones especfficas puestas en marcha son destacables varias 
disposiciones adelantadas por el Ministerio de Desarrollo Econ6mico, entre otras 
la contextualizaci6n regional de los Acuerdos Sectoriales de Competitividad, que 
ha obtenido grandes alcances en algunas regiones integrado a todos los 
eslabones de la cadena productiva. Se ha logrado implementar mercados a 
futuros, donde se pacta el precio de compra de las cosechas antes del proceso de 
siembra. Con ello se fortalece el desarrollo sectorial y con la implementaci6n de 
otras medidas se espera estimular la reconversion y modernizaci6n de las 
empresas, tales como la adopci6n del diseFio industrial, mejoramientos en calidad 
y la definici6n de estrategias para la exportaci6n. A la fecha se han firmado los 
siguientes acuerdos sectoriales, unos mas desarrollados que otros: 

o Textiles- Confecciones 
o Cuero - Calzado 
o Manufactura: Siderurgica - Metalmecanica - Bienes de Capital- Automotriz 
o Foresta!- Pape!- lndustria Grafica. 
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o Petroquf mica - Plasticos - Caucho - Fibras Sinteticas. 
o Madera - Aglomerados - Contrachapados. 
o Agroalimentaria - Agroindustrial. 

La polftica industrial tambien le oto.rga especial importancia al fomento de las 
cadenas productivas generadoras de nuevas empresas. Para tal efecto se 
seleccionaron seis sectores: Informatica y software; Microelectr6nica; 
Biotecnologia; Nuevos Materiales; Qufmica Fina y, Bienes de Capital. 

Otras iniciativas contemplan la industrializaci6n de los recurses natur<:;lles y el 
apoyo a las cadenas productivas con alto impacto social. Terna principal de la 
presente investigaci6n, orientada a identificar cadenas productivas conformadas 
por micros, pequenos y medianos empresarios que respondan a una vocaci6n 
regional y generen alta vertebraci6n social en zonas de conflicto. 

Ahora bien, el desarrollo regional ocupa un papel protag6nico en la polftica 
industrial y por ello se le asigna gran relevancia a la creaci6n de zonas 
competitivas, enfocadas hacia mercados mundiales. Para tal efecto, el sector 
publico tomara las medidas que permitan mejorar la infraestructura, la educaci6n, 
la capacitaci6n y la promoci6n de la inversion extranjera. 

En consecuencia, la presente investigaci6n tambien analizara la posibilidad de 
crear 5 nuevos Comites Regionales de Inversion e lnnovaci6n Tecnol6gica, CRllT, 
en Colombia. 

Como ya se mencion6 es de interes del gobierno trabajar en el mejoramiento de la 
calidad de las empresas. Actualmente se avanza en la adquisici6n de los 
programas BEST y PHAROS desarrollados por la ONUDI. Es preciso entonces, 
iniciar el proceso con la formulaci6n de las criterios requeridos para seleccionar 
las empresas donde se pueden implementar estos programas, tema que abarca 
el ultimo de las componentes del presente estudio. 

1.2 DESARROLLO REGIONAL ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD 

En la polftica industrial el desarrollo regional se concreta con el fomento a la 
conformaci6n de complejos productivos. El trabajo a traves de los Clusters 
permitira racionalizar los esfuerzos de coordinaci6n par parte del Estado y 
promover acciones concretas para cada sector productive. 

Entre las acciones definidas para fortalecer el desarrollo regional y sectorial 
sobresalen la firma de Acuerdos de Concertaci6n Regional entre Gobierno y 
Gremios; la suscripci6n de Acuerdos de Competitividad Sectorial, los cuales se 
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complementaran con los esfuerzos de los GARCES y las CRllT. De otra parte, el 
Gobierno apoyara el desarrollo de las cadenas productivas regionales coma 
instrumento para aumentar la competitividad, con enfasis en las zonas de 
conflicto. 

Los CRllT dan materialidad a la politica industrial en el ambito regional pues son 
elemento clave en la rnovilizaci6n de la inversion nacional y extranjera, prograrna 
que se desarrolla en este estudio con el apoyo de la ONUDI a solicitud del 
Ministerio de Desarrollo. Asi mismo, para estimular la descentralizaci6n de la 
inversion se impulsaran programas de innovaci6n regional, basados en la 
especializaciones estrategicas productivas, que articulan fabricantes, proveedores 
y clientes en Clusters y cadenas productivas con ventajas competitivas 
sostenibles. 

1.3 MEJORAMIENTO CONTINUO ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD 

Los retos permanentes, ante la velocidad en !os cambios en aspectos econ6micos, 
sociales, polrticos, tecnol6gicos y comerciales determinan necesariamente en las 
empresas !a necesidad de desarrol!ar habilidades ante !as variaciones de !a 
demanda, es decir, tener capacidad de respuesta a los factores del entorno y de 
esta manera, adelantarse a sus necesidades y condiciones. 

Lo anterior implica flexibilidad, apertura y permanente innovaci6n, permitiendo una 
vision integrada de la gerencia moderna. Por lo tanto, el mejoramiento continua es 
la linea de acercamiento a la clave del exito ernpresarial, pues mediatiza que tanto 
gerencia y empleados, trabajen juntas para ayudar a fijar y lograr mecanismos que 
desarrollen nuevas y mejores estrategias. El mejoramiento no tiene fin, por tanto, 
debe ser preocupaci6n constante para el logro de una mayor competitividad. 

1.4 COMPETITIVIDAD SISTEMICA 

En el orden regional se define por competitividad coma la posibilidad que tienen 
los habitantes de una region para alcanzar un nivel de vida elevado y creciente, el 
cual puede sostenerse unicamente por mejoras continuas en la productividad, ya 
sea logrando una mayor eficiencia en los negocios existentes o incursionando en 
otras oportunidades de mayor rentabilidad . 

La competitividad industrial no surge de manera espontanea modificando el 
contexto macro o recurriendo exclusivamente al esplritu empresarial a nivel micro. 
La competitividad se establece a partir de politicas integrales que mejoren el 
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entorno econ6mico en que operan las empresas y corrijan las imperfecciones en la 
dotaci6n de factores de producci6n que el mercado no suministra adecuadamente 
coma son entre otros: investigaci6n y desarrollo, informaci6n, capacitaci6n e 
infraestructura. 

La formulaci6n de la poiftica industrial para alcanzar la competitividad sistemica 
se basa en medidas dirigidas a un objeto y articuladas en cuatro niveles: Macro, 
referente a la estabilidad econ6mica, monetaria y fiscal; Meso, asociado al 
entorno de las empresas, es decir la plataforma requerida para que los 
mercados funcionen; Meta, agrupa las relaciones institucionales que funcionan 
entorno a las actividades productivas y Micro es el ambito productive. 

A nivel Macro, la coherencia en la ejecuci6n de la polftica econ6mica garantiza 
que las sefiales enviadas al sector productivo sean claras, confiables y 
sostenibles, de tal manera que permita formular proyecciones que fundamenta la 
toma de decisiones acertadamente. Pero esto no es suficiente, tambien le 
corresponde, mantener el equilibria entre la economfa interior y el comercio 
exterior, para que las empresas locales cuenten con el tiempo necesario para 
ajustarse a los cambios que registren los mercados internacionales como mayor 
integraci6n, avances tecnol6gicos, cambio en los sistemas de producci6n, etc. 

Las pollticas orientadas a mejorar las condiciones estructurales del mercado y a 
corregir sus imperfecciones sin distorsionar la competencia se enmarcan dentro 
del nivel meso, comprende entonces la plataforma institucional requerida para que 
el mercado funcione 6ptimamente. Con ello se busca fortalecer el potencial de 
crecimiento end6geno de las regiones, estimulando la investigaci6n, la 
capacitaci6n y la constituci6n de un adecuada infraestructura. lgualmente, 
aminorar los efectos derivados de la competencia desleal. Ante este tipo de 
situaciones la acci6n de! Gobierno incluye la fijaci6n de reglamentos, formu.laci6n 
de una polftica de compras publicas, protecci6n arancelaria y fomento a las 
exportaciones. Practicas que se estan llevando a cabo. 

Dentro de este contexto el Plan de Desarrollo "Cambia para Construir la Paz" 
hace especial enfasis al estfmulo a la competitividad y al fortalecimiento del 
aparato productivo coma mecanismos para diversificar y consolidar la oferta 
exportable, para tal efecto se plantean cuatro tipos de acciones: 

../ El establecimiento del Fonda Nacional de Productividad: tendra a su cargo 
liderar las cambios fundamentales en la organizaci6n de la producci6n, 
mediante la introducci6n de procesos de innovaci6n, elevaci6n de la calidad 
del producto y el mejoramiento de las tecnicas de producci6n y 
comercializaci6n. 

La gesti6n del Fonda Nacional de la Productividad garantizara la coherencia 
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entre las actuaciones del Sistema Nacional de lnnovaci6n, el Sistema de 
Servicios a las Exportaciones, el Sistema Nacional de Credito PYMES y las 
acciones definidas en desarrollo de las polfticas para promover el desarrollo 
exportador, industrial y el tecnol6gico. Los resultadas de la caordinaci6n 
ejercida par el Fondo se espera que canduzcan a un aumento de la 
competitividad empresarial. 

./ Creaci6n de Centros Regionales de Inversion. Con el apoyo de ONUDI se 
estableceran 5 Centros para promover la inversion nacional e internacional. 
Con su creaci6n se esta dando un paso hacia una mayor integraci6n de las 
empresas del nivel regional con el mercado internacional. Este tema 
conforma uno de las campanentes de la presente investigaci6n y se 
desarrolla en el capftulo No. 5 del presente informe . 

./ Establecimiento de Acuerdos Regionales de Competitividad. La metodologfa 
de las Cadenas Productivas permite establecer los acuerdos en el nivel 
regional e integrar las tareas con las GARCES y los Centros de Promoci6n de 
lnversiones (CRllT) . 

./ Regionalizaci6n y especializaci6n estrategica. Se impulsaran los sistemas 
regionales de innovaci6n fundamentados en las especializaciones 
estrategicas productivas, que posibilite la integraci6n entre fabricantes, 
proveedores y clientes en Clusters o cadenas productivas con ventajas 
competitivas sostenibles. 

Considerando el portafolio de instrumentos disenados por el gobierno para el 
fortalecimiento de! desarrollo regional, es de vital importancia integrarlos con las 
resultados de! presente estudio encaminados a identificar 50 minicad~nas 
competitivas para que las pequenas unidades productivas puedan beneficiarse de 
las programas mencionados, dada la alta vertebraci6n social que estos proyectos 
generan. 

En efecto, estas minicadenas se convierten en fichas claves para generar 
acumulaci6n de capital y dinamizar la economfa gracias a su flexibilidad en los 
procesos de producci6n, a su capacidad innovadora, al incentivo a la sana 
competencia y a la generaci6n de empleo. No obstante, el exito de las micro, 
pequenas y medianas empresas, MIPYME reside en la forma c6mo se articule con 
el sistema productivo bajo esquemas eficientes y competitivos. 

En el ambito meta operan las relaciones institucionales y se fundamentan en la 
existencia de patrones de organizaci6n que permitan movilizar las capacidades 
creativas de la sociedad, tales como gremios, asociaciones, instituciones de apoyo 
productivo, grupos econ6micos, etc. En efecto, el ambito meta se configura con la 
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creaci6n de entidades y arganizacianes saciales independientes del Estada, que 
puedan desarrallar procesas de aprendizaje, flexibilidad y capacidad de ajuste y 
caadyuvar la articulaci6n dinamica del mercada con la del Estado 1. 

En el nivel Micro las esfuerzas deben estar encaminadas a la estimulaci6n de la 
investigaci6n y desarrolla en las empresas. "El abjetiva central a nivel Micro 
cansiste en la acumulaci6n de capacidades tecnol6gicas para el cumplimiento de 
las criterios de la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez, danda vigencia a los 
nuevos canceptos arganizativos en el desarrollo de producto y en la producci6n 
misma, todo ello actuanda en un ambito de redes entre comprador y proveedor y 
entre clientes y productores"2

. 

Ahora bien, dentro del enfoque de competitividad sistemica el papel del Estado 
se fundamenta en asegurar que las senales que envfa el mercado asignen 
eficientemente los recursos. Para ello debe aplicar instrumentos de estfmulo y 
dinamizaci6n de las fuerzas del mercado para propiciar las condiciones que 
permitan a todos los actores participar en el libre juego de la oferta y la demanda. 

La acci6n del Estado a nivel regional se orienta al desarrollo de Cluster o nucleos 
industriales con gran potencial de desarrollo y otros de gran vertebraci6n social, a 
fortalecer un entorno eficaz mediante instrumentos para incentivar los mejores 
desempenos y aproximarlos a la mejor practica internacional. 

1.5 AUTOSOSTENIBILIDAD DE LOS CLUSTERS 

El escenario configurado por los procesos de apertura, descentralizaci6n y 
exigencias de competitividad reclaman una institucionalidad publica y privada 
acorde con la emergencia de nuevos liderazgos, nuevas formas de regulaci6n y 
relaciones mas productivas entre los diferentes actores de la saciedad de modo 
que tal desarrollo, facilite y propicie Caminos mas Viables de internacianalizaci6n y 
de mejoras en la calidad de vida local. 

El fortalecimiento de los entes territoriales asf como la viabilizaci6n de instancias 
intermedias de asesorla y capacitaci6n que seran elementos fundamentales para 

1 ZERDA ALVARO (1998). Tendencias del Pensamiento Econ6mico sobre 
Desarrolla Industrial. En Una propuesta de Polltica Industrial para Colombia. 
Ministerio de Desarrolllo 

2 Ibid 
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el desarrollo de cadenas productivas competitivas. La intervencion de los CRllT en 
la implementacion de procesos eficientes sera definitiva para el fortalecimiento de 
los clusters. 

El entorno productivo, directamente relacionado con la actividad empresarial en la 
medida en que provee recursos y relaciones que complementan y potencian la 
capacidad productiva de las empresas, resulta clave para el avance de su ventaja 
competitiva. La region es el espacio donde se conforma este tipo de estructura, 
vital para la competitividad, tanto se considera que es en el desarrollo de los 
recursos productivos (factores e infraestructuras) y las relaciones de cooperaci6n 
regionales donde se encuentra el mayor reto para lo local en el proceso de 
construccion de ventajas competitivas para las pequefias cadenas competitivas. 

El engranaje interactivo de las diferentes instancias sociales, volcadas hacia el 
desarrollo de la cadena productiva en lo local o regional, responderan por la 
sostenibilidad de la misma. Las politicas de promocion y orientacion del desarrollo 
productivo conducen al logro de una capacidad estrategica y de formulaci6n de 
estrategias que, sabre base de visiones compartidas y con un horizonte de largo 
plaza, busquen la construccion de ventajas dinamicas y sostenibles y que se iran 
hacienda cada vez mas espedficas y especialmente sectorizadas. 

La participacion de los gobiernos locales en el desarrollo de las cadenas 
productivas es definitivamente indispensable para el fortalecimiento de las 
mismas. En la medida que el desarrollo economico de una region involucre cada 
una de las instancias de participacion de la misma, el proceso productivo se vera 
favorecido por el interes particular de los actores locales. De esta forma, las 
acciones de los gobiernos locales en materia de desarrollo productivo, orientadas 
a crear un clima favorable para la atraccion y el mantenimiento de inversionistas y 
empresas, esto es para la promocion de la competitividad regional, se tornan 
cruciales. 

La experiencia nos ha llevado a la observacion de que bien sea porque la iniciativa 
individual de las empresas, en su busqueda de la eficiencia las haya llevado a 
una flexibilidad organizacional, traducida en una descomposicion de sus procesos 
productivos que ha dado lugar a la formacion de las cadenas productivas; o 
porque el imperativo externo de una innovacion constante, ante la incertidumbre y 
el riesgo asociado a la inversion en investigacion y desarrollo, las ha llevado a la 
conformacion de asociaciones o redes empresariales para redistribuir esos costos 
e incertidumbres; o porque por la via de la provision de recurses avanzados y 
aprovechamiento de las economias de aglomeraci6n se convierta, en este ultimo 
coma en los otros dos casos, al territorio aglutinador de externalidades; las 
pollticas de desarrollo productivo de caracter espacial (local) se tornan cruciales 
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para el avance de las ventajas cempetitivas empresariales. 3 

En muches cases, dentro del analisis realizade, las cadenas productivas 
identificadas tienen cemo caracterfstica una vecaci6n regional que potencializa el 
desarrolle de una comunidad ode un pequeno grupo humane. 

En el caso de las cemunidades artesanales (etnias y productivas de asociaci6n e 
comunitarias), la actividad productiva determina el desarrollo de las relaciones 
seciales, en tanto que la noci6n de producci6n, con base en su realidad operativa, 
adquiere sentido frente a la sistematicidad especifica de ese cenjunto de 
actividades que generan una frecuencia de movimientos, relaciones, uso de los 
objetos, actividad de personas. Tai actividad se lleva a cabe en un espacio 
detimitado y permanente, como el area de trabajo y arroja unos resultados 
materiales con significaciones ~ociales que, inclusive, incluye aspectos 
espirituales. 

Las condiciones generales de la producci6n implican una division social del 
trabajo, la cual puede ser muy elemental, come la que se da con relaci6n a sexo y 
edad no solo en las sociedades semiaisladas y primigenias, donde de todos 
modos, se puede palpar su presencia con relaci6n a una serie de actividades 
distribuidas en la comunidad de acuerdo con dichas referencias. La division del 
trabajo se da desde tres campos de la economia donde se desarrollan las oficios 
como son, el sector agropecuario, el extractivo, de transformaci6n de recursos 
(provenientes en su mayorfa del sector primarie) y de servicios, que esta 
fundamentado par las capacidades humanas coma elementos sebresalientes de la 
facultad del trabajo. 

En consecuencia se requiere de la articulaci6n de los sectores publico, privado, 
seciedad civil y academico para lograr la proyecci6n de las minicadenas 
competitivas y su autosostenibilidad . El Estado debe asegurar la plataforma 
institucional requerida para el funcionamiento de los mercados en todo el territorio 
nacional; asegurar asi el funcionamiento de las comunicaciones, vias y servicios 
basicos. lgualmente mediante el diseno de polfticas sectoriales incentivar 
sectores potenciales que generen acumulaci6n de capital y vertebraci6n social. El 
sector academico y los organismos no gubernamentales deben participar con la 
adecuaci6n y transferencia de tecnologias para los sectores productivos. 
Finalmente con el apoyo de la sociedad civil (gremios, organismos no 
gubernamentales) se debe velar par la conformaci6n de nucleos de empresarios 
encadenados en una misma actividad productrva. 

3 MEDINA Javier Enrique. Compilador. Competitividad y Desarrollo Social -Retos y 
Perspectivas- Facultad de Ciencias de la Administraci6n. Universidad del Valle 
1998 
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Con el concurso de todos estos actores es posible lograr al encadenamiento de 
los eslabones, la complementariedad de las actividades, articulaci6n entre 
productores, proveedores y clientes, y de esta manera convertir actividades 
potenciales que operan a nivel de subsistencia en lineas estrategicas. 

1.6 COMO ARTICULAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SOCIAL: 
ZONAS DE CONFLICTO UN RETO PARA EL SIGLO XXI 

Es necesaria por supuesto, una investigaci6n profunda para la articulaci6n de 
estas dos perspectivas entre otras razones, por las implicaciones pollticas que 
conlleva. Los diferentes intentos que hasta ahora se han realizado en nuestro 
pals, incluyendo el fracaso por la discontinuidad en las decisiones politicas de la 
ultima decada y la polarizaci6n de las mismas que ha sembrado mas que otra 
cosa incertidumbre, son lecciones que finalmente nos han llevado a la reflexion de 
que no se puede ser competitive a costa del deterioro de las condiciones de vida 
de los individuos; pero que tampoco se puede ser competente sin crear una 
infraestructura de desarrollo social sustentada en el fortalecimiento de la base 
productiva e institucional. 

En la actualidad, se enfrentan problemas coma la violencia, el desempleo, la falta 
de educaci6n de grandes sectores de nuestra poblaci6n, el deterioro del medio 
ambiente, la extinci6n de los recurses natura!es tanto en la fauna como la flora, e! 
rechazo a un sistema de valores y, la carencia de objetivos y la desesperanza de 
nuestros ciudadanos. Al parecer el crecimiento econ6mico en algunos paises y las 
avances cientfficos no son suficientes para la completa satisfacci6n de las 
necesidades materiales y espirituales del individuo. 

Cifras identificadas por el Center of Concept de Washington4 de indicadores de 
bienestar social como que entre los afios ochenta y noventa el 74% perd.i6 la 
vivienda, 67% menos de servicios para los de bajo salario, 47% de supresi6n de 
ayuda para energia para las pobres, 35% menos de servicios sociales de 
gobiernos locales, 28% menos de servicios para los indigenas, 14% menos en 
atenci6n de salud maternal para los nifios y el 37% de aumento en gastos 
militares, con todo y que posteriormente mejoraron los indicadores de distribuci6n 
del ingreso y la pobreza; reflejan un panorama desolador en el cual se debe 
trabajar si queremos erradicar focos de violencia. Esto no ha sido homogeneo a lo 
largo del tiempo o del territorio colombiano reflejandose notoriamente las 
diferencias entre las condiciones de vida de las zonas urbana y las rurales del 
pals. 

4 YEPES LOPEZ, Fanny. El Desarrollo: lReal desarrol!o social?. Co!ecci6n 
Pensamiento Administrativo de Frontera. Competitividad & Desarrollo Social. 
Facultad de Ciencias de la Administraci6n. Universidad del Valle. 1998 
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Existen muchas razones para buscar un desarrollo distinto al que han seguido 
paises industrializados entre las cuales figura la creciente insatisfacci6n que este 
provoca en las personas y sociedades que tras largo esfuerzo los han alcanzado. 
Un "tipo de desarrollo que resulta unilateral que no se orienta a la satisfacci6n de 
la integralidad de las necesidades y aspiraciones del ser humano y aunque !ogre 
conducir a lo que suele entenderse como un alto nivel de vida, no asegura una 
verdadera calidad de vida"5

. Compartimos con Razeto que una sociedad no es 
desarrollada porque disponga de abundante capital sino porque sus 
potencialidades han sido expandidas hacia los sujetos econ6micos que la 
componen. Lo cual requiere no solo una distribuci6n equitativa de los bienes 
econ6micos, materiales y financieros, sino un pleno desarrollo de las capacidades 
humanas, el aprendizaje de los modos de hacer las cosas, la manera de 
organizarlas y los procesos de gesti6n adecuados, una organizaci6n eficiente de 
las actividades de manera que los sujetos que han de utilizar los recursos lo hagan 
de acuerdo con los parametros adecuados para esta sociedad. 

La manera de acotar el espacio de las zonas de conflicto y la sustituci6n de 
cultivos no se puede quedar solamente en la identificaci6n de las cadenas 
productivas regionales, ello debe ir acompanado de los ajustes infraestructurales 
necesarios para su adecuado funcionamiento y por supuesto del crecimiento 
humano necesario, considerado este como el capital mas valioso del proceso de 
desarrollo econ6mico. 

La capacidad no solo gubernamental sino de la sociedad civil es menor ante las 
expectativas, el desbordamiento de las iniciativas no conclusas y de los proyectos 
no da espera. En el proceso de identificaci6n de cadenas productivas con clara 
tendencia a la sustituci6n de cultivos se determina en que estos deben ir 
claramente encadenados al proceso productive. El mapa colombiano que 
anexamos, en el cual se establecen las lugares que han sufrido por lo menos un 
conflicto en los ultimas diez afios, no deja otro pensamiento que el de un deterioro 
social que amerita un esfuerzo enorme por un desarrollo acelerado en la medida 
de lo posible. 

La construcci6n de la paz en las zonas de conflicto, debe estar soportada en la 
revalorizaci6n de las vocaciones productivas y en la potencializaci6n de nuevos 
emprendimientos econ6micos con fuerte articulaci6n social. 

Las minicadenas existentes o potenciales, requieren un acompanamiento de 
Asistencia Tecnica Integral, cuya metodologia y modelo de interacci6n buscan ser 
definidas a traves del Programa entre ONUDI y el Gobierno Nacional 

5 RAZETO, Luis. Los caminos de la economfa de Solidaridad.Edit. Vicarium, 
Santiago de Chile, 1993 
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2 LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA EN LA 
NUEVA POLITICA INDUSTRIAL 

2.1 LA PYME EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

En el contexto internacional, las pequef\as y las medianas empresas han cobrado 
una gran importancia como instrumentos de desarrollo econ6mico, generadoras 
de empleo, innovadoras, desarrollo de tecnologias y por su participaci6n en las 
exportaciones. 

La mayor importancia adquirida por las pequenas y medianas empresas en la 
conformaci6n del PIB no ha sido fortuita, es el resultado de un conjunto de 
medidas de apoyo para su desarrollo tales como: acceso a lfneas blandas de 
financiamiento y a nuevas tecnologias, fomento a la innovaciones; suministro de 
servicios empresariales subsidiados para aumentar la productividad; el fomento 
de nuevas oportunidades de mercado y, la promoci6n de las asociaciones entre 
las pequenas y medianas empresas y, entre estas y las grandes compafifas. 

Son muchos los ejemplos que cita la literatura econ6mica sabre experiencias 
exitosas de este tipo de empresas, sin embargo, se trae a colaci6n el Modelo 
Italiano donde sobresale que "la organizaci6n peculiar de las empresas de un 
distrito esta basada en una mezcla de competici6n y cooperaci6n, que permite una 
gran flexibilidad operativa y gran rapidez para adaptarse a las fluctuaciones de! 
mercado, adoptando nuevas soluciones tecnicas"6

. 

La intensa competencia entre empresas de una misma fase de producci6n hace 
posible una mejora continua de las productos y de los procesos asf como tambien, 
por una fortalecida solidaridad local que permite aprovechar sinergia vencedoras. 
Particularmente, esta solidaridad se expresa en la disponibilidad, por parte de 
todos las aperadares, para hacer circular informaci6n sabre las innovaciones 
tecnicas y sabre las mercados. 

2.2 POLITICA INDUSTRIAL PARA LA PYME 

La polftica industrial colombiana no es indiferente a los resultados obtenidos en 
otros palses, raz6n por la cual en el Plan de Desarrollo se le asigna gran 

6 Polltica de Famento a la Campetitividad de la PYME Universidad Externado de 
Colombia, El Modelo Italiano: Desde el desarrollo local a la internacionalizaci6n de 
la pequena y mediana empresa , pag. 39 
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importancia a la puesta en marcha de medidas de apoyo para el desarrollo de la 
micro, pequena y mediana empresa. Para tal efecto, el Misterio de Desarrollo 
Econ6mico actua en varios frentes, entre las cuales sobresalen las siguientes 
iniciativas . 

./ Programa de Mejoramiento de la Calidad. En el programa de cooperaci6n 
desarrollado con la ONUDI : se ha previsto un componente de impulso a la 
gesti6n de la calidad en la PYME mediante la aplicaci6n de nuevos soportes 
16gicos (programas BEST y PHAROSS) y la capacitaci6n empresarial al 
respecto . 

./ Desarrollo de programas para la microempresa. El Ministerio de Desarrollo, 
con la orientaci6n de la Corporaci6n para el Desarrollo de la Microempresa, 
buscara fortalecer y hacer operantes las organismos existentes de 
coordinaci6n con el Plan Nacional para la Microempresa y en especial el 
Consejo Asesor de Polftica para la Microempresa. Asf mismo, se 
desarrollaran los mecanismos para la ampliaci6n de la cobertura regional de 
los usuarios_ y se asignaran recursos para la ejecuci6n de los programas. 

Las actuaciones de la Corporaci6n se orientaran hacia la atenci6n de los 
proyectos bajo los esquemas de demanda. Se fortalecera la capacidad 
tecnica y financiera de las entidades ejecutoras del Plan brindandoles 
cofinanciaci6n a los proyectos integrales. Asf mismo, se buscara mantener y, 
si es posible, aumentar los recursos financieros a disposici6n de las 
microempresas, por lo cual se capitalizan el IFI, el Fonda Nacional de 
Garantias y se tramita el proyecto BID -Microglobal IV . 

./ El Ministerio considera necesario fomentar una politica publica para 
desarrollar bajo el esquema de Clusters. En su formulaci6n es preciso 
considerar la dimension regional, los instrumentos de concertaci6n y su 
articulaci6n con el Plan de Exportaciones . 

./ Correcci6n de las imperfecciones en las mercados de factores que colocan a 
las PYMES en desventaja frente a otro tipo de empresas para acceder a la 
tecnologfa, personal calificado, financiaci6n e informaci6n. 

En lo que respecta al acceso de la informaci6n, el mercado no garantiza que la 
difusi6n sea la mas homogenea. Se registran asimetrf as entre en las grand es y 
las pequenas empresas y, estas ultimas por lo general, pueden acceder a la 
informaci6n con un rezago amplio en el tiempo. Estas imperfecciones del 
mercado, hacen importante la intervenci6n gubernamental para corregirlas y de 
paso e~timular la competitividad. 
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En lo relativo a facilitar el acceso a la informaci6n a la micro, pequenas y mediana 
empresa el Ministerio de Desarrollo ha planteado varias iniciativas enfiladas a 
ampliar la frontera tecnol6gica de tal manera que se asegure el logro de una 
mayor competitividad en el corto, mediano y largo plaza, algunas de ellas son: 

./ Fomento a la innovaci6n. Se fortalecera la concertaci6n entre el sector 
productive y el Gobierno para la realizaci6n de inversiones destinadas a 
actividades de investigaci6n y desarrollo y se apoyara el desarrollo cientffico y 
la innovaci6n tecnol6gica mediante programas y proyectos de las 
instituciones y estrategias creadas a partir de la conformaci6n del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnologia. Con la lfnea de credito IF! -Colciencias se 
financia, con credito de largo plaza, proyectos de innovaci6n y desarrollo 
tecno16gico de empresas o entidades . 

./ Desarrollo de PYMES nacionales de diseno, subcontrataci6n y compras 
estatales . 

./ Se dispondran de los recursos para el fortalecimiento de 34 Centres de 
Desarrollo Tecnol6gico y 14 Centros de Desarrollo Productivo que apoyan la 
labor de la micro y pequenas empresas . 

./ lmpulso al Programa Nacional de Diseno mediante nodos o unidades que se 
montaran en Medellin, Manizales, Cali, Bogota, Barranquilla y Bucaramanga. 

Adicionalmente El Ministerio de Desarrollo Econ6mico viene trabajando en un 
proyecto de Ley que cursa ante el Congreso de la Republica por el cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de la micro, pequefia y mediana 
empresa. 

En dicho proyecto se recogen factores que han determinado el exito de las 
pequenas y medianas empresas en otras latitudes: altamente competitivas, 
unidades de acumulaci6n, flexibilidad ante el cambio, facil adaptaci6n de las 
nuevas tecnologias, integraci6n con otros sectores, vocaci6n exportadora y 
generadoras de empleo, entre otros. 

Alli se define como objetivo del mismo, el desarrollo integral de las micro, 
pequefias y medianas empresas y busca, a partir de ellas, la generaci6n de 
empleo, el desarrollo regional, la integraci6n entre sectores econ6micos y, el 
aprovechamiento productivo de pequefios capitales. 

No se trata del fomento indiscriminado de pequefias unidades productivas, sino la 
generaci6n de empresas eficientes que puedan participar en mercados altamente 
competitivos. Solo bajo esta forma se estimulara la creaci6n de micros, pequenas 
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y medianas empresas. 

Las medidas de apoyo para el desarrollo de la MIPYMES por parte del Gobierno 
contemplan facilitarles el acceso a los mercados de bienes y servicios tanto para 
la compra de insumos y bienes de capital coma para la venta de sus bienes finales 
y de servicios. 

La formaci6n de capital humano, la asistencia tecnol6gica, el acceso al sector 
financiero y la promoci6n de alianzas estrategicas entre el sector publico y privado 
que tengan por objeto el apoyo a las MIPYMES complementan el paquete de 
acciones contemplado en el Proyecto de Ley. 

En lo referente al apoyo financiero, en el proyecto se disena la creaci6n de! Fondo 
Colombiano de Modernizaci6n y Desarrollo Tecnol6gico de la micro, pequena y 
mediana empresa FONPYME. 

El Fonda tendra a su cargo la financiaci6n de proyectos, programa y actividades 
para el desarrollo tecnol6gico de las MIPYME y la aplicaci6n de instrumentos 
dirigidos a su forilento y promoci6n. Entre los programas a desarrollar figuran : el 
capital semilla, la cofinanciaci6n, el credito, el credito de comparaci6n contingente, 
capital de riesgo y el otorgamiento de garantias a traves del Fonda Nacional de 
Garanti as. 

En este contexto, se destaca nuevamente la importancia de la presente 
investigaci6n, pues una vez se identifiquen las cadenas donde prevalecen las 
pequefias estructuras productivas, el gobierno podra ofrecer un paquete integral a 
aquellas que sean viable de posicionar en los mercados nacionales e 
internacionales. 

2.3 METODOLOGIAS PARA DESARROLLAR LOS CLUSTERS 

Una vez identificadas las minicadenas competitivas se debe proceder a realizar un 
diagn6stico detallado de las actividades que conforman los eslabones de la 
cadena, bajo el analisis de las siguientes variables: 

./ Eslabones que conforman la cadena 

./ Caracterlsticas de las unidades productivas 

./ Tecnologias, equipos y practicas operativas que se utilizan en las procesos 

./ Perfil del recurso humano requerido 

./ Definici6n de actores que beneficia la cadena 

./ ldentificaci6n de fortalezas y debilidades 

./ Papel de la sociedad civil: gremios, organismos no gubernamentales, centros 

./ de investigaci6n 

./ lmportancia de la cadena en la economia regional yen la generaci6n de 
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../ empleo 

../ Potencialidad para agregar valor a los productos elaborados en la region 

../ Dentro de este contexto el papel de la ONUDI debera centrarse en la 
construcci6n de metodologlas orientadas hacia los siguientes temas: 

../ lntervenci6n del estado y de organismos privados para lograr la optimizaci6n 

../ de! desempefio de la cadena 

../ Articulaci6n entre los eslabones para obtener un crecimiento sostenible que 
genere vertebraci6n social 

../ Definici6n de las mecanismas de intervenci6n tecnica para lagrar la mayor 
productividad entre las eslabones de agricultura-manufactura, manufactura
comercializaci6n 

../ Diseno de un programa de asistencia tecnica integral 

../ Gula para estimular la innovaci6n 

../ Formulaci6n de programas orientados a la formaci6n de capital humano 

../ Lineamientos para el posicionamiento de los productos y sus estrategias de 
comercializaci6n 

../ Estlmulo para atraer inversion extranjera. 
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3 METODOLOGiA 

Para el desarrollo de la presente investigaci6n se abardan las siguientes fases: 

../ Revision informaci6n secundaria: se realiz6 una exhaustive analisis de 
informaci6n existente en documentos gubernamentales, departamentales, 
municipales y de centres de investigaci6n para revisar las siguientes temas: 
+ Politica industrial, 
+ Planes y programas para la PYME 
+ Acuerdas Sectariales de Campetitividad 
+ Estudios de competitividad regianales y sectoriales 
+ Planes de desarrolla departamentales y municipales 
+ Estudias sectariales de la Microempresa 
+ Clusters 
+ Modelos internacianales 
+ Avance de las CRllT 

../ Levantamiento de fuentes primarias esta estrategia camprende la 
captura de la informaci6n directamente con las diferentes actares 
representantes del sector publico y privada. Para ello se implementan 
estrategias directas e indirectas. Para el desarrolla de la primera se realizaron 
6 talleres regionales. Se seleccionaron coma ciudades sedes aquellas que 
representan una vasta area del pais, es asi coma se logr6 trabajar con la 
costa, Orinoquia, el sur, zona centro y el Magdalena Media, todas ellas zonas 
de alto conflicto7

. 

Con el concurso de entidades reconocidas que trabajan con pequenas 
empresas se convoc6 a empresarios, gremios, asociaciones y funcionarios 
del sector publico, ver tabla. Es de anotar que contamos con el apoya del 
sector academico, especlficamente con la Universidad Javeriana y 
Coruniversitaria, quienes participaran en los eventos de Cali e lbague, 
respectivamente. lgualmente entidades reconocidas coma camaras de 
comercio y centres de investigaciones, asistieron a los talleres, ver 
programaci6n de los eventos en el anexo No 1. 

7 El evento programado en la ciudad de Pasto para darle un mayor cubrimiento al 
sur del pais tuva que cancelarse par problemas logisticas. 
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TABLA DE T AL LE RES REALIZADOS 
Ciudad Sede Fecha Participantes 

Yopal Camara de Comercio 6 diciembre 20 
Barrancabermeja ACOPI 9 diciembre 19 
Cali CENCOA 14 diciembre 45 
lbague Centro Desarrollo 14 diciembre 25 

Productivo 
Valledu~ar ACOPI 14 diciembre 44 

lgualmente es de anotar que no se convocaron talleres en Cundinamarca, como 
quiera que la Corporaci6n para la lnvestigaci6n Socioecon6mica y Tecnol6gica de 
Colombia, CINSET 8contiene registros muy precisas sabre el tema y la informaci6n 
obtenida en los eventos realizadas en las catorce provincias del departamento, y 
esta a disposici6n del proyecto. 

Para el desarrollo de las estrategias indirectas se disenaron formatos para 
registrar informaci6n sobre las cadenas existentes desde la 6ptica de los sectares 
publico y privada. Para el primero se solicit6 identificar las cadenas y las entidades 
que las apoyan coma coaperativas y organismos no gubernamentales, mientras 
que la encuesta dirigida a los microempresarios pregunta sobre otras empresas 
existentes en el sector, asf como quienes son sus proveedares y campradores. 
Esta informaci6n nos permiti6 articular todos las eslabones de la cadena y 
caracterizarla por tam a no y tecnologfas ti po. Ver anexo No.2. 

Adicionalmente, con el concurso de la gobernaciones, la Corporaci6n para el 
Desarrollo de la Microempresa y entidades coma los institutos de desarrollo 
empresarial regional, cooperativas, gremios, y organismos no gubernamentales se 
trabaj6 en la identificaci6n de cadenas competitivas. 

8 
. CINSET, Corporad6n para la lnvestigaci6n Socioecon6mica y Tecnol6gica de 

Colombia, es un centro de investigaciones especializado en PYME, que fue 
creado hace 12 anos a instancias de ACOPI. 
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4 COMPONENTE MINICADENAS COMPETITIVAS 

4.1 CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACION DE PEQUENAS CADENAS 
PRODUCTIVAS 

Una vez analizada la informaci6n pertinente encontramos que era precise formular 
criterios que permitieran seleccionar las cadenas objeto de presente estudio. La 
identificaci6n de minicadenas competitivas es una tarea ardua dada la gama de 
productos que generan las MIPYMES y por otra parte existen un sinnumero de 
proyectos que estan en formulaci6n, donde la PYME ocuparla un rol relevante, 
que tambien deben considerarse. 

Asl las cosas el equipo tecnico del proyecto estableci6 los siguientes criterios: 
../ Alta composici6n de pequenas unidades productivas . 
../ Responder a una vocaci6n regional. 
../ Conformada por empresas de acumulaci6n y proyecci6n econ6mica 
../ Abarcar por lo menos una etapa de manufactura o artesanla 
../ Contener ingredientes de innovaci6n en algun componente de la cadena 
../ Poseer bajos componentes irnportados 
../ Aprovechamiento de los factores de producci6n regionales 
../ Ubicaci6n en zonas de conflicto 
../ Constituirse en una alternativa para las programas de sustituci6n de cultivos . 
../ Posibilidad de comercializar los productos 
../ Minima infraestructura basica 

4.2 LISTADO DE MINICADENAS COMPETITIVAS 

Con base en la informaci6n previamente senalada se registraron mas de 180 
minicadenas, en la tabla que anexamos a continuaci6n se seiiala la cadena 
identificada por departamentos. Bien se puede apreciar que el proyecto realiz6 
una cobertura nacional, ver mapa, e incluy6, en esta primera selecci6n, una 
amplia gama de cadenas productivas. 
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Con base en los criterios establecidos se seleccionaron 50 minicadenas 
competitivas. Para ello se procedi6 a buscar fuentes de informaci6n en la region 
que suministraron datos para confrontar el cumplimiento de los criterios. Muchas 
cadenas inscritas obedecian a proyectos en formulaci6n o no cumplian las 
caracteristicas requeridas; otras tuvieron que ser rechazadas por ubicarse en 
zonas muy apartadas sin vias de comunicaci6n, lo cual dificulta su inserci6n en el 
mercado nacional y finalmente, unas cuantas no se tuvieron en cuenta por no 
contar con elementos que permitieran describir la conformaci6n de unidades 
productivas. Con base en dicha informaci6n se levantaron fichas y diagramas de 
flujo por proyecto, que se presentan a continuaci6n . 

Es importante anotar que la gran mayorfa de las minicadenas competitivas 
identificadas estan conformadas por micro empresas que no cuentan con las 
estructuras administrativas y logisticas requeridas para operar programas 
sistematizados. En consecuencia sugerimos trabajar con grupos de empresarios, 
coma los PRODES con capacidad de implementar las programas BEST Y 
PHAROS, asl coma para participar activamente en las actividades que programen 
las CRllT. 

Para la proyecci6n y el fortalecimiento de dichas cadenas competitivas se 
requiere disefiar un programa integral que abarque capacitaci6n, asistencia 
tecnica, investigaci6n y financiaci6n. Como ya se mencion6, es de especial 
importancia trabajar en la construcci6n de las metodologlas de intervenci6n para 
este tipo de estructuras econ6micas conformadas, en su gran mayoria, por 
famiempresas, artesanos y pequefias unidades productivas, ubicadas en zonas de 
conflicto. 
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MINICADENAS REGION ANDINA 

../ Centro de Desarrollo Tecnol6gico de la Arcilla 

../ Producci6n vinicola 

../ Producci6n avicola . 

../ Producci6n fruticola. 

mtmn1Wb!iiW#iiM19 
../ Elaboraci6n de quesillos 
../ Preparaci6n de lechona 
../ Tejeduria en Palma Real y Palma de Coco 
../ Productos de Alfareria, Vajilla y cazuelas de la "Chamba" 
../ Muebles en mimbre . 
../ Bizcochos de achira . 
../ Tamales . 

../ Muebles en Guadua 

../ Cesteria en Guadua 

../ Producci6n de frutas deshidratadas 

../ Producci6n de esparragos 

../ Fabricaci6n de electricos 

../ Fabricaci6n de piezas de equipos rotativos 

../ lndustria Maderera 

../ Extractos, aceites y escencias . 

../ Producci6n de panela instantanizada. 

32 



NOMBREOELA 
MINI CADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION DE 
PROOUCTOS. 

CENTRO OE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA ARCILLA 

Norte de Santander- Cucuta. 

En el area metropolitana se encuentra asentadas 17 medianas 
empresas alfareras dedicadas a la explotaci6n, beneficio y 
transformaci6n de las arcillas que cubren en gran parte esta area. 
Estas empresas requieren gran cantidad de mano de obra directa 
e indirecta, al igual que calificada y no calificada. 

Las empresas se han venido desarrollando de manera empirica 
sin tener practicamente ningun soporte tecnico especiafizado. De 
otra parte, se esta produciendo dafios en el ecosisterna por 
degradaci6n del suelo, deforestaci6n, contarninaci6n visual, 
desechos s6fidos y contaminaci6n atmosfenca (polvo y gases) par 
la cocci6n. 

La materia prirna principal es la arcilla que es de minas locales, 
situadas por lo general junto a la factorla. El principal energetico 
utilizado es el carb6n, recurso tambien local. En la ceramica se 
utiliza tambien gas natural, de un yacimiento local. 

El proceso productivo, tiene varias tecnolglas o procesos 
intemos, se presenta un esquema simplificado, pero se aclara 
que no es igual en todas las industrias. 

El mercado regional en un 100% de! producto ladrillero es 
dominado per la industria local. No se detectan mayores artlculos 
ladrilleros de otras regiones. En lo referentes al ramo de ceramica 
decorativa, si se presenta en el mercado local productos de otros 
lugares de Colombia (Corona, Alfa, Mancesa) y algunas de 
Venezuela, como la ceramica Carabobo. 

En el mercado nacional, tanto los productos ladrilleros, como las 
de ceramica decorativa han conseguido un segmento del 
mercado y un prestigio en cuanto a calidad. Varios fabricantes 
cuentan con puntos directos de venta o representantes en otras 
ciudades. El principal mercado es el de Santafe de Bogota. 

En el mercado intemacional, tos productos ceramicos tienen 
buena acogida y se han realizado exitosas operaciones. En las 
productos ladrilleros, se han presentado transacciones a Centro 
America, Estados Unidos y las Antillas. El principal obstaculo, 
para no poder aumentar las exportaciones estriba en la ca\idad de 
las productos, especialmente por las exigencias de la demanda 
estadounidense. Venezuela tambien es un buen mercado, pese a 
que am hay industrias muy desarrolladas. 

La comercializaci6n la realiza por lo general la misma empresa, el 
mercado se puede catalogar, asi: 
Nacional 60% 
Venezuela y otros palses 25% 
Local 15% 
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CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA ARCILLA 



NOMBREDELA CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO OE LA ARCILLA 
MINICADENA 
LOCALJZACION Norte de Santander- Cucuta. 

PROYECTOS ACTUALES Con el fin de crear el Centro de Desarrollo Tecnol6gico de la 
Arcilla y la Ceramica auspiciado por la Camara de Comercio de 
Cucuta, se aunaron esfuerzos entre el SENA, la Universidad 
Francisco de Paula 8antander, la Gobemaci6n del Departamento 
a traves de la Secretaria de Agricultura y Minerla y los 
empresarios decididos liderar el planteamiento y desarrollo del 
Proyecto. 

Este proyecto permitira solucionar las deficiencias tecnicas que 
existen en los procesos productivos de la arcilla y facllitara la 
aplicaci6n de t9s procesos mejorando a calidad de los productos, 
aumentando la participaci6n en et mercado y brindando beneficios 
al subsector en prioridades tales como capacitaci6n, estudios de 
mercado y montaje de un laboratorio para investigaci6n. 

Fuente: Camara de Comercio de Cucuta. 
Or.PEDRO SAYAGO ROJAS 
DIRECTOR PROMOCION Y DESARROLLO 
Direcci6n: Calle 10 No 4-38 Torre B, Camara de Comercio de Cucuta 
Telefono: 571.45.471571.29.95 
Fax: 571.25.021573.18.2 
Direcci6n electr6nica: cccuc02@col1.telecom.com.co 
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CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE IA AR.CILIA 



PRODUCCION VINICOLA 



NOMBRE DE LA PRODUCCION VINICOLA 
MINICADENA 

LOCALIZACION Boyaca- Villa de Leyva, Punta Larga. 

CLASE DE AGRUPACION Existen en la regi6n dos empresas importantes productoras de 
vino de uva, una ubicada en Villa de Leyva y otra ubicada en 
Punta Larga. 

CARACTERISTICAS Dadas las caracterfsticas climatol6gicas de la regi6n la cepa de 
TECNICAS uva cultivada en esta zona es 6ptima para la fabricaci6n de vino. 

Se habla de variedad Chardonay y Cabernet Sauvignon. 

El vino se fabrica por fermentaci6n de la uva y otras frutas para 
posteriormente filtrar y ariejar. Los equipos utilizados en el 
procesamiento del vino son basicamente: seleccionador-lavador 
de fruta, despulpadora, cavas de fermentaci6n, cavas de 
afiejamiento, filtros y embotelladora. 

Las empresas establecidas en esta zona se proveen de la uva 
suministrada por los sembradfos aledarios, asf mismo se fabrica 
vino con frutas propias de la regi6n co mo es la feijoa, 
obteniendose licores de gran calidad y llamativos para los 
mercados internacionales. 

COMERCIALIZACION DE La comercializaci6n se realiza directamente entre el fabricante y el 
PRODUCTOS. consumidor. Poseen experiencia exportadora. 

PROYECTOS ACTUALES Las empresas productoras de vino ubicadas en la zona, 
suministran asistencia tecnica de vidicultores como complemento 
al programa de promoci6n de la posada vinicola ubicada el Villa 
de Leyva. 

CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 

Fuente: Posada Vinfcola Guanani 
Tel: 7320398 
Boyaca - Villa de Leyva 
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NOMBRE DE 
MINI CADENA 
LOCAUZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PROOUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

LA PRODUCCION AVICOLA 

Boyaca - Valle de Tensa, Te~. Somondoco, Outtama, 
Guateque, Moniquir&.. Ventaquemada. 

El sector avicota en et departamento cuenta unicamente con 4 
afiliados a la Federaci6n Nacional de Avicultores FENA Vl, en 
las lineas de beneficio de aves, product.or de huevo y 
concentrados; los demas a pesar de ser una zona con gran 
cantidad de famiempresas productoras de huevo, no 
pertenecen a ninguna asociaci6n. 

Las empresas pequefias dedicadas en su mayoria a la 
producci6n de huevo, comercializan sus productos 
directamente o a traves de intennediarios que llevan sus 
productos prtncipalmente a Sogamoso. 

Generalmente, ta cantidad de ponedoras por granja oscila 
entre 2.000 y 20.000. 

DE Las pequefias unidades productoras de huevo que no se 
encuentran asociadas distribuyen su producto sin 
intermediaci6n pues poseen un punto de venta dlrecto; en 
ocasiones se presenta la circunstancia de venta a 
intermediarios que distrtbuyen sus prodllctos en ciudades 
circunvecinas. 

La Federaci6n Nacional de Avicuttores continuamente rea\iza 
cursos y programas de capacttaci6n y asistencia tecnlca para 
mej<>ramiento de la producci6n y competitividad del sector. 

Fuente: Federaci6n Nacional de Avicultores FENAVI. 
Bogota. 
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NOMBRE DE LA 
MINI CADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

Fuente: Fundaci6n Antonio Puerto 
Tel: 7724460 
Sogamoso 

PRODUCCION FRUTICOLA 

Boyaca- Regi6n Occidente Bajo. 

La Fundaci6n Antonio Puerto trabaja en asociaci6n con 11 
municipios de la zona occidente bajo del departamento de 
Boyaca para lograr el mejoramiento en la producci6n frutrcola 
de esta zona. Cada municipio esta integrado por minifundios 
y/o microfundios, contabilizando 100 en cada uno. 

No se posee ningun manejo tecnol6gico en la siembra y 
recolecci6n de la fruta, todo el proceso es rudimentario. 

Se presenta la intermediaci6n de! producto y el consumidor 
final; debe considerarse que un gran porcentaje de la fruta 
cosechada en la regi6n se pierde porque no hay mercados 
estables. 

Actualmente el SENA trabaja un proyecto de post-cosecha 
para tomate de arbol y Iulo. 

La Fundaci6n Antonio Puerto, la Alcaldfa a traves de la 
Secretarfa de Agricultura y las asociaciones comunitarias 
trabajan en el mejoramiento de la actividad frutf cola de la zona 
mediante programas de capacitaci6n administrativa, manejo de 
procesos de post-cosecha y comercializaci6n. 
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PRODUCCION FRUTICOLA 



FABRlCACION DE QUESILLOS 



ZONA CENTRO 

NOMBREDELA Elaboracioo de Quesillos 
MINI CADENA 
LOCALIZACION Departamento del Tolima, Municipios del Espinal, Guarno, 

Purificacioo. Gualanday, Nataruiima, Annero, Guayabal, 
CLASE DE No existe censo poblacional de este tipo pero se conocen cerca de 
AGRUPACION 100 pequeiios productores todos indeoendientes, no est3n asociados 
CARACTERISTICAS La elaboraci6n del quesillo es de fonna manual, sin embargo cada 
TECNICAS rabrica tiene una infraestructura adecuada que incluye mesones en 

acero inoxidabie, pared.es con vidrio aislante y tinajas en acero para 
la leche. Se utiliza la estufa de gas para procesar la Iecha a altas 
temperaturas y asi obtener el cuajo. 
Nunca se han dado incentivos para este sector productive. 
La materia prima se obtiene ro Ia zona y llega directamente del 
productor a la rabrica de quesillos. 
Como insumo adicional, se utiliza la hoja de platano para el 
empaque. Por esta raz0n existen problemas de comercializacion 
pues el emvaQue final no es lo suficientemente higieruco 

COMERCIALIZACION Mercado regional. 
DE PRODUCTOS. 
PROYECTOS No existe ningtin programa de incentives. 
ACTUALES 
Fuente: 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnol6gico del Tolima 
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ZONA CENTRO 

NOMBREDE LA Lcchona 
MINI CADENA 
LOCALIZACION Departamento del Tolima, Municipios de I Espinal, Guarno, 

Purificaci6n, Melgar, Ibague. 
CLASE DE No existe censo poblacional de este tipo pero se conocen cerca de 
AGRUPACION 1000 pequefios productores todos independientes, no estin 

asociados 
CARACTERISTICAS La fabricacion de la lechona es totalmente artesanal, desde el 

ITECNICAS sacrificio del lech6n, desprese, adobo, relleno y cocci6n ya sea en 
lefia, o en estufa de gas. 
Los insumos son de la region: el arroz, la alverja amarilla, cebolla 
y demas condimentos, se consiguen en la region. 
No existe un proceso de empaque tecnificado y adecuado para su 
comercializaci6n a gran escala. 

COMERCIALIZACION Mercado regional. Abastecen el mercado local y de manera 
DE PRODUCTOS. esporadica a otras ciudades como Santa Fe de Bogota, Ibague y 

Cali. 
PROYECTOS No existe ninglin programa de incentives. ACTUAR Jes ha 
ACTUALES facilitado creditos y el Hospital de! Espinal ha dictado cursos de 

manipulacion de alimentos. Actualmente no reciben apoyo de 
ninguna entidad. 

Fuente: 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnologico de! Tolima 
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LECH ONA 
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NOMBRE DE LA TEJEDURiA EN PALMA REAL Y PALMA DE COCO. 
MINICADENA 
LOCALIZACION Municipios de El Guarno (El Carmen y veredas aledafias 

Rovira) y Saldana. En todo caso los palmares estan ubicados en 
estos municipios y los tientes se consiguen en el mercado local. 

CLASE DE AGRUPACION Es un grupo compuesto par 16 personas que benefician de 
manera indirecta a 64 que manejan cerca de 1000 artesanos en 
SU mayorfa mujeres. La actividad contempla los oficios de 
recogedores de palma, tejedoras, costureras y comercializadores 

CARACTERISTICAS La tejeduria de los "cortes" es manual y la confecci6n de 
TECNICAS productos se realiza en maquinas de coser caseras. Los tintes 

que se estan utilizando son artificiales por las dificultades en 
conseguir los tintes naturales tradicionales. 
No existe un censo de la materia prima de la region, se trata de 
una palma silvestre que no se esta manejando de manera 
adecuada con relaci6n al desarrollo sostenible, el cultivo y la 
preservaci6n de! recurse natural. Las herramientas son 
inadecuadas y se corta toda la palma para utilizar solo el cogollo. 

Es necesaria la capacitaci6n para el desarrollo de la creatividad y 
el diseno de nuevos productos que mejoren la oferta. 

COMERCIALIZACION DE El principal producto es el sombrero para los trabajadores del 
PRODUCTOS. campo cuyo mercado local coincide con la epoca de cosecha. 

Tambien se distribuye en las ferias artesanales del pals. 
PROYECTOS ACTUALES Artesanfas de Colombia y Coruniversitaria. 
Fuente: 
Ministerio de Desarrollo 
Convenio Artesanfas de Colombia y Coruniversitaria 
Representante Legal: Yineth Hernandez 
Car 22 Calle 67 Barrio Ambala 
Tel: 0982-640616 
Email: Pyme@nevado.ciu.edu.co 
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NOMBRE DE LA 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE 
AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS. 

PRODUCTOS DE ALFARERIA, VAJILLA Y CAZUELAS DE LA 
"CHAM BA" 

Aunque el nombre del producto se refiere a una localidad, la 
producci6n se realiza en las municipios de Espinal, Guarno, 
Natagaima, Coyaima, Flandes y Ortega, Localidades de La Chamba, 
Chipuelo, Montalbo, Rinconsanto y El Colegio. 

Es una comunidad campesina, en su mayorfa mujeres dedicadas al 
oficio de la elaboraci6n artesanal de objetos de barro. Ocupa cerca de 
550 personas entre recolectores en las minas, alfareros y 
comercializadores. 

Es una actividad tradicional que en la mayorfa de las casos es de 
origen indfgena. En ella participa toda la familia. Pertenecen a un 
sector vulnerable de la poblaci6n ya que se ubica dentro de un grupo 
humano con NBI del 74 %. 

Trabajan en sus casas con herramientas muy artesanales con 
elementos muy manuales coma el torno y el moldeado manual. 

Se dificulta la consecuci6n de la materia prima (barro) pues no existe 
una explotaci6n de las minas (son tres minas de propiedad privada y 
de diffcil acceso) o el terreno que es utilizado por otros habitantes de la 
zona en el cultivo del arroz. 

La utilizaci6n del carb6n coma combustible para la cocci6n es 
altamente contaminante asi coma la utilizaci6n de homos a cielo 
abierto. 
Los homos son de dos clases dependiendo de la clase del producto: 
ceramica roja o ceramica negra. Esta ultima especfficamente es de la 
regi6n de La Chamba y suma al proceso productive tradicional de la 
alfareria un paso que es el del pintado de negro o bruriido de la 
ceramica. Los homos son de construcci6n rustica de bahareque, 
construidos para el quemado de la ceramica y destruidos una vez 
termina la cocci6n o en homos tradicionales que se encuentran en muy 
mal estado. En Natagaima y Coyaima la quema se realiza al aire libre 

El sistema de producci6n de la localidad es tecnicamente inadecuado, 
lo cual limita las posibilidades de cumplir con las aspiraciones de 
Artesanfas de Colombia S.A. para lograr los altos volumenes de 
excelente calidad de las productos que se realizan en la regi6n y que 
son destinados a la exportaci6n. 

Existen deficiencias en la capacitaci6n, el desarrollo tecnol6gico y, la 
promoci6n y comercializaci6n de las artesanfas. El nivel de calidad de 
vida de los habitantes es bajo con viviendas muy rudimentarias y 
carencia de servicios adecuados, existen dificultades de transporte por 
la carencia de vias adecuadas. 
La distribuci6n y comercializaci6n de las productos se realiza a nivel 
local y nacional, la exportaci6n se ha visto afectada por la carencia de 
volumen en la producci6n casi toda ella a traves de Artesanfas de 
Colombia o par medio de intermediaries. No existen ventas directas. 
La producci6n de Flandes se realiza en Girardot. El mercado de los 
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NOMBRE DE LA PRODUCTOS DE ALFARERIA, VAJILLA Y CAZUELAS DE LA 
MINICADENA "CHAMBA" 

alfareros de Flandes, al igual que Rinconsanto y Chipuelo es el de las 
empaques para er arequipe, aunque tambien venden el producto 
"maquillado" (tinturado de negro) para La Chamba 

PROYECTOS Convenio Artesanfas de Colombia y Coruniversitaria. Plan La Chamba 
ACTUAL ES (Guarno) Tolima. Proyecto de exportaci6n para los Talleres de La 

Chamba, Coleqio, Chipuelo v Montalvo 
Fuente: 
Ministerio de Desarrollo 
Convenio Artesanfas de Colombia y Coruniversitaria 
Representante Legal: Leonidas L6pez 
Cara 22 Calle 67 Barrio Ambafa 
Tel: 0982-640616 
Email: Pyme@nevado.ciu.edu.co 
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ZONA CENTRO 

NOMBREDELA Muebles en Mimbre. 
MINI CADENA 
LOCALIZACION Ibague y Cajamarca, Departamento del Tolirna 
CLASE DE 300 personas segiln el censo artesanal. Estubieron organizados en 
AGRUPACION una Cooperativa: Mimbreros del Tolima -Coominbatol-, que llego 

a asociar cerca de 200 mimbreros de esos municipios. Actualmente 
no est.an omanizados. 

CARACTERISTICAS El proceso se desarrolla con tecnicas artesanales ( corte en verde, 
TECNICAS humidificaci6n, secado, pelado, tejido, etc.) Se han diseiiado 

algunos prototipos para los procesos mas demorados (el pelado y el 
lavado del mimbre). 
El armado de la estructura se realiza con soplete a gas y arena y se 
utiliza como insumo adicional el bambu. 
Estos insumos son silvestres, existen algunos proyectos para el 
cultivo tecnificado que se estan realizando en el Departamento del 
Quindio y en menor volumen en Cundinamarca, especificamente en 
Gira dot. 
Este proceso productivo puede tener diferentes replicas en otras 
zonas del pais como son los Santanderes, Antioquia, Bolivar, 
Cesar, Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, como en diferentes 
municipios del mismo Departamento del Tolima. 

COMERCIALIZACION Mercado local, regional, nacional y exportaciones ocasionales no 
DE PRODUCTOS. organizadas. 

PROYECTOS Recibieron apoyo para el control de calidad y comercializacioo de 
ACTUALES Artesanias de Colombia en convemo con Coruniversitaria y 

Microempresa y Compaiiia mientras estuvieron asociados. 
Fuente: 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnol6gico del Tolima 
Coruniversitaria 
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ZONA CENTRO 

NOMBREDELA Bizcochos de Achira 
MINI CADENA 
LOCALIZACION Departamento del Tolima, Municipios del Espinal, Guarno, 

Purificacion, Melgar, Ibague, Natagaima, Coyaima y Saldafia. 
CLASE DE No existe censo poblacional de este tipo pero se conocen cerca de 
AGRUPACION 500 pequeii.os productores todos independientes, no est.an asociados 
CARACTERISTICAS El proceso es manual. Los productores utilizan homos de leii.a y 
TECNICAS algunos pocos de gas. 

El insumo principal que es la harina extraida del Sagil se consigue 
especificamente en Cundinamarca en el municipio de Ciqueza y el 
queso en Cajamarca, Tolima. La Achira se produce con variedad 
especial en el departamento del Huila y en Cundinamarca. 
Hay deficiencia en el empaque y en la utilizacion de etiquetas que 
identifiquen el producto. 
La harina se podria comercializar pero existen problemas en la 
producci6n constante y el manejo de los precios. El cultivo del 
sagli, planta de Ia cual se extrae Ia harina no est.a tecnificado de 
manera adecuada, lo cual encarece la produccion. 

COMERCIALIZACION Mercado regional. Por intermediarios se accede al mercado 
DE PRODUCTOS. nacional. 
PROYECTOS No existe ningiln programa de incentives. ACTUAR Jes ha 
ACTUAL ES facilitado creditos y el Hospital del Espinal ha dictado cursos de 

manipulaci6n de alimentos. Actualmente no reciben apoyo de 
ninm.ma entidad. 

Fuente: 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnologico del Tolima 
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ZONA CENTRO 

NOMBREDELA Tamales 
MINI CADENA 
LOCALIZACION Departamento del Tolima, Municipios del Espinal, Guarno, 

Purificacion, Ibague, Natagaima, Coyaima. 
CLASE DE No existe censo poblacional de este tipo pero se conocen cerca de 
AGRUPACION 500 pequeiios productores todos independientes, no estan 

asociados. 
Para la elaboracion de los tamales, intervienen las mujeres del 
hogar, generalmente son personas mayores de 50 afios que han 
aprendido por tradici6n No existe ning6n tipo de asociaci6n y 
existe la preocupaci6n por la perdida de este tipo de producto 
tradicional por carencra de transmision de los ma yores y 
capacitacion de los nuevos productores. 

CARACTERISTICAS El proceso es manual. Totalrnente artesanal. Una vez preparada la 
TECNICAS mezcla se colocan en hojas de platano (insumo adicional y que 

constituye una cadena productiva) se amarran con cabulla y se 
cocinan en fog6n de leiia preferiblemente o en estufa de gas. Los 
insumos se consiguen directamente en la plaza de mercado. Los 
proveedores de hoja de platano son jovenes que las obtienen en las 
zonas rurales cercanas a los municipios. Los grandes mayoristas de 
hoja de platano estan en Ortega y Coyaima, que cultivan y 
procesan gran cantidad de hoias. 

COMERCIALIZACION Mercado local. Por intermediaries se accede al rnercado regional y 
DE PRODUCTOS. nacional. 
PROYECTOS No existe ning6n programa de incentives ni apoyo de alguna 
ACTUAL ES entidad. 
Fuente: 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnologico del Tolima 
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TAMALES 



WNA CENTRO 

NOMBREDELA Muebles en Guadua. 
MINICADENA 
LOCALIZACION Departamento del Quindio 
CLASE DE Cada uno de los municipiGs del Departamento del Quindio se ha 
AGRUPACION especializado en la elaboraci6n de alglin tipo de producto con la 

guadua como insumo 
CARACTERISTICAS Existe un tipo de cultivo organizado que ha sido apoyado desde el 
TECNICAS inicio del Convenio entre Artesanias de Colombia y la Gobemaci6n 

del Quindio con la Camara de Comercio. 
EI proceso se desarrolla con tecnicas artesanales, el carte de! tallos 
"jechos" o duros, secado ala intemperie que dura aproximadamente 
20 dias, el enderezado de las varas que se realiza con soplete a gas 
y arena con las cuales se realiza el preformado. Elaboraci6n del 
esqueleto del mueble, se realiza el remate con clavos de seguridad 
elaborados del mismo material y se pasa el pulirnentado y lacado 
para finamente fabricar la tapiceria. 

COMERCIALIZACION Mercado local, regional, nacional y exportaciones ocasionales no 
DE PRODUCTOS. organizadas. 
PROYECTOS Convenio Guadua-Bambu entre Artesanias de Colombia, Camara 
ACTUALES de Comercio y Gobernaci6n del Quindio 
Fuente: 
Artesanias de Colombia 
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ELABORACl6N DE MUE:BLES EN GUADUA 



NOMBREDELA 
MINI CADENA 
LOCALIZACION 
CLASE DE 
AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS. 

PROYECTOS 
ACTUAL ES 
Fuente: 
Artesanfas de Colombia 
Arcecio Gaviria 
Cra 5 N° 8-75 Tello, Huila 

ZONA CENTRO 

Cesteria en Guadua. 

Departamento del Huila 
Segiin el censo artesanal, hay 34 artesanos que generan a su vez 
empleos en Ia recoleccioo de la fibra y comercializacioo de Ios 
productos 
Se corta la guadua y se raja, sacando tiras de dos centimetros de 
ancho por dos milimetros de grosor, se comienza el trenzado basta 
llegar al panel o esterilla del tamaiio deseado y se comienza a 
elaborar el canasto. El trenzado consiste en elaborar. calibres 
difurentes de trenza de 2, 3, 4, 5 y 6 fibras de guadua o fique que se 
entrelazan (el fique es utilizado como insumo adicional para el 
diseiio y para el remate de los productos). Es importante que la 
guadua este "biche" para evitar el apolillado del articulo. 
La temicas utilizadas son artesanales. 
Mercado local, regional, nacional. Se utiliza sobretodo para Ia 
elaboraci6n de los canastos de las anclietas, utilizadas en navidad. 
No existe una comercializaci6n directa. 
No existe ningt'.tn tipo de programa o proyecto 
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NOMBRE DE LA PRODUCCION DE FRUTAS DESHIDRATADAS 
MINICADENA 

LOCALIZACION Caldas- Manizales 

CLASE DE AGRUPACION Colombiana de Deshidratados COLDES es una empresa 
afiliada a ACOPf que participa en el PRODES-Caldas. 

CARACTERISTICAS Se genera empleo a 120 pequenos agricultores, algunos 
TECNICAS ubicados en zonas con grandes problemas de orden publico. 

La empresa compra la fruta a pequefios cultivadores de fruta: 
Banana: Uraba 
Pina: Valle, Quindio 
Uchuva: Santafe de Bogota 
Coco: Medellfn 
Brevas: Manizales 

El procesamiento de las frutas involucra actividades de 
selecci6n, maduracion, pelado, lavado, deshidrataci6n, 
selecci6n y empaque. 

COMERCIALIZACION DE Esta empresa exporta el 95% de su producci6n, siendo sus 
PRODUCTOS. principales destines: Esta dos Unidos, Alemania, Holanda, 

Suiza, Francia y Polonia. 

Las principales debilidades identificadas son: 
Tecnologias duras y blandas del proceso. 
Falta de investigaci6n del mercados. 
Consecuci6n de capital de trabajo. 

PROYECTOS ACTUALES Capacitaci6n empresarial a traves de las PRODES. 

CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 

Fuente: ACOPI CALDAS. 
Gloria Maria Echeverry 
Asistente de Direcci6n. 
8852402 
Manizales 
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NOMBRE DE LA PRODUCCION DE ESPARRAGOS 
MINICADENA 

LOCALIZACION Caldas- Bellavista. 

CLASE DE AGRUPACION Companra Agrfcola Esparragos S.A. ERUPCION SA es una 
empresa afiliada a ACOPI que participa en el PRODES-
Caldas. 

CARACTERISTICAS Se genera empleo para 60 personas en la vereda Bellavista 
TECNICAS del municipio de Anserma, zona con grandes problemas de 

orden publico (guerrilla, paramilitares) durante 12 meses y 60 
empleos adicionales durante 5 meses. 

La empresa cultiva esparrago generando empleo para 50 
personas, en la fase de cosecha intervienen 120 personas, el 
procesamiento del esparrago involucra actividades de lavado, 
desinfecci6n, pesado, co rte, clasificaci6n por calibre y 
empaque. 

Las empresas proveedoras son micro y pequenas empresas, 
los in sumos agricola, empaques, band as de caucho y 
almohadillas de celulosa. 

COMERCIALIZACION DE Esta empresa exporta el 100% de su producci6n, siendo sus 
PRODUCTOS. principales destines: 

Estados Unidos: 50% 
Europa: 50%. 

La principal debilidad identificada es la baja producci6n por 
bajo capital de trabajo. 

PROYECTOS ACTUALES Capacitaci6n empresarial a traves de los PRODES. 

CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENT AR PROGRAMAS BEST Y PHAROS. 

Fuente: ACOPI CALDAS. 
Gloria Marfa Echeverry 
Asistente de Direcci6n. 
8852402 
Manizales 
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NOMBRE DE LA 
MINI CADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE 
AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS. 

PROYECTOS 
ACTUALES 

FABRICACION DE ELECTRICOS 

Barrancabermeja- Santander Magdalena Media. 

ACOPI, ECOPETROL y la Alcaldfa Municipal de Barrancabermeja, 
promueven el Centro de Desarroflo Productivo del sector 
metalmecanico de Barrancabermeja para la fabricaci6n de motores 
electricos, equipos estacionarios: transformadores y refrigeradores 
(acondicionadores, neveras). 

Actualmente existen 7 empresas ubicadas en la zona que fabrican 
estos productos junta con un integrante del PRODES, que harian 
parte del Centro de Desarrollo Productive mencionado. 

Estos talleres estan en capacidad de fabricar los elementos que 
actualmente se importan en la reftneria y proyecta extender sus 
servicios a la refinerfa de Cartagena, a las campos petroleros de la 
gerencia centro oriente y de la gerencia Magdalena, asf como al 
sector agricola de la regi6n y los ingenios azucareros de! pals. 

Durante las ultimos dos alias, el area de mantenimiento de la 
refiner!a ha venido trabajando en la digitalizaci6n de pianos 
correspondientes a estos equipos bajo norma ISO 286 con el fin de 
que puedan ser fabricados en iguales condiciones de calidad a los 
que se adquieren fuera del pais. 

Actualmente se encuentran digitalizados un total de 1.200 pianos las 
cuales pretenden ser entregados a los talieres metalmecanicos 
locales en busca de su fabricaci6n. 

La creaci6n del Centro de Desarrollo Productivo del sector electrico, 
ha despertado el interes de la Gerencia Complejo Barrancabermeja 
para vincularse al proyecto mediante la compra de los productos al 
Centro. 

De igual forma, existe un mercado regional potencial debido a las 
condiciones climatol6gicas de la regi6n, siendo necesario el uso de 
aire acondicionado y equipos de refrigeraci6n en hogares, comercios 
e industria. 

Ante los altos Indices de desempleo en la regi6n y la imposibilidad 
que tiene ECOPETROL de asumir de manera directa la generaci6n 
de trabajo, se hace necesario desarrollar sectores y complementaries 
afines que jaionen et desarrolto de la regi6n. 

El proyecto del Centro de Desarrollo Productive del sector electrico 
se enmarca en las poHticas de! gobierno para el desarrotlo de la 
competitividad de la PYMES en la perspectiva de su inserci6n al 
mercado en el mercado internacional, aunado al esfuerzo que 
actualmente se adelanta desde la administraci6n municipal a traves 
del programa de generaci6n de empresas y empleo y la participaci6n 
de los diferentes sectores econ6micos de Barrancabermeja en el 
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NOMBRE DE LA FABRICACION DE ELECTRICOS 
MINICADENA 
LOCALIZACION Barrancabermeja- Santander Magdalena Medio. 

Consejo lntersectorial de Desarrollo lntersectorial de Desarrollo 
Econ6mico. 

Este proyecto redundara en beneficios para la PYME como son: 
- Sustituci6n de tramites de importaci6n par tramites de compra con 
proveedores locales. 
- Desarrollo del sector electrico: implementaci6n de las normas ISO 
286 e ISO 9002 y EPA, mejoramiento de la infraestructura y 
equlpamiento, aplicaci6n de· nuevas tecnolog r as. impacto en 
generaci6n de empleo local y generaci6n de ingresos y tributes al 
municipios. 

CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 

Fuente: ECOPETROL 
Bogota. 
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FABRICACION DE PIEZAS DE EQUIPOS ROTATIVOS 

Barrancabenreja- Santander Magdalena Medio. 

ACOPI, ECOPETROL y la Alcaldfa Municipal de Barrancaberri'ieja, 
promueven el Centro de Desarrollo Productive del sector 
metalmecanico de Barrancabermeja para la fabricaci6n de camisas, 
bujes y ejes, en su primera fase y de intercambiadores, p!atos para 
torres y otros elementos metalmecanicos de consume en la industria 
petrolera y que actualmente se importan. 

El Centro de Desarrollo Productivo involucra a las 13 talleres que 
conforman el PRODES metalmecanlco afiliado a ACOPI oficina de 
Barrancabermeja . 

Los talleres afiliados al PRO DES estan en capacidad de fabricar las 
elementos que actua!mente se importan en la refinerfa y proyeda 
extender sus servicios a la refineria de Cartagena, a las campos 
petroleros de la gerencia Centro Oriente y de la gerencia Magdalena, 
asr come al sector agricola de la regi6n y los ingenios azucareros del 
pa is. 

Durante los ultimas dos anos, el area de mantenimiento de la 
refineria ha venido trabajando en la digitalizaci6n de pianos 
correspondientes a estos equipos bajo norma tSO 286 con el fin de 
que puedan ser fabricados en iguales condiciones de calidad a los 
que se adquieren fuera del pais. Actualmente se encuentran 
digitaHzados un total de 1.200 pianos !os cuales pretenden ser 
entregados a las talleres metalmecanicos locales en busca de su 
fabricaci6n. 

La creaci6n de! Centro de Desarrollo Productive del sector 
metalmecanico, ha despertado el interes de la Gerencia Complejo 
Barrancabermeja para vincularse al proyecto mediante la compra de 
los productos al Centro, de los cuales compra anualmente 2.280 
repuestos para equipo rotatorio entre ejes, camisas y bujes a 
empresas norteamericanas por un valor total de importaci6n de U$ 
3.080.000. 

De acuerdo con el estudio realizado por ECOPETROL, durante el 
afio 2.000 se fabricaran en la regi6n 950 partes, lo que equivale al 
42% del total de las piezas que importa ECOPETROL en promedio 
par ano. 

Ante los altos Indices de desempleo en la regi6n y la imposibilidad 
que tiene ECOPETROL de asumir de manera directa la generaci6n 
de trabajo, se hace necesario desarrollar sectores y complementarios 
afines que jalonen el desarrollo de la regi6n. 

El proyecto del Centro de Oesarrollo Productive de! sector 
metalmecanico se enmarca en las poHticas del qobierno para el -- -----~--..__ _____________ ..__ ____ ..._ __ __,,_ __ __, 
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(~ oi:7-'~"'f~'2'i~_:iJi;;i:~~\€$.~f·~~.:~in~;'9qK'_nlmiento del equipo rotative, ahorro 
··-:\:<::-~f,.-t~.::(,~~~~~~r.:.~·f?;~rf\\7..l~i6n,;. . · ~- ,, -. 
: • RMi.j-;'..t:it'~~;~':':<i:~~~.<~0$1:500.-00 a U$ 215.000. 
· tf~t( ... ;:iil:'.~~tf~'n:.";iV13~~s-'de manera inmediata _ 
'. SJJ'!!~t;1t~·\~ trt.,-:Mlter de.1~~)!tad6n por tramites de compra con 
l?fO\H?t.~~~S. 
: '· Das~rr~~ ~eJ ·· 5'Bci<;lr metaimecanico: implementaci6n de las 
, GO!'ma'i. 'tsb< -2a,e e tSO 90{~'2 y EPA, mejoramiento de la 
;, inira~ .. ~;tl;lra. ~ equipamiento, · Hplicaci6n de nuevas tecnologias, 
' :~r;:~~~o. en, ~~~iCl)l de e.rn~1¥:10 focal y generaci6n de ingresos y 
: tr'lb~ito:s, at mt:1rirf'~l~. · ~· · · · 

'.::<f}ENA PtJ:f,S'i!CfAt PARA lMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 
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FABRICACION DE PIEZAS DE EQUIPOS ROTATIVOS 



NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACfON 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERClALIZACION 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

LA INDUSTRIA MADERERA 

Santander - Barrancabermeja Magdalena Medio. 

El Centro Productivo Industrial Maderero del Magdalena Medio 
CEPIN es una asociaci6n de 20 empresarios fabricantes de 
muebles y enseres de madera. 

ACOPI Santander cuenta con 3 afiliados del sector maderas. 

En la zona existen 200 familias que trabajan en la etapa de 
siembra, cultivo y carte de tallos; asi mismo trabajan 15 
empresas aserradoras que proporcionan en promedio 4 
empleos directos. 

El aserrado de madera se reafiza de manera artesanal y 
realizan operaciones de despiezado y dimensionado de 
bloques de balso, cedro, canelo y tolu entre otros. 

La producci6n de muebles es artesanal, realizan los procesos 
de torneado, cepillado, plntado y lacado de los muebles 
f abricados. 

la regi6n es apta para el cultivo del Balsa, madera flexible que 
tiene un mercado intemaclonal importante. 

DE la relaci6n entre el consumldor final y el procluctor es directa 
puesto que realizan los trabajos sobre pedido. El mercado de 
la fabricaci6n de muebles se suscribe al entorno local. 

La madera aserrada se comercializa sabre pedido y es 
transportada por medio aereo y maritimo. 

Por intermedio def programa de Desarrollo y Paz ·del 
Magdalena Medio y el Centro Nacional de la Madera de ttagui, 
se desarrolla un estudio que incluye aspectos para la 
implementaci6n de un slstema de secado de madera y una 
central de maquinas para modemizar el proceso, inciuye 
mercadeo de productos a nivel nacional, un programa de 
racionalizaci6n de uso de madera del Magdalena Medio y 
reforestaci6n. 

Fuente: Centro Productivo lndustnal Maderero del Magdalena Med10. 
Gilberto Revueltos 
6203871 
Barrancaberrneja 

ACOPI Santander 
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INDUSTRIA MADERERA 



NOMBRE DE LA EXTRACTOS, ACEITES Y ESCENCIAS 
MINICADENA 
LOCALIZACION Granada, Cundinamarca 
CLASE DE AGRUPACION Minicadena de producci6n de aceites esenciales a base de 

Calendula y Manzanilla. Empresa Phytocosmeticos ®. 

CARACTERISTICAS La producci6n oe aceite de calendula eliminando totalmente los 
TECNICAS contaminantes desde el proceso mismo de la producci6n de la 

planta, lo que garantiza la producci6n sostenible de este 
elemento. Dentro del proceso intervienen oros procesos limpios 
que eliminan mantienen el ambiente como son: 1 )la producci6n 
de! humus y la lombriz califomiana en el terreno donde se ha de 
cultivar la calendula. 2) Elaboraci6n de plaguicidas con base en 
ajo, ajf y tabaco y, cuando la palta llega a su crecimiento normal, 
con soluci6n de lejfa (6xido de sodio) para combatir las babosas. 
3) el empaque final se fabrica con papel y carton reciclado. 4) 
Complementan la producci6n de aceite esencial con la de te floral 
que tiene deficiencias de proceso en el empaque. 
Es una empresa que genera seis empleos estables en el proceso 
productivo de la extracci6n del aceite pero que en la siembra y 
recolecci6n de la calendula, o compra del petalo en las fincas 
circundantes genera una veintena de empleos. 

COMERCIALIZACION DE Se es ta realizando directamente, existen problemas en la 
PRODUCTOS. distribuci6n y la divulgaci6n se realiza por media de la presencia 

en ferias artesanales de nivel nacional. A participado en ferias 
internacionales de cosmetologra 

PROYECTOS ACTUALES Se han realizado algunas gestiones con la Gobernaci6n de 
Cundinamarca para el apoyo en el montaje de una planta 
extractora de esencias. No existe en este momenta ningun tipo de 
apoyo 

-
CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 

Fuente: 
Marina Caceres (Empresaria, gerente) 
Finca Bellavista, Vereda Guasimal 
Tel: 0918669120 

0918669303 
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EXTRACTOS ACEITES Y ESENCIAS 



MANUFACTURA DE CUERO 



NOMBRE DE 
MINI CADENA 

LOCAUZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

LA PRODUCCION DE PANELA INSTANTANIZADA 

Cundinamarca -Vilteta 

Pequeiias fincas de cultlvadores de caiia. 

A partir de la cana se realiza la extracci6n del jugo para 
posteriormente concentrarlo hasta la obtenci6n de la panela 
en bloque. Estas actividades se realizan en pequerios 
trapiches localizados principalmente en Villeta provincia de 
Gualiva Cundinamarca generando empleo en la siembra, 
recolecci6n, producci6n y comercializaci6n de este producto. 

Tanto la panela como el azucar se extraen de la cana de 
azucar, sin embargo en la presentaci6n tradicional de la 
panela, se presentan inconvenientes como las impurezas que 
deben ser removidas por agentes quf micos nocivos, la 
dosificaci6n y disoluci6n solamente en lfquidos calientes y su 
descomposici6n en pocos dias por la presencia de hongos. 

Como altemativa se recomienda en consumo de panela 
pulverizada que ademas de conservar su gran valor nutritivo 
es de facif dosificaci6n y se disuelve en liquk:Jos tanto frios 
como calientes, higienicamente empacada y puede durar 
hasta un ano. 

La panela pulverizada reemplaza ef azucar en la preparaci6n 
de bebidas y elaboraci6n de dulces y bizcochos haciendo que 
sean mas naturales. 

Para la producci6n de panela instantanizada se requiere la 
evaporaci6n de agua y formaci6n de cristales de diame.tro 
menor a 0.5 cm para lo que se requiere un sistema de spray. 

DE La comercializaci6n de este producto se realiza a traves de 
intennediarios. 

La federaci6n Nacional de Cafeteros ha venido impulsando la 
diversificaci6n en la zona de influencia cafetera. 

El cultivo de la cafia y la producci6n de panela se ha 
convertido en altemativa para la zona marginal baja, provincia 
de Gualiva. 

Fuente: Comite Departamental de Cafeteros. 
Regional Gualiva. 
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PRODUCCION DE PANELA INSTANTANEA 



MINICADENAS REGION PACIFICA 

../ Producci6n de Almid6n de Yuca . 

../ Transformaci6n de Boroj6 y Chontaduro . 

../ Elaboraci6n de artesanias en Palma de Werregue . 

../ Producci6n de Autopartes: Fabricaci6n de filtros . 

../ Producci6n de Autopartes: Fabricaci6n de repuestos para vehiculos . 

../ Productos lacteos . 

../ Producci6n de Aji Tabasco . 

../ lndustria Pesquera . 

../ Producci6n de Panela . 

../ Hilado, tejido y confecci6n de la seda . 

../ Tallado de madera y lacado . 

../ Artesanias en Fique . 

../ Manufactura de Cuero. Pasto 

../ Manufactura de Cuero. Belen 

../ Artesanias en paja de toquilla obtenidas de! arbol de lraca . 

../ Cesteria en Chocolatillo y Tetera. 
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NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

PRO YE CT OS 
ACTUALES 

Fuente: 
Adiela Lotero Giraldo 

LA PRODUCCION DE ALMIDON DE YUGA 

Norte del departamento del Cauca, municipios: Caloto, 
Villarica, Santander de Quilichao, Buenos Aires. 

Otra vfa de comercializaci6n es la cooperativa Coapracauca que 
asocia a productores de yuca y rallanderos vendiendo directamente 
al consumidor final. Se estima que Coapracauca comercializa 
aproximadamente el 8% del almid6n producido en la regi6n. 

Existen algunos niches de mercado en el exterior, particularmente 
en los Estados Unidos (en las ciudades donde hay colonias 
colombianas). Estes mercados son atendidos por empresas 
comercializadoras especializadas. 

Diferentes entidades de investigaci6n y desarrollo han elaborado un 
proyecto de fortalecimiento de la agroindustria del almid6n agrio en 
el departamento del Cauca. Algunas de las propuestas son: 

En la etapa de producci6n agricola: 
-Multiplicaci6n de semilla mejorada de yuca. 
-Cultivo tecnificado de yuca y asociado en zona de ladera. 
-Manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo de la 
yuca. 

En la etapa de transformaci6n: 
-Reconversi6n industrial de las plantas procesadoras de yuca para 
la obtenci6n de almid6n agrio. 
-Mejoramiento de la calidad del almid6n agrio a traves de manejo 
adecuado de fermentaci6n y secado. 
-Manejo y disposici6n de aguas residuales del proceso 
-Reducci6n de consume de agua para una producci6n mas limpia. 

En la etapa de comercializaci6n 
-Comercializaci6n entre productores y procesadores. 
-Mercadeo de almid6n agrio de yuca a traves de una 
comercializadora. 

En el area administrativa: 
-Organizaci6n de productores por intermedio de grupos veredales 
juridicamente establecidos. 
-Organizaci6n regional de productores y procesadores para 
fortalecer la cooperativa existente. 

Coordinadora Unidad de Apoyo Gesti6n empresarial CETEC 
Tel5582487-5564809 
Cali 
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ALMIDON DE YUCA 



NOMBRE DE 
MtNICADENA 
LOCAllZACfON 

CLASE DE AGRUPACfON 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIAUZACION 
PROOUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

Fuente: ACOPI 
Cali 

LA TRANSFORMACION DEL BOROJO Y CHONTAOURO 

Region Pac;lfica - Choc6, Buenaventura. Tumaco. 

En la region pacffica existen aproximadamente 100 
productores de boroj6 y chontaduro, cuentan en la zona con 
20 comercializadores de materta prima al por mayor y 1 
agroindustrta encargada de la transformaci6n de la fruta en 
pulpa, ja!eas y deshidratados abasteciendo a 100 ciientes del 
mercado nacional. · 

Considerando que estas frutas son exclusivas del Utoral 
pacifico, son productos de demanda potencial a nivel 
nacional e intemacional, por lo tanto, la fruta se comercializa 
fresca o en conserva. 

Una vez recolectada la fruta se procede a lavarfa, Clasificarla 
y empacarta para ser comeroializacla como fruta fresca; 
generalmente, la ctasmcaciOn y selecci6n requiere el uso de 
mano de obra intensiva no calificada, las operaciones de 
lavado y empaque estan tecnlflcadas. 

Para la elaboraci6n de pulpas, jaleas y otras conservas, se 
cuenta bclsicamente con despulpadoras, matmitas, cuartos 
frios y maquinas de empaque. 

Esta industria consume productos nacionales en lo que se 
ref\ere a emp~ues y realiza ;mportaciones de productos 
quimicos tales coma estabillzantes y preseJVantes. 

OE La comercializaci6n de la fruta fresca y los productos 
elaborados se reaUza a traves de intermediartos, almacenes 
de cadena, tiendas naturistas y laboratorios naturistas. La 
distribuci6n de las ventas de la principal empresa 
transforrnadoras de boroj6 y chontaduro llamada 
Comercializadora Boroj6 del Valle Uda, ublcada en Cali, 
sei\ala el 55% de la producci6n en el mercado nactonal y el 
45% restante en el mercado local. 

Los proyectos privados de las empresas transformadoras de 
chootaduro y boroj6 se orientan a estudios y cursos de 
administraci6n e investigaci6n sobre el mejor 
aprovechamiento de la fruta. 

As! mismo evaluan altemativas para ta adquisici6n de nuevos 
equipos para empaque de jateas y pulpas. 

La empresa Comercializadora Boroj6 del Valle Uda participa 
el talleres de capacitaci6n empresarial realizados por ACOPI. 
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TRANSFORMACION DE BOROJO Y CHONTADURO 



NOMBRE DE LA Elaboraci6n de artesanias en Palma de Werregue 
MINICADENA 
LOCALIZACION Bajo San Juan, Departamento del Choc6 
CLASE DE AGRUPACION 14 comunidades indfgenas de la etnia Waunnan 
CARACTERISTICAS La palma de Werregue es un producto de la selva que se da 
TECNICAS asociado con el ecosistema, Apetecido en el mercado pues 

necesita mucha elaboraci6n en el producto. 

El cultivo organizado esta en experimentaci6n. Se trabaj6 con la 
comunidad de Pichina para tratar de organizarla en el cuidado del 
cultivo estableciendose un choque cultural con las indfgenas pues 
para ellas era un producto de orden natural que no necesitaba 
cuidado, igualmente el uso de los plaguicidas gener6 conflictos 
entre la comunfdad. Al desaparecer la FES quien era la que 
financiaba el proyecto, este qued6 truncado. 
En este momenta no existe una siembra organizada de la palma y 
hay desperdicio pues para sacar al cogollo se corta toda la palma. 
Se podria realizar una cadena productiva anexa a esta que es la 
elaboraci6n de papel. 
La tecnica utilizada es puramente manual desde la extracci6n del 
cogollo. Se realizan anforas con mezcla de co lores tierra, 
fabricados totalmente en esta fibra desde su alma hasta el tejido 
externo. Se usan tinturas naturales. 

Esta comunidad trabaja tambien en la cesterfa de Chocolatillo, 
otra palma silvestre de uso muy atractivo 

COMERCIALIZACION DE Mercado local, regional, nacional y exportaciones ocasionales no 
PRODUCTOS. organizadas. Ferias artesanales 

PROYECTOS ACTUALES En este momenta no se esta realizando ningun programa 

Fuente: 
Artesanf as de Colombia 
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ELABORACION DE ARTESANIAS EN PALMA DE WERREGUE 

R? 



NOMBRE DE LA PRODUCCION DE AUTOPARTES: Fabricaci6n de filtros y 
MINICADENA purificadores de a ire para vehiculos, tapacubos y 

tapagrasas metalicos para rines de autos, emblemas de 
marcas comerciales para rines. 

LOCALIZACION Valle del Cauca- Cali. 

CLASE DE AGRUPACION Se estima que existen 4 pequefias y medianas empresas 
afiliadas a ACOPI que form an pa rte de la cadena 
metalmecanica y es tan dedicadas a la producci6n de 
autopartes en esta zona. 

CARACTERISTICAS Estas empresas estan en capacidad de producir autopartes 
TECNICAS utilizadas por el sector automotriz a nivel nacional. 

La maquinaria basica utilizada comprende el USO de 
laminadoras, equipos de soldadura, tornos; son consumidores 
de servicios de galvanizado y cromado de piezas asl como del 
servicio de fundici6n. 

Los insumos utilizados son Jaminas de hierro, papel filtrante, 
mallas metalicas y terminados metalicos galvanizados. 

COMERCIALIZACION DE Las ventas estan concentradas a nivel regional a traves de 
PRODUCTOS. intermediaries minoritarios siendo la principal debilidad el 

transporte y la falta de comercializaci6n de sus productos al 
resto del pars. 

PROYECTOS ACTUALES ACOPI brinda seminaries de capacitaci6n empresarial a los 
empresarios afiliados. 

CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 

Fuente: ACOPI 
Cali 
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PRODUCCION DE AUTOPARTES: FILTROS 
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NOMBRE DE LA 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALlZACION DE 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

Fuente: ACOP1 
Cali 

PRODUCCION DE AUTOPARTES: Fabricaci6n de 
repuestos para vehiculos, empaques y soportes. 

Valle del Cauca- Cali. 

Son 15 micro, pequerias y medianas empresas afHiadas a 
ACOPI que hacen parte de la cadena metalmecanica. 

Son empresas que cuentan con equipos de soldadura, torno, 
dobladoras, troqueladoras y a menudo prestan el servicio de 
recubrimientos electroHticos. 

Otra linea de trabajo que hace parte de este grupo de 
empresarios es la fundici6n, encargados de elaborar 
conectores y termina!es utilizado por el sector metalmecanico. 

Distribuyen sus productos a empresas ensambladoras de 
maquinaria y autom6viles, SU mercado es ta dirigido 
principalmente en empresas medianas y grandes de la regi6n. 

Se identific6 coma principal debilidad la falta de mercadeo de 
sus productos y servicios asr coma la no estandarizaci6n y 
homologaci6n de sus productos. 

ACOPI brinda seminaries de capacitaci6n a los afifiados 
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PRODUCCION DE AUfOPARTES 



NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCAUZACION 

CLASE DE AGRUPAClON 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

LA PROOUCTOS LACTEOS 

Valle del Cauca - Pitayo, Mosoco. 

Esta actividad se integra a la cadena con un alto numero de 
pequenas unidades productivas. 

En la etapa de producci6n de pastos para ganado lechero se 
cuenta con 50 fincas productoras, 5 intennediarios de ~eche, '1 
queseria y 90 familias consumidoras que consumen y 
comercializan los productos. 

En cada localidad son aproximadamente 50 fincas 
productoras que manejan los pastos, en el cual utilizan mano 
de obra no calificada y de la region, luego se manejan las 
razas vacunas productoras de leche para luego 
comercializar1a y enviarla al proceso de fabricaci6n de 
quesos, kumis, yogurth, arequipe y manjar blanco. El proceso 
de fabricaci6n es artesanal en la rnayoria de los casos; solo 
algunos procesos estan tecnificados y contienen caracter 
innovador en la liofilizaci6n que son cultivos que le dan sabor 
y aromatizan el producto. 

El proceso hace uso de los recurses de la region de! Cauca en 
las localidades de Pitay6, Mosoco y Purace que son 
resguardos indigenas. La tierra, la mano de obra, la tecnologla 
existente y el capital pertenecen a las cooperativas 
organizadas por las cabildos indigenas de estas localidades. 
Estas zonas tienen una fuerte permeabilizaci6n de cultivos 
amapoleros. 

DE Una vez producida la leche, se presenta una intermediaci6n 
entre el productor y et productor de lacteos comercializados 
en la region por intermedio de familias comerciantes a las 
tocalidades de Silvia, Mosoco y Popayan, en algunos casos a 
Cali. 

Actualmente Industrias lntegradas reciben asistencia tecnica 
de Central de Cooperativas Agrafias Ltda. CENCOA. 

Fuente: Central de Cooperativas Agrarias Ltda 
Carrera 5 No 13- 46 piso 11. 
Tel: 8823232 
Cali. 
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PRODUCTOSLACTEOS 

··.~ 



NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PRODUCT OS. 

PROYECTOS ACTUALES 

Fuente: Corpoversal!es 
Cartos Hernandez 
2 213333 
Versalles- Valle del Cauca 

LA PRODUCCION DE AJI TABASCO 

Versalles- Valle del Cauca 

Corporaci6n de Versalles Corpoversalles es auspiciada por la 
Fundaci6n Carvajal. Dentro los programas de fortalecimiento 
econ6mico local que desarrolla la corporaci6n, desde hace 
tres anos trabaja con 18 productores de aji tabasco en 
ubicados en el canon del Rf o Garrapatas asistiendolos en 
manejo de cultivo, siembra, recolecci6n y mercadeo. 

Los productores de aji tabasco de esta zona, siembran y 
producen aji para posteriormente realizar el proceso de 
secado, triturado del aji y adici6n de sal y antioxidantes con el 
fin de garantizar mayor duraci6n del producto; se empaca en 
barriles para comercializarlo. 

DE Corpoversalles compra a los empresarios el ajf fresco para 
procesar1o y venderlo a una comerciallzadora ubicada en Cali 
quien es la encargada de reenvasarlo comercializarlo a nivel 
nacional e internacional. 

I 
Se identifica como principal debilidad la comercializaclon de 
sus productos a nuevos mercados asi como la consecuci6n de 
tierras para los pequefios productores puesto que en la region 

1 
existen fatifundios e influencia guerriilera. 

Corpoversalles suministra asistencia tecnica a los habitantes 
de la region y desarrolla programas en torno al fortalecimiento 
econ6mico local, social y civil, comunicaci6n para la 
movilizaci6n social, manejo comunitario de recursos 
naturafes. 
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PRODUCCION DE AJI TABASCO 
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INDUSTRIA PESQUERA 

NOMBREDELA INDUSTRIA PESQUERA 
MINICADENA 
LOCALIZACION Buenaventura- Valle del Cauca 

CLASE DE AGRUPACION Se identific6 una asociaci6n de pescadores en Buenaventura 
denominada Acodiarte. 

CARACTERISTICAS La extracci6n de peces y demas recursos marines se realiza mediante 
TECNICAS la organizaci6n de flotas pesqueras que a pequena escala se realiza de 

manera artesanal, asr mismo existen flotas costeras, industriales y de 
altura con un nivel de tecnificaci6n mayor. 

El cultivo de peces y otras especies acuaticas se denomina acuicultura, 
esta actividad se realiza mediante la intervenci6n del hombre mediante 
el control fisico de los organismos en algun momenta de su ciclo vital. 

COMERCIALIZACION DE Una vez se realiza la pesca, se realiza una primera venta del producto 
PRODUCTOS. fresco a mayoristas encargados de la distribuci6n bien sea para uso 

industrial o consume minorista en restaurantes y pescaderfas. 

Los productos manufacturados tales coma conservas, ahumado, harina 
y aceite son utilizados en el consumo interno y eventualmente al 
mercado extemo. 

PROYECTOS ACTUALES El Sena Regional Valle par intermedio del Centro Nautico Pesquero 
Buenaventura, desarrolla actividades de capacitaci6n. 

Fuente: SENA Regional Valle. 

91 



INDUSTRIA PESQUERA 
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NOMBRE DE LA PRODUCCION DE PANELA 
MINICADENA 

LOCALIZACION Valle del Cauca - Anserma Nuevo 

CLASE DE AGRUPACION Pequenas fincas de cultivadores de cana. 

CARACTERISTICAS A partir de la cana se realiza la extracci6n del jugo para 
TECNICAS posteriormente concentrarlo hasta la obtenci6n de la panela en 

bloque. Estas actividades se realizan en pequenos trapiches 
localizados principalmente en Anserma Nuevo y Cartage 
generando empleo en la siembra, recolecci6n, producci6n y 
comercializaci6n de este producto. 

El criteria de innovaci6n esta en la sustituci6n de cultivos de 
cafe patrocinado por el Comite de Cafeteros del Valle. 

Sus principales debilidades se encuentran en la construcci6n 
de los trapiches y el empaque el cual es rudimentario y se 
dificulta la comercializaci6n de la panela. 

COMERCIALIZACION DE La comercializaci6n de este producto se realiza a traves de 
PRODUCTOS. intermediaries. 

PROYECTOSACTUALES Desde hace 6 anos se estimula la sustituci6n de cultivo 
CENCOA y la Pontificia Universidad Javeriana sede Valle 

Fuente 
Isabel Cristina Agudelo 
Asesora Social CENCOA 
8823232 
Anserma Nuevo 
Eduardo Ruiz y Jose Lozano Pontificia Universidad Javeriana 
3218225 
Cali 
CETEC 
Tel5582487-5564809 
Cali 
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NOMBREDELA 
MINI CADENA 
LOCALIZACION 
CLASE DE 
AGRUPACION 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS. 
PROYECTOS 
ACTUALES 

Fuente: 
Artesanias de Colombia 
CDPT: 

ZONA CENTRO 

Hilado, tejido y confecci6n de la seda 

Timbio, Departamento del Cauca 
400 mujeres organizadas en Ia elaboraci6n de Ia seda natural 

Se inicia con el cultivo de la morera, planta en la cual se colocan 
los capullos del gusano de seda para su anidado. El gusano de seda 
se esta produciendo y comercializando en Pereira, Departamento 
del Risaralda. 
El proceso productivo consiste en el cultivo, capulio, despulpe, 
hilado, tinturado (con tintes naturales), elaboraci6n de las telas y 
confecci6n. 
Mercado local, regional, nacional y algunas exportaciones. 
Participaci6n en las ferias artesanales 
Centro de Desarrollo Tecnol6gico de Ios Departamentos de! Cauca 
y del Risaralda. 
Pademer: Programa de Desarrollo de! Ministerio de Agricultura 
para la microernpresa rural 

Centro de desarrollo Tecnol6gico y Productivo de los Departamentos de Cauca y Risaralda 
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NOMBRE DE LA 
MINICADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE 
AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS. 

T ALLADO DE LA MADERA Y LACADO. 

Narino- Pasto. 

Los artesanos que fabrican artfculos en madera se encuentran 
organizados en la Asociaci6n de Talladores y Escultores en Madera 
de Pasto -ARTEP. Esta integrada par 10 socios y genera empleo 
adicional con su respective impacto social a una poblaci6n superior 
a las 400 personas, todos artesanos de la zona. 

La madera es suministrada en bloque proveniente del Putumayo, 
ARTEP la transforma mediante operaciones de ebanisteria y 
torneado de acuerdo con el requerimiento del trabajo a realizar. 

Tres de los asociados realizan las actividades de ebanisterfa en sus 
talleres. Para realizar estas operaciones cuentan principalmente 
con torno, sinfin, sierra y trompo. 

Una de la fortalezas de la Asociaci6n es la decoraci6n en torno, 
actividad realizada por otros tres talleres de los artesanos socios. 

El diseno y acabado de la pieza se realiza en los talleres de 
ARTEP. Se producen principalmente jarrones, bomboneros, tallas y 
esculturas. 

Para trabajar la madera de acuerdo con el diseno previo, 
actualmente la Asociaci6n posee entre otras la siguiente 
maquinaria: 

Machimbreadora (utilizada para la transformaci6n de tablas a 
duelas), sinfin, torno, trompe y sierra. 

Para el mejoramiento de la calidad de sus productos, la disminuci6n 
de las costos de producci6n y el aumento de la competitividad de 
este grupo de artesanos, ARTEP ha identificado dos debilidades: 

Obsolescencia tecnol6gica, principalmente en la operaci6n de 
machiembrado y torneado. Es necesaria la implementaci6n de un 
torno computarizado y una machiembradora. 

Capital de trabajo puesto que la Asociaci6n no esta en capacidad 
de adquirir la totalidad de artfculos producida par los artesanos. 

La Asociaci6n representa y gestiona los intereses comunes de los 
artesanos afiliados ante las organismos publicos y privados. 

Se dedica a la producci6n y comercializaci6n de artesanfas 
elaboradas en madera decoradas con tamo (tallo de cebada). 
Cuenta con experiencia exportadora de sus productos mediante la 
entrega de sus productos a intermediarios encargados de esta 
labor. 
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NOMBREDELA TALLADO DE LA MADERA Y LACAOO. 
MINICADENA 
LOCALIZAClON Narifio- Pasto. 

Sus principales mercados a nivel nacional se ubican en Bogota, 
Medellfn y Cartagena. Las exportaciones estan orientadas a 
Estados Unidos, Francia v Espana. 

PROYECTOS Artesanfas de Colombia posee el Laboratorio de diserio mediante el 
ACTUALES cual, conjuntamente con ARTEP se realizan talleres y capacitaci6n 

en esta area. 

Fuente: Asociaci6n de Talladores y Escultores en Madera de Pasto. 
Martha Cuaces de Patino 
Presidente. 
Telefax: 27 216841 
Dir: Calle 11 No. 8-15 Barrio Chapa! 
Pasto Narifio. 
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NOMBRE DE LA MINICADENA ARTESANIAS EN FIQUE. 

LOCALIZACION Narifio- Gualtarilla. 

CLASE DE AGRUPACION Existe la Asociaci6n de Artesanos del Fique de Guaitarilla 
ASOFIGUA, donde se agrupan 20 artesanos dedicados a 
la fabricaci6n de costales de fique. 

Paralelo a la Asociaci6n trabaja un grupo de 6 artesanas 
del fique. 

CARACTERISTICAS TECNICAS La ftbra obtenida del carte de la penca se desfibra, lava y 
seca de forma manual. Posteriormente se tiza, hila y teje 
en telar. 

El principal producto generado por las artesanos son 
costales de fique, actividad a la que se dedica todo el 
pueblo. Las artesanas fabrican principalmente tapetes y 
lamparas. 

COMERCIALIZACION DE La comercializaci6n de los costales se realiza por dos 
PRODUCTOS. vias: venta directa e intermediaci6n. 

El principal inconveniente presentado es la sustituci6n de 
los costales de fique por sacos de fibra artificial. 

Se identifica co mo principal debilidad en la 
comercializaci6n de sus productos el bajo conocimiento 
en tecnicas de comercializaci6n. 

PROYECTOS ACTUALES Artesanfas de Colombia capacita a las artesanos en 
diserio y publicidad. 

Fuente: Laboratorio de Diseno Artesanfas de Colombia 
Pilar Angulo 
7314058 
Pasto-Nari no 
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NOMBREDELA MANUFACTURA DE CUERO. 
MINICADENA 
LOCALIZACION Narino- Pasto. 

CLASE DE AGRUPACION Dentro de fa manufactura de cuero se encuentra el Grupo de 
Artesanos Cuero Cincelado Lorenzo Aldana, cuenta con 16 
afiliados. En promedio trabajan 4 personas por taller y SU 

estructura es familiar. 

CARACTERISTICAS La producci6n de elementos especialmente utilitarios que 
TECNICAS requieren de la aplicaci6n de cueros resistentes sabre lo5 que se 

pueden hacer algunas decoraciones como parte integral de la 
estructura estetica del objeto. El trabajo de este grupo de 
artesanos se realiza sobre cuero duro que adquieren previamente 
curtido. 

El proceso de fabricaci6n de cofres, joyeros, baules, juegos de 
mesas, canastas, botellas forradas y cuadros comprende la 
elaboraci6n de! dibujo sabre el cuero, acciones de corte y 
desbaste para dar luego forma con el uso de cinceles y martillos 
dando un acabado con tintes y terminado de las piezas. 

COMERCIALIZACION DE La comercializaci6n de sus productos la realizan a traves de las 
PRODUCTOS. ferias artesanales y venta a tiendas artesanales ubicadas 

principalmente en Bogota,. Medellin y Barranquilla. 

Tienen experiencia exportadora de sus productos a traves de 
intermediaries. Han promocionado SUS diserlos en Ferias 
lntemacionales en Alemania. 

La principal debilidad se encuentra en la comercializaci6n de sus 
productos. 

PROYECTOS ACTUALES Artesan!as de Colombia capacita a los artesanos en dlsefio y 
publicidad. 

Fuente: Grupo de Artesanos Cuero Cincelado Lorenzo de Aldana. 
Pedro Alfonso Ortiz. 
Presidente 
Tel: 27 302752 - 27 301259. 
Dir. Carrera 1 E No. 16-94 
Narine- Pasto. 
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NOMBRE DE LA 
MINICAOENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACfON 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERClALIZACION OE 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

MANUFACTURA DE CUERO. 

Narifio- Belen. 

Los artesanos que fabrican artlculos en cuero en Belen se 
encuentran organizados en la Asociaci6n de Artesanos de Belen. 
Pertenecen a ella 45 socios directos que suministran empleo 
indirecto a 270 trabajadores. 

En el departamento de Narine la mayor parte de las pieles 
curtidas son de ganado vacuno, el proceso de curtici6n, base de 
la cadena productiva que involucra varios oficios artesanares de 
talabarteria, marroquinerfa., repujado y confecci6n de cuero. 

Los procesos desarrollados en Belen son fundamentalmente 
manuales (aun en la curtici6n). 

Los productos del proceso de curtici6n son los cueros y las 
camazas (cuando la camaza es de buena calidad se utiliza en la 
confecci6n de zapatos o marroqulneria), son material prima para 
los talabarteros y marroquineros de la regi6n quienes mediante 
operaciones de corte, doblado, pegado, y confecci6n del cuero 
fabrican principalrnente bolsos, maletines y chaquetas. En las 
operaciones de marroquinerfa se requiere ef uso de cuchillos, 
leznas, martillos y maquinas planas y de coda. 

Como fruto de la intervenci6n institucional (gubernamental y no 
gubemamental), la Cooperativa cuenta con una maquina 
divididora y tos artesanos han recibido capacitaci6n sabre 
tecnologia y practicas de curtici6n. 

Los artesanos asociados cuentan con experiencia exportadora de 
sus productos mediante la comercializaci6n a traves de 
intermediaries encargados de esta labor. La actividad de la 
curtidorra en Belen, tom6 importancia desde 1988 cuando 
encontr6 mercados significativos en Venezuela, Bogota y Cali 
principalmente. (Corponarilio 1991 ). 

Artesanias de Colombia capacita a tos artesanos en diseno y 
publicidad. 

Fuente: Asociaci6n de Artesanos de Belen. 
lnvestigaci6n sabres Artesanfas en el departamento de Narine. Convenio Artesanias de Colombia 
SA SENA Santafe de Bogota, abril 1997. 
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NOMBRE DE LA MINICADENA ARTESANIAS EN PAJA DE TOQUILLA OBTENIDAS DEL 
ARBOL DE LA IRACA. 

LOCALIZACION Narino- Sandona, Linares. 

CLASE DE AGRUPACION En Sandona existe una Cooperativa Femenina de 
Artesanas denominada COOFA desde hace 13 af'ios. 
Pertenecen a ella 45 artesanas que suministran empleo 
indirecto a 200 trabajadores. 

Ha sido un modelo de asociaci6n para otras nacientes 
agrupaciones de artesanos en el pueblo. 

Poseen reconocimiento nacional dada las caracterlsticas de 
asociaci6n de mujeres carnpesinas. 

CARACTERISTICAS TECNICAS La fibra es adquirida de Linares para ser trabajada en 
Sandona por las artesanas. 

COMERCIAUZACION OE 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

La Cooperativa esta dedicada a la fabricaci6n manual de 
artlculos en paja de toquHla principalmente en la 
elaboraci6n de sombreros, indMduales, bolsos, 
portaservilletas y artrculos decorativos para el hogar en 
general. 

La comercializaci6n de las artesanf as la realizan a traves de 
la Cooperativa, participando en el mercado nacional 
principalmente en ciudades como Bogota, Cali, Medellf n y 
Cartagena. 

Se identifica coma principal debilidad falta de dinero para 
participar en eventos y ferias con el fin de comercializar sus 
productos. 

Artesanras de Colombia brinda capacitaci6n a este grupo 
en diset'lo y publicidad de sus productos. 

Museo de Artes: Capacitaci6n en diseno. 

Fuente : Cooperativa Femenina de Artesanas. 
Lilian Rosero. 
Tel: 288260 
Sandona- Narifio 
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COST A PACIFICA 

NOMBRE DE LA CESTERIA EN CHO COLA TILLO Y TETERA. 
MINI CADENA 
LOCALIZACION Narino- cauca - Valle Comunidades Eperara - Siapidara 

CLASE DE Los pueblos indfgenas a traves de su artesania, expresan 
AGRUPACION aspectos simb61icos que dan cuenta de sus creencias, mitos y 

valores culturales. 

Actualmente aproximadamente 60 artesanas indfgenas est an 
vinculadas a la producci6n de la cesteria. 

Existe una organizaci6n indigena Eperara - Siapidara con sede 
en Buenaventura-Valle. 

CARACTERISTICAS Estas comunidades, habitantes de la zona centro-sur de la costa 
TECNICAS pacffica colombiana producen objetos tejidos en fibra y colores 

naturales como esteras, canastas, recipientes, bolsos; objetos 
todos con la doble funci6n utilitaria y decorativa. 

En SU confecci6n se combinan diferentes puntadas coma 
pescadito, anzuelo, cangrejo, punto de cruz etc., y colores como 
el violeta, verde, rojo, amarillo, negro y habano mezclados en alta 
expresividad y valor estetico. 

COMERCIALIZACION DE Mercado local, regional, nacional y exportaciones ocasionales no 
PRODUCTOS. organizadas por medio de intermediarios. 

PROYECTOS ACTUALES En este momenta no se esta realizando ningun programa. 

Fuente: 
Artesanias de Colombia y Organizaci6n lndigena Eperara - Siapidara. 
A.A. 10303 
Buenaventura-Valle 
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MINICADENAS REGION ATLANTICA 

./ Producci6n de joyas en oro y plata . 

../ Cadena de producci6n de concentrados a base de maiz, yuca, sorgo, 
arroz, palma africana, cebo y hueso 

../ Elaboraci6n de artesanias en Palma de lraca . 

../ Elaboraci6n de artesanias en Cana Flecha. 
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NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS. 

Fuente: ACOPI 
Bolivar 
website mompox. 

LA PRODUCCION DE JOYAS EN ORO Y PLATA 

Bolivar- Santa Cruz de Mompox. 

El pueblo de Santa Cruz de Mompox se caracteriza par la 
calidad artesanal de sus filigranas en oro y plata. Existen 
alrededor de 15 familias dedicadas a este arte. 

Su orfebreria es muy famosa no s61o en el pars sino en el 
exterior, desde epocas remotas. Mom pox ha 
producido joyas valiosrsimas, siendo especialista en el dificil 
arte de la FILIGRANA, considerada (mica en el mundo. Hay 
apellidos de familias que heredan de padres a los 
hijos, este diffcil arte de formar tejidos, para que sean lucidos 
par quienes adquieren estas prendas. Hay que anotar que en 
Mompox no hay minas de oro, sino que en la epoca 
de la colonia aqui se acunaba y fue entonces cuando los 
momposinos aprendieron el diffcil arte de trabajar el oro, que 
aun hoy en dia continua. 

La fabricaci6n de joyas en Santa Cruz de Mompox guarda la 
tradici6n ancestral y su trabajo es totalmente manual, utilizan 
herramientas e insumos tales coma pinzas, sopletes, moldes 
en cera y soluciones para limpieza. 

DE La venta de sus productos se realiza directamente entre el 
artesano y el comprador. 
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NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS. 

Fuente: ACOPI 
Cesar. 

LA 

DE 

CADENA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS A BASE 
DE MAIZ, YUGA, SORGO, ARROZ, PALMA AFRICANA, 
GEBO Y HUESO. 

Cesar- Valledupar. 

Existe en la zona una empresa productora de concentrados 
para animales que transforma subproductos agrfcolas en la 
zona; no se identific6 ninguna asociaci6n que trabaje en esta 
lfnea. 

Las empresas dedicadas a la fabricaci6n de concentrados a 
partir de subproductos agrfcolas y animales requieren el uso 
de equipos de recolecci6n y transporte de esta materia prima 
asf como la disposici6n de equipos de cocci6n, molienda y 
empaque del producto final, siempre bajo analisis de 
laboratorio que mantenga las estandares requeridos par las 
normas tecnicas. 

Uno de los principales inconvenientes es el alto consumo de 
energfa, el tratamiento de las aguas residuales industriales y la 
generaci6n de olores ofensivos para lo cual deben disponer de 
sistemas de control. 

Los productos elaborados con subproductos animales 0 

vegetales son adquiridos par empresas que mezclan y 
producen concentrados para animales. 
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COSTA ATI..ANTICA 

NOMBREOELA ELABORACION DE ARTESANIAS EN PALMA DE IRACA. 
MINI CADENA 
LOCAUZACION San Andres de Sotavento, municipio del departamento de 

Cordoba, siWado a 35 kil6metros de( Sincelejo y 110 
ki16metros de Monteria, su capital. 

CLASE DE Asociaci6n de grupos de artesanas y artesanos del resguardo 
AGRUPACION indigena Zenu de San Andres de Sotavento. lniciaron sus 

actividades en 1989 a partir de seis grupos veredales, en este 
momento, fa asociaci6n represents a veinte grupos. 

CARACTERISTICAS Se elaboran artesanias tejldas en esta palma siendo las mas 
TECNICAS representativas Jos abanicos, las esteras y los canastos en 

difererrtes pintas de diseno. en cotores con base en tintes 
naturales coma el veroe, rojo, naranja y azul. 

El proceso de (a Palma de \raca comienza con el corte de los 
cogollos con machete, el trastado al tugar de preparado, raspado, 
secado de la fibra, teffido y tejido. 

La problematica de esta cadena productiva tiene prob(emas en el 
manejo de las plagas de la palma, desde su siembra y su cuttivo. 
En la elaboraci6n de las tinturas por su carencia de tecnologia. 
Artesanias de Colombia ha influido mucho en el desarrollo de 
program as para el fortalecimiento de la producci6n 'I la 
comercializaci6n, existen diagn6sticos la demanda en ofertas 
comerciales y sobre la identfficaci6n del cultivo y SU 

sostenibilidad. 
Tiene toda clase de probfemas en tecnologia tanto para et corte 
de las ramas de la patma como para el manejo de los tintes, 
ambientales en la presetVaci6n de un product.a originafmente 
silvestre, capacitaci6n, organizaci6n y mercadeo. 

COMERCIAUZACION DE Mercado local, regional, nacional y exportaciones ocasionales no 
PRODUCTOS. omanizadas. 
PROYECTOS ACTUALES En este momento no se esta realizando ninaun programa 
Fuente: 
Artesanias de Colombia 
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NOMBRE DE LA 
MINICADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS. 
PROYECTOS ACTUALES 

Elaboraci6n de artesanlas en Caiia Flecha 

San Andres de Sotavento, municipio del departamento de 
Cordoba, situado a 35 ki16metros del Sincelejo y 110 
kilometres de Monteria, su capital 

Asociaci6n de grupos de artesanas y artesanos del resguardo 
indfgena Zenu de San Andres de Sotavento. lniciaron sus 
actividades en 1989 a partir de seis grupos veredales, en este 
momenta, la asociaci6n representa a veinte grupos 

Anteriormente se producfa solamente el "sombrero vueltiao" y 
algunas artesanfas a base de la palma de lraca, hoy la asociaci6n 
produce gran variedad de disenos aparte del sombrero: tapetes, 
cojines, individuales, bolsos billeteras y calzado en diferentes 
pintas de diserio: grano de arroz y liso, en colores naturales como 
el habano, negro, amarillo suave, cafe y gris ya algunas 
variedades de la tonalidad del rojo. 

El proceso de la Caria flecha comienza con el corte de los 
cogollos con machete, el traslado al lugar de preparado, despeje, 
desvarite, ripiado y raspado, teriido de la fibra con tintes naturales 
y trenzado. 
El producto se comercializa de dos maneras, la trenza para la 
elaboraci6n de productos y el producto ya terminado. 

La problematica de esta cadena productiva tiene problemas en el 
manejo de las plagas de la palma, desde su siembra y su cultivo. 
En la elaboraci6n de las tinturas por su carencia de tecnologfa. 

Artesanfas de Colombia ha influido mucho en el desarrollo de 
programas para el fortalecimiento de la producci6n y la 
comercializaci6n, existen diagn6sticos sabre la demanda en 
ofertas comerciales y sabre la identificaci6n del cultivo y su 
sostenibilidad. 
Tiene toda clase de problemas en tecnologfa tanto para el· carte 
de las ramas de la palma coma para el manejo de las tintes, 
ambientales en la preservaci6n de un producto originalmente 
silvestre, capacitaci6n, organizaci6n y mercadeo. 
Existen 20.000 potenciales productores de diferentes productos 
que estan a la espera de mejorar en su orQanizaci6n. 
Mercado local, regional, nacional y exportaciones ocasionales no 
organizadas. 
En este memento no se esta realizando ningun programa 

Fuente: Artesanf as de Colombia 
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MINICADENAS REGION LLANOS ORIENTALES 

Departamentode~Arauca 
/ Procesamiento de Cacao 

- Dep .. artamentoc:f~)/aupes 
_, ,• •, • ,• • :, • • ., A,_ , • ,_, ~ 

/ Hilado y Tejido de la Palma de Cumare 

Depaftamento de Gyainia 
/ Artesania en fibra de Chiqui Chiqui y barro. 

Dep~ufamento de'Casanarey·Meta 
/ Mamona 
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NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

LA PROCESAMIENTO DE CACAO 

Llanos Orientales- Arauquita. 

La empresa Procesadora de Cacao del Llano Ltda. se crea par 
iniciativa de un grupo de mujeres que constituyen el 83% de la 
planta administrativa (en la actualidad son 6 socios). Con el 
apoyo de! Fonda de Fomento Departamental de Arauca. 

Para la producci6n de chocolate de mesa, la empresa cuenta 
con las siguientes equipos: tUnel de enfriamiento, temperador, 
descascarilladoras de cacao, moldes, mezcladora, tostador, 
cizalla, tolva, molinos, monitor clasificador y limpiador, zaranda 
y banda transportadora, bascula electr6nica. 

Con la adquisici6n de aire acondicionado se minimiza la 
alteraci6n de las caracterfsticas del producto. 

DE La materia prima se compra a la Cooperativa de! Troncal, la 
empresa desea evitar la intermediaci6n de la materia prima 
una vez la empresa cuente con el capital suficiente para 
comprar al productor toda la cosecha. 

El chocolate elaborado par la empresa se comercializa a traves 
de la Cooperativa para llevarla luego a la tienda y ser adquirida 
par el consumidor final, tambien se presenta la 
comercializaci6n directa entre la empresa y el consumidor final. 

El lnstituto de Desarrollo de Arauca propicia el desarrollo 
econ6mico, social y cultural del departamento de Arauca 
mediante la prestaci6n de servicios de credito, garantias, 
asesorfas y asistencia tecnica para financiar a los estudiantes 
sector agropecuario y obras de interes comun de! 
departamento y sus municipios que se encuentren 
contemplados dentro de las respectivos planes de desarrollo. 

Fuente: Fuente: Institute para el Desarrollo Empresarial de Arauca. 
Arau ca 
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NOMBRE DE LA HILADO Y TEJIDO DE LA PALMA DE CUMARE 
MINICADENA 

LOCALIZACION Vaupes- Gran resguardo del Mitu. Comunidad del Rio Pirci-
Parana. 

CLASE DE AGRUPACION Resguardo indfgena; 1.376 personas segun el ultimo censo, de 
las cuales el 10% se dedican a este oficio. 

CARACTERISTICAS Los productos tejidos en fibras coma el cumare y el moriche en 
TECNICAS la Comunidad del Rfo Pira-Parana conserva la tradici6n del 

tejido tanto en formas como en tecnicas de tinturado de fibras. 

COMERCIALIZACION DE Los indfgenas de esta comunidad elaboran principalmente 
PRODUCTOS. chinchorros y mochilas. 

Debido al numero de personas dedicadas a este oficia y par la 
belleza de sus disenas, esta cad en a tiene la opci6n de 
competitiva. 

Existe la amenaza de extinci6n de la plan ta parque SU 

producci6n es silvestre y esta siendo desplazada por la 
siembra de palma de aceite y el cultivo de flares (Putumaya, 
Amazonas y Caqueta). Las mujeres se estan integranda a los 
grupas guerrilleras de la zona. 

PROYECTOS ACTUALES Existieron iniciativas par parte de la fundaci6n Swissaid, la FES 
y Artesanfas de Colombia para promover la siembra de la 
palma de cumare y fabricaci6n de herramientas de trabajo. 
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HILADO Y TEJIDO DE LA PALMA CUMARE 



NOMBREDELA 
MINI CADENA 
LOCALIZACION 
CLASE DE 
AGRUPACION 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION 
DE PRODUCTOS. 
PROYECTOS 
ACTUALES 

Fuente: 

ORINOQUIA 

Artesanias en fibra de chiqui-chiqui y barro 

Departamento del Guainia 
Artesanos de las etnias del Departamento del Guainia 

Por ser de una comunidad indigena, no se trata de un proceso 
productivo (mico sino de la elaboraci6n de diferentes productos 
artesanales que los identifican como originales y de 
sostenimiento para la comunidad. 
Milenariamente los pueblos indigenas de la selva han utilizado 
infinidad de materiales que brinda la naturaleza para Ia 
realizaci6n de sus actividades sociales y de subsistencia. Las 
actividades productivas se basan en el cultivo del Conuco, el 
procesamiento de la yuca brava, la pesca, la caza y Ia 
recolecci6n de pepas y frutos de la selva. 
Las mujeres estan dedicadas a la elaboraci6n de productos de 
barro y cesteria en palma de chiqi-chiqui, la cual se encuentra 
en un territorio muy limitado de las selvas amaz6nicas de 
Colombia, Brasil y Venezuela, en los bosques de galeria de las 
orillas de los rios y en el limite de la sabana. Con la fibra o 
pelo que crece en el tallo de la palma se fabrican escobas y 
canastas. los tintes utilizados son naturales y extraf dos de otras 
plantas de la selva, sobre todo el achiote que da el color rojo. 
Combinan en sus disefios el barro y la fibra creando productos 
originales muy atractivos para el mercado. 
En verano sacan el barro de los cafios, cuando baja el nivel del 
agua de los rios, elaboran con el estufas para cocinar y ollas, 
tinajas para almacenar el agua. Afiaden al barro la· ceniza 
extraida de la corteza de un arbol llamado Cabe. Decoran las 
piezas con disefios ancestrales con base de pinturas sacadas del 
polvo rojizo o naranja de piedras de la selva. 
Tambien realizan la talla del balso, el Pendare y el palo brasil 
para la elaboraci6n de remos, mascaras, sillas bancos, figuras 
de animales, pilones, bastones y juguetes para nifios. 

Mercado regional. 

Convenio Artesanal del Guainia entre Artesanias de Colombia, 
el Fondo Mixto para la Promoci6n de ft.as cultura y las artes del 
Guainia, la Gobemaci6n del Guainia, las UMA T AS 

Artesanias de Colombia 
Jrondon@netsoft.com .co 
Seyer Bernal 
2405735 Bogota 125 



BLABORA.CION DB ARTBSANJA.S EN FIB:RA. DE CHIQUI-CHIQUI YBARRO 



NOMBRE DE LA 
MINICADENA 

MAMONA 

MAMO NA 

LOCALlZACION Departamentos de Casanare y Meta. 

CLASE DE AGRUPACION Esta actividad se asocia a la cadena ganadera y esta compuesta por 
pequenas unidades productivas localizadas en todos los municipios de 
los departamentos de Casanare y Meta. 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

Se estima que existen 250 negocios establecidos que suministran 
empleo directo a 800 trabajadores 

El inventario ganadero en Casanare reporta 1.600.000 cabezas/ano; se 
extraen aproximadamente 130.000 cabezas/ano, de las cuales se 
estima que el 10% se comercializa localmente siendo el 5% de este 
total utilizado por la venta de mamona o carne a la llanera. 

En cada municipio existe un matadero donde se sacrifican en promedio 
130 reses/d ia; sin embargo para la mamona solo se utilizan las 
terneras. Una vez sacrificado el animal, se extrae la piel y las visceras. 
Se corta y se asa con lena en una estructura metalica c6nica 

No se requiere una gran inversion de capital y demanda unicamente de 
la organizacion de un comedor y servicios complementarios. 

COMERCIALIZACION DE La carne asada se comercializa directamente en cada municipio. por 
PRODUCTOS. esto el mercado es tipicamente local 

Con la colaboraci6n de la Universidad Tecnol6gica y Pedagogica de 
Colombia y demas universidades del departamento, deben inverstigarse 
las posibilidades de empaque y comercializaci6n del producto a nivel 
nacional. 

Puede ser asociado a la venta de carnes de chiguiro. lapa, cachicamo y 
babilla. Asi mismo se relaciona con las presentaciones musicales y 
danza l!anera. 

I 
PROYECTOS ACTUALES No existe ningun programa institucional enfocado a apoyar las I 

actividades que constituyen esta tradici6n gastron6mica de todo el llano 
con gran aceptacion a nivel nacional e internacional. I 

Fuente: Secretaria de Agricultura del Casanare. 
Gobernaci6n del Casanare. 
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PREPARACION DE MAMONA 
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MINICADENAS VARIAS REGIONES 

./ Creaci6n y promoci6n de la musica de la Region Atlantica y Llanera . 

./ Fabricaci6n de Hamacas . 

./ Apicultura. Cesar y Tolima 
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NOMBRE DE LA MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CREACION Y PROMOCION DE LA MUSICA DE LA 
REGl6N ATLANTICA Y LLANERA. 

Zona Atlantica y regi6n de los Llanos orientates 

Zona Atlantica: El Ministerio de Cultura realiza un trabajo 
de recuperaci6n etnocultural a traves de la Divisi6n de 
musica trabajando directamente en la regi6n atlantica. 

Zona Llanos Orientales: Aunque han surgido 
corporaciones y asociaciones de musicos lfaneros, no se 
han consolidado porque las intereses privados que se han 
apropiado de los recursos adquiridos por los artistas, han 
minado la credibilidad de los folcloristas en este tipo de 
asociaciones. 

Es por ello que el Ministerio de Cultura ha venido 
trabajando directamente con los musicos de la region 
mediante programas de formaci6n e investigaci6n de la 
etnocu!tura de la regi6n llanera. 

CARACTERISTICAS TECNICAS La divisi6n de musica de! Ministerio de Cu!tura cuenta 
con un equipo de musicos y compositores investigadores 
encargados de rea!izar Ios proyectos de recolecci6n de 
informaci6n y capacitaci6n en las diferentes regiones del 
pafs. 

DIVULGACION DE PRODUCTOS. Zona Atlantica: Parte de la tarea que realiza la divisi6n de 
musica es la recuperaci6n de la memoria hist6rica de la 
zona atlantica por medio de la ejecuci6n de estudios, 
investigaciones y monograflas. 

PROYECTOS ACTUALES 

Zona Llanos Orientales: Parte de la tarea que reatiza la 
divisi6n de musica es la recuperaci6n de la memori.::i 
hist6rica de la regi6n llanera por media de publicaciones y 
talleres de composici6n musical. 

Zona Atlantica: Actua!mente el Ministerio de Cultura 
divisi6n musica adelanta conjuntamente con la 
Universidad del Atlantico un proyecto de investigaci6n 
sabre evaluaci6n, revisi6n y edici6n de una monografia 
sabre la recuperaci6n de la musica de Mompox. El 
proyecto cuesta $46.000.000. 

Asi mismo adelanta una investigaci6n sabre el 
Compositor Ernilto de Lima, pionero en el analisis 
musicol6gico de la regi6n caribe. El proyecto cuesta 
$45.000.000. 

Se proyecta realizar con la Casa Fundaci6n de la Musica 
una expedici6n en las pueblos ubicados a orillas del rlo 
Maqdalena para recooilar informaci6n sabre los orocesos 
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NOMBRE DE LA MINICADENA 

LOCALIZACION 

CREACION Y PROMOCl6N DE LA MUSICA DE LA 
REGl6N ATLANTICA Y LLANERA. 

Zona Atlantica y region de los llanos orientales 

de hibridaci6n musical causados por situaciones de 
violencia y desplazamiento de comunidades de la zona. 

Zona Llanos Orientales: Dentro de los proyectos 
adelantados por el Ministerio de la Cultura, division de 
Musica, existe un programa de formaci6n musical 
orientado a dar fundamentaci6n te6rica a los profesores 
de musica llanera en instrumentaci6n y composici6n 
musical. Los talleres se realizan durante 4 dias ocho 
veces al aria beneficiando a 100 personas. Estes eventos 
se realizaron en: 
Casanare: Yopal, Mani y Tauramena. 
Vichada: Puerto Carreno y La Primavera. 
Meta: Villavicencio y San Martin. 
Guaviare: San Jose del Guaviare. 
Arauca: Arauca 
Guainla: Puerto lnirida. 

Dentro del marco de este programa se han publicado 250 
textos para divulgaci6n de esta experiencia. 

Conjuntamente con la Universidad de! Llano, el Ministerio 
de Cultura diseM un programa de profesionalizaci6n de 
musicos llaneros dentro del area de Licenciatura de la 
Educaci6n. El programa esta aprobado y se planea 
comenzar el segundo semestre de 2000. 

Fuente: Ministerio de Cultura. Divisi6n Musica. 
Maestro Alejandro Mantilla 
Tel3415161 
Bogota. 
Maestro Carlos Rojas 
Tel5707662 
Bogota. 



CREACION Y PB.OMOCION DE LAMUSICA DE LA REGION ATI..ANTICA Y 
LLANERA 

• 
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NOMBRE DE 
MINICADENA 

LOCALIZACION 

CLASE 
AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

LA CREACION Y PROMOCION DE LA MUSICA DE LA REGION 
ATLA.NTICA Y LLANERA. 

Regi6n Atlantica y Llanos Orientates. 

DE Existe una entidad privada denominada Corporaci6n Mestizaje creada 
con el objetivo de recuperar las tradiciones artrsticas de las diferentes 
regiones def pais. Actualmente trabaja con 14 grupos aut6ctonos de 
la zona atlantica y 1 a grupos en la zona lianera. 

La Corporaci6n se crea par iniciativa de un grupo de mUsicos 
interesados en recopilar la cultura ancestral y de tradici6n oral en sus 
diferentes expresiones culturales. 

Los integrantes de la Corporaci6n son musicos investigadores 
provenientes diferentes regiones del pals, cuentan con equipos y 
estudio de grabaci6n propios. 

Corporaci6n Mestizaje se encarga de la selecci6n de los ritmos poco 
conocidos a nivel comercial asi como de la busqueda de los 
interpretes de la region, realiza la grabaci6n y posterior 
comercializaci6n del disco; el ftnanciarniento se hace con recurses 
propios. 

COMERC!ALIZACION DE Parte de ta tarea que realiza la Corporaci6n es la busqueda de 
PRODUCTOS. compradores de la musica grabada para masterizarla y reproducir\a. 

As\ mlsmo se encarga de ta comercializaci6n del producto. tienen 
altemativas y contactos en el exterior. 

Se identific6 que una debilidad en la cadena se presenta en ta etapa 
de post-producci6n, especificamente en la comercializaci6n por la 
falta de apoyo para la publicidad. 

PROYECTOS ACTUALES Actualmente adelantan la grabaci6n de una serie de cinco discos 
compactos representatives de cada una de las regiones def pafs. 

El primero es la grabaci6n de! disco denominado "Parranda Caribe" 
que incluye ritmos coma son el bullerengue y el porro, cantos 
interpretados con instrumentos unicos y tradicionales de la .Zona 
como es el area de boca, entre otros. Con este proyecto se pretende 
crear un registro duradero de la musica aut6ctona de la zona atlantica 
diferente al vallenato mediante la recuperaci6n de la tradici6n oral de 
la cultura negra y mestiza que tienen los viejos de la regi6n. 

El disco denominado "Parranda Llanera" esta considerado dentro de 
la colecci6n y actualmente se trabaja en la selecci6n musical que 
incluira temas y ritmos representativos de la regi6n coma son las 
cantos de ordeno y las cantos de arreo entre otros. 
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NOMBRE OE LA CREACION Y PROMOCION DE LA MUSICA DE LA REGION 
MINICADENA ATLANTICA Y LLANERA. 

LOCALIZACION Regi6n Atlantica y Llanos Orientates. 

Realizan talleres ludicos orientados a motivar entre jovenes y ninos el 
arraigo a su musica, la danza y el teatro. 

Se proyecta la publicaci6n de un libro y un video sobre bullerengue. 

Fuente: Corporaci6n Mestizaje 
Maestro Rafael Ramos 
Tel2242882-4383971 
Bogota. 



CREACION Y PROMOCION DE LA MUSICA DE LA REGION ATLANTICA Y lLANERA 
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NOMBRE DE LA 
MINICADENA 
LOCALlZACION 

CLASE OE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS. 

PROYECTOSACTUALES 

Fuente: Artesanlas de Colombia. 

FABRICACION OE HAMACAS 

Bolivar- San Jacinto 

En San Jacinto se han organizado diferentes grupos para 
lograr que sus productos lfeguen directamente al consumidor 
final, disminuyendo la intermediaci6n y mejorando sus 
ingresos. En este proceso las artesanas han aprendido mucho 
en materia de organizaci6n, comercio a nivel nacional e 
internacional, control de cafidad y nuevos diseiios. 

Las entidades participantes son: 

La Cooperativa de Artesanos: Fundada en 1988, cuenta con 
25 socios y un almacen de materia prima y productos para 
comercializar. 

El Comite de Mujeres par el Progreso de San Jacinto: Fund ado 
de 1986 y tiene 25 socias activas. 

El Comite Regional Unidos de Bolfvar: Fundado en 1978, 
cuenta actualmente con 20 socios. 

La Asociaci6n de Artesanas de San Jacinto: Fundada en 1978 
y cuenta con 25 socias. 

La producci6n de hamacas en San Jacinto conserva la 
tradici6n del tejido en telares verticales, plasmando en el tejido 
nuevas formas y tecnicas de diseflo. 

Algunas de las fibras utilizadas para tejer son tinturadas con 
tecnicas tradicionales como el Lampazo y el lkat Los tintes 
son extraldos de las plantas como palo de Brasil, remolacha, 
etc. y se aplican con tecnicas coma la Caldera. 

Actualmente se trabajan nuevas tecnicas tanto para tejido 
como para tinturado. En materia de tejido, se utiliza el telar de 
pedal, para fabricar telas y cortinas y se ha generaiizado el uso 
de la tecnica de la Caldera, el cual se utiliza en el momenta de 
tinturar las hilazas. 

Los artesanos de San Jacinto e!aboran principalmente 
hamacas y una variada lfnea de productos utilitarios. Tapices, 
cubrelechos, manteles y telas. Tiene demanda nacional e 
internacional par su calidad y belleza. 

Las asociaciones de artesanos de San Jacinto cuentan con el 
apoyo de Artesanias de Colombia, la Fundaci6n Santo 
Domingo, el SENA, el Plan Nacional de Rehabilitaci6n y la Red 
de Solidaridad Social. 
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NOMBRE DE LA FABRICACION DE HAMACAS 
MINICADENA 

LOCALIZACION Arau ca. 

CLASE DE AGRUPACION La empresa R.G.V. lngenierla Textil, esta dedicada a la 
producci6n de chinchorros de hilo. 

CARACTERISTICAS La producci6n de hamacas beneficia a 20 familias de Arauca. 
TECNICAS Esta empresa realiza todo el proceso de tejido mediante el uso 

de telares, puestos de encariueladora y urdidores hasta la 
obtenci6n del producto final con tintorerfa artesanal. 

COMERCIALIZACION DE El producto elaborado tiene demanda nacional e internacional 
PRODUCTOS. por su calidad y costos de producci6n. 

Sus principales mercados son Santafe de Bogota, Costa 
Atlantica y Venezuela. 

La principal debilidad que presenta la empresa es la baja 
capacidad productiva perdiendo de esta manera los mercados 
internacionales que han solicitado el producto. 

PROYECTOS ACTUALES El lnstituto de Desarrollo de Arauca propicia el desarrollo 
econ6mico, social y cultural del departamento de Arauca 
mediante la prestaci6n de servicios de credito, garantfas, 
asesorfas y asistencia tecnica para financiar a los estudiantes 
sector agropecuario y obras de interes comun del 
departamento y SUS municipios que se encuentren 
contemplados dentro de los respectivos planes de desarrollo. 

CADENA POTENCIAL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS BEST Y PHAROS 

Fuente: Institute para el Desarrollo Empresarial de Arauca. 
Tel. 9853178 
Arau ca 
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FABRICACION DE HAMACAS 

138 



NOMBRE DE LA 
MINICADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

APICULTURA 

Tolima. 
Zona Centro: lbague. 
Zona Sur: Chaparral. 
Zona Norte: Ubano, Anzoategui. 

La apicultura en el departamento del Tolima provienen de Cali 
y Armenia, es una actividad que ocupa preferencialmente a 
personas mayores de 60 anos. 

Existen en el departamento dos asociaciones: 

La Cooperativa de Especies Menores del Tolima COOIMETOL 
agrupa a 40 productores, de acuerdo con el censo realizado 
por esta cooperativa, !a actividad de apicultura es rea!izada 
por 132 personas en el departamento. 

La Asociaci6n de Apicultores de! Libano APILIBANO, agrupa a 
13 productores. 

La tecnologfa utilizada es artesanal, la extracci6n de la miel es 
manual, cuadros hexagonales que se exprimen y se 
destruyen, se producen mieles de alta calidad y se han 
enviado muestras al exterior de este producto. 

En algunos casos las productores poseen centrffuga de tres 
marcos (operaci6n manual). 

Sus productos son comercializados por intermedio de 
a!macenes de cadena y distribuidores. 

Hay desabastecimiento de miel en los mercados regional y 
nacional. Existen posibilidades de participaci6n en el mercado 
internacional (se han enviado muestras con calidad optima). 

Los productores de miel han recibido apoyo de la Gobernaci6n 
de! Tolima, la Universidad Nacional, el !CA, la Alcaldfa de 
Anzoategui y el Centro de Productividad del Tolima. 
Actualmente la Federaci6n de Cafeteros facilita locaciones y 
medios audiovisuales para la capacitaci6n. 

Fuente: Centro Regional de Product1vidad y Desarrollo Tecnol6gico del Tol1ma 
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NOMBRE DE LA 
MINICADENA 
LOCALIZACION 

CLASE DE AGRUPACION 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS 

COMERCIAUZACION DE 
PROOUCTOS. 

PROYECTOS ACTUALES 

Fuente: Ap1ano Valencia de Jesus 
Guzman Quintero Perez 
Tel. 5713891 
Valledupar. 

APICULTURA 

Cesar- Valledupar. 

La apicultura en el departamento de! Cesar es una actividad 
complementaria de la agricultura especialmente asociada con 
el cultivo de citricos. Existen cuatro empresarios afiliados a 
ACOPI que adelantan esta actividad en la zona. 

Se asocia la apicultura principalmente a la producci6n fruticola 
par las labor de polinizaci6n de las abejas y a manera de 
"hobby" por algunos cultivadores. La implementaci6n de 
colmenas no requiere altas inversiones pero si de un buen 
conocimiento en el manejo de las abejas. 

Actualmente se obtiene principalmente miel y polen, mientras 
que la obtenci6n de jalea real y cera es baja (la cera se es 
reutilizada par las abejas en las construcci6n de su colmena). 

La miel obtenida sirve para abastecer a la region, aunque en 
ocasiones y par solicitud de intermediarios se ha logrado 
exportar pa rte de la producci6n por intermedio de una 
cooperativa de apicultores ubicada en lbague. 

La existencia de colmenas naturales y la baja tecnificaci6n de! 
proceso hace que los precios de estos productos oscilen 
notablemente en el transcurso del ario. 

Los empresarios han establecido la escuela ambiental con el 
apoyo del DAMA de Valledupar y el Ministerio del Media 
Ambiente quienes ofrecen capacitaci6n alrededor del tema de 
la concientizaci6n y acopio de enjambres silvestres. 
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5 ESTABLECIMIENTO DE UNA RED NACIONAL DE 
CENTROS REGIONALES DE INVERSION, 
INFORMACION Y TECNOLOGIA (CRllT) 

Atendiendo el interes manifestado por el Gobierno, se definen en la presente 
investigaci6n las ciudades que tengan las caracterlsticas y la motivaci6n para 
contar con un Centro Regional de lnversiones, lnformaci6n y Tecnologia (CR!IT), 
el cual se encargara de programar actividades de atracci6n y promoci6n de 
inversion extranjera dirigida a proyectos productivos provenientes de !as pequenas 
y medianas empresas PYMEs. Para ello se utiliza la metodologia de trabajo que 
maneja !a ONUDI con la cual se trabaj6 el Proyecto desarrollado en los 
departamentos de la costa atlantica colombiana. Adicionalmente se seleccionan 
las entidades que serviran como sedes de! Proyecto en cada una de las ciudades 
donde operaran las CRllT. 

Para el desarrollo de esta iniciativa se programaron reuniones preliminares con 
representantes gubernamentales y miembros de las respectivas comunidades 
empresariales, para establecer el interes que puedan tener los departamentos y 
especfficamente las ciudades en establecer una oficina CRllT. Como posibles 
sitios se analizaron inicialmente aquellas ciudades capitales de Departamento, en 
donde en una primera aproximaci6n se analiza la existencia de conglomerados 
productivos significativos. 

5.1 METODOLOGiA ONUDI PARA PROMOVER INVERSION EXTRANJERA 

La ONUDI cuenta con una experiencia de mas de 30 afios en el desarrollo de 
proyectos de promoci6n de inversiones. Programa prioritario, que ejecuta 
anualmente,de manera prioritaria, por mandato de sus parses miembros. 

Esta metodologla se inicia con la identificaci6n de proyectos, lo cual implica la 
realizaci6n de una serie de actividades al interior de! pals y a traves de los 
Servicios de Promoci6n de lnversiones, que presenta a potenciales inversionistas 
de otros palses y regiones como oportunidad de inversion. 

La ONUDI, adicional a la metodologla de trabajo suficientemente probada, ha 
desarrollado una serie de herramientas de analisis y evaluaci6n de los proyectos y 
tiene una red internacional muy importante de oficinas que se encargan de la 
promoci6n de las proyectos y de las ofertas de participaci6n que reciben de pafses 
en desarrollo. 
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Este apoyo a los palses que requieran trabajar en el area de la Promoci6n de 
lnversiones abarca tres campos especificos, a saber: 

1. Revision de las poHticas macroecon6micas y legales que existan en los paises 
y en la recomendacion sobre modificaciones a las mismas para hacerlas mas 
atractivas para atraer la inversion extranjera. 

2. Fortalecimiento institucional de entidades que trabajan en el tema mediante las 
siguientes actividades: informar sobre las metodologias que maneja la ONUDI, 
preparar al personal nacional en las mismas. 

3. Contribuir con los empresarios e industriales nacionales en la preparaci6n y 
presentaci6n de proyectos productivos a potenciales inversionistas de otros 
palses y capacitarlos en la forma mas adecuada para obtener los mejores 
resultados de una posible negociaci6n. 

4. La ejecuci6n de los proyectos cuenta con un beneficio adicional que es la de la 
utilizaci6n de la red de oficinas de la ONUDI, los Investment Promotion 
Services, - Servicios de Promocion de lnversiones - conformada actualmente 
por 12 Servicios que se encuentran localizados en Egipto, Jap6n, Arabia 
Saudita, Bahrain, Francia, Polonia, Belgica, Grecia, Corea, China, Italia y la 
Federaci6n Rusa y que es una red especializada en la divulgaci6n de 
proyectos y oportunidades de inversion, permitiendo adicionalmente utilizar 
este sistema para promocionar e informar sobre el pals. 

Previa a la promoci6n internacional de los proyectos que sean finalmente 
definidos, es necesario realizar una serie de actividades que permitan dar la 
informacion suficiente a los potenciales inversionistas sobre los aspectos mas 
sobresalientes del pais: principales sectores productivos a donde eventualmente 
podria atraerse inversion extranjera, informacion resumida y clara sabre aspectos 
relacionados con las normativas laborales, tributarias, certificas y otras que se 
consideren utiles para dar a conocer a los posibles interesados en invertir en el 
territorio. 

La ejecucion de un Proyecto como el que ha solicitado el Gobierno de Colombia, 
es en este memento un apoyo importante para los planes de exportacion que 
establece coma meta el Plan de Desarrollo "Cambia para Construir la Paz" e 
igualmente, con seguridad, podra ser una alternativa de solucion para los 
procesos de reconversion industrial y actualizaci6n tecnologica que deben darse 
para competir eficientemente a nivel internacional y fortalecer la posicion 
negociadora a nivel interno. 

Uno de las componentes de la inversion extranjera es la participacion en 
mercados ampliados o en nuevos mercados, y es posible que coma resultado de 
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los acuerdos que se hagan entre los empresarios PYMEs nacionales y los 
empresarios extranjeros que eventualmente puedan venir al pals, aparezcan 
interesantes opciones de nuevos mercados para ser atendidos desde Colombia o 
se participe en mercados nuevos o ampliados. 

5.2 MERCADO COLOMBIANO: ATRACTIVO PARA LA INVERSION 
EXTRANJERA 

El mercado colombiano por si mismo y las posibilidades reales existentes para 
participar en otros mercados ampliados, resultado de los acuerdos bilaterales y de 
los complementos de los procesos de integracion y de concesiones que el pafs ha 
recibido de los Estados Unidos de Norteamerica y de la Union Europea, permite 
establecer que definitivamente, desde el punto de vista del mercado, Colombia es 
un lugar atractivo para la inversion extranjera. 

El pals cuenta con un mercado relativamente grande en el contexto 
latinoamericano. En el presente ano (2.000), las estimaciones poblacionales 
indican que Colombia estara en el orden de los 41.5 millones de habitantes, sin 
embargo esta cifra, como mercado, es mucho mayor y mas atractiva cuando se 
tienen en cuenta los acuerdos de integracion y los convenios bilaterales. 

En terminos genera!es, puede decirse que el G3 (Mexico, Venezuela y Colombia) 
tiene un mercado de mas de 180 millones de personas, con un proceso de 
desgravaci6n arancelaria que llegara a cero en el afio 2005; en la Comunidad 
Andina CAN, conformada por Bolivia, Ecuador, Peru, Venezuela y Colombia, el 
mercado total esta cerca de los 125 millones de habitantes; hay acuerdos de 
caracter bilateral suscritos con Chile, lo cual amplia el mercado colombiano para 
un numero muy amplio de posiciones arancelarias en 17 millones de personas 
adicionales; existe un acuerdo con la Union Europea, conocido coma el Sistema 
General de Preferencias Andino para el ingreso a los palses que la conforman, 
libre de derechos de aduana, de mercancias que se encuentran en cerca de 6.000 
posiciones arancelarias y con los Estados Unidos de Norteamerica hay un 
acuerdo, el Anden Trade Preference Act conocido coma el ATPA. vigente hasta el 
afio 2001 - pero con la solicitud del Gobierno colombiano de su renovaci6n por un 
numero adicional de afios, - que permite exportar a ese mercado, igualmente libre 
del pago de derechos arancelarios, un numero muy importante de productos 
(cerca de 5.000 posiciones arancelarias). 

Estas posibilidades de mercado, son sin lugar a dudas un atractivo para que 
industriales internacionales decidan realizar sus producciones en Colombia, 
conjuntamente o asociados a empresas co!ombianas y de esta forma puedan 
ingresar sus productos a mercados como los descritos. Si el Proyecto logra 
motivar a traves de todo su proceso metodol6gico,a empresarios inversionistas 
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internacionales, se convertira en una interesante posibilidad, que podra ser 
aprovechada por los empresarios del pals que pueden catalogarse como PYMEs. 

De otra parte el proceso de globalizaci6n de las economlas obliga a las empresas 
nacionales a actualizar sus tecnologias y realizar reconversiones industriales, 
para lo cual en muchos casos se requiere contar con apoyo de capital externo. 

Ahora bien, la ubicaci6n geografica de Colombia es una ventaja importante, 
comoquiera que es paso obligado de transeuntes lnternacionales que se 
desplazan hacia el diferentes destinos; cuenta con puertos de gran calado en 
ambos oceanos y tiene varios aeropuertos internacionales, habilitados para el 
manejo de carga de exportaci6n e importaci6n, que atienden a las principales 
ciudades. 

5.3 ENTIDADES PARA LA PROMOCION DE INVERSION EXTRANJERA EN 
COLOMBIA 

Entre las entidades u organizaciones que han estado o estan cooperando con el 
pals en la busqueda de la inversion extranjera directa se destacan: COINVERTIR, 
AL-INVEST, el Programa Bolivar y la ONUDI. 

../ CO!NVERTIR: es la agencia oficial reconocida y cofinanciada por el gobierno 
colombiano para desarrollar esta tarea. Ha trabajado en la promoci6n de 
grandes proyectos y es recomendable que se utilicen sus sistemas para 
promocionar al pals en el exterior. Sin embargo, la promoci6n en el exterior 
carece de una red especializada, utiliza su pagina WEB para promocionar los 
proyectos que le son encomendados . 

../ AL-INVEST: es un programa de la Union Europea pr6ximo a terminarse, en 
consecuencia es importante conocer la forma como podrian utilizarse las 
oficinas que estan relacionadas con el programa y que existen en 13 paises 
europeos, pues pueden constituirse en un potencial importante para la 
promoci6n de! pafs y de los proyectos que sean presentados . 

../ Programa Bolivar: tiene una metodologfa de trabajo organizada y una red de 
oficinas que permiten buscar inversion en 17 paises latinoamericanos, en 
Canada y en Espana, por lo cual, en algunos casos podrfa tratar de trabajarse 
conjuntamente en actividades de difusi6n de las oportunidades existentes. Es 
de advertir que la red de este Programa esta centrada en palses 
latinoamericanos similares a Colombia, y por lo tanto, es probable que sean 
competidores de las recursos internacionales orientados a proyectos 
productivos. 
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./ Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): 
dentro de las actividades que la ONUDI realiza en Colombia, y conforme a su 
mandato, se encuentra la relacionada con la promoci6n de la inversion 
extranjera, area en la que ha estado trabajando en un Proyecto, que con 
recursos de la Consejeria Presidencial para la Costa Atlantica se realiz6 en 
una etapa preliminar en esa zona del pais. Actividad en la que se integr6 el 
trabajo en los nueve departamentos de esa region del pais. 

5.4 LINEAMIENTOS PARA LA OPERACION DE LA RED (CRllT) 

Las ciudades se!eccionadas inicialmente para la operaci6n de los CRllT son: 
Santa Fe de Bogota, Cali, Medel!ln y Barranquilla o Cartagena y adicionalmente 
una o dos ciudades de la zona cafetera. El analisis para su selecci6n tuvo en 
cuenta !os siguientes aspectos: 

./ Santa Fe de Bogota, D.C., ciudad en la que la Camara de Comercio de 
Bogota ha realizado un estudio preliminar para determinar la posibilidad de 
realizar un trabajo para atraer inversion, especialmente extranjera, a la ciudad 
y a su zona de influencia. En dicho estudio se han interesado tanto el Distrito 
Capital como el Departamento de Cundinamarca. Estas entidades han 
planteado que la promoci6n de la inversion deberf a realizarse para algunos 
"clusters" y no una promoci6n indiscriminada, trabajo que esta hacienda 
adelantando por la Camara. Es preciso articular esfuerzos y apoyar a la 
Camara en el desarrollo de dicho proyecto. 

Medellin, existe un Borrador Final de un Documento de Proyecto, para trabajar 
con la ONUDI en la atracci6n y promoci6n de inversiones extranjeras, pero que no 
ha podido materializarse por falta de una determinaci6n final, de parte de las 
autoridades gubernamentales del Departamento y por algunas observaciones que 
sabre la metodologia utilizada por la ONUDl, han presentado algunos 
representantes del sector privado, estrechamente relacionado con el grupo 
econ6mico Antioquefio. La Camara de Comercio de Medellin ha ofrecido ser la 
anfitriona de! Proyecto para que este se establezca fisicamente en esa lnstituci6n. 

En el Departamento de Antioquia tiene su sede el llamado Sindicato Antioqueno, 
que cuenta con su propia organizaci6n para obtener los recursos internacionales 
que requiere. En efecto, la Corporaci6n Financiera Nacional y Suramericana, 
CORFINSURA, lo provee de recurses financieros necesarios para la ejecuci6n de 
proyectos que al Grupo le interesen. Opera un programa para participar en la 
iniciaci6n de proyectos productivos que es la Promotora de Proyectos, una 
incubadora de empresas de base tecnol6gica y una entidad, PROANTIOQUIA que 
ejerce una influencia crucial en las esquemas de desarrollo industrial que se 
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adelanten en la region. 

En consecuencia el Departamento de Antioquia cuenta con una amplia trayectoria 
en el tema a diferencia de otras regiones incluyendo a la capital, pues ha habido 
desde hace un buen tiempo una preocupaci6n social compartida y liderada par las 
empresas mas importantes, quienes han establecido los canales para la 
dinamizaci6n de las procesos productivos en los cuales puedan tener injerencia. 

Sin embargo y pese a esas caracteristicas, hay claridad en que este es un grupo 
cerrado y que hay muchos empresarios que no pueden acceder a la financiaci6n 
de CORFINSURA y que no cuentan con canales que les permitan materializar sus 
ideas o proyectos. 

Tambien de otra parte, COINVERTIR junta con la Camara del Comercio de 
Medellln, financiaron un trabajo orientado a e!aborar proyectos que pudieran 
venderse internacionalmente, el cual no tuvo acogida y hasta el df a de hoy no se 
ha materializado ninguno. La Camara de Comercio de Medellin reconoce que fue 
un ejercicio este_ril y un esfuerzo perdido. 

Es claro que no se dispone de una metodologfa, ni se conocen las canales mas 
adecuados y las contactos posibles de establecerse en el exterior, que les 
permitan buscar inversionistas extranjeros . 

./ Cali, ciudad en donde la ONUDI ya ha presentado un borrador inicial de un 
Documento de Proyecto para desarrollar actividades similares, propuesta 
dinamizada inicialmente par la Camara de Comercio de Cali, el Municipio de 
Cali, la Gobernaci6n del Valle del Cauca, y a la cual se unieron 
posteriormente los Departamentos del Cauca y de Narino. 

En la ciudad de Cali, capital del Departamento, se encontraba la entidad financiera 
de desarrollo industrial mas importante del pals, la Corporaci6n Financiera del 
Valle, (CORFIVALLE) la cual lider6 una serie importante de proyectos de gran 
envergadura y actuo como la entidad lfder en el pals en lo que se conoce coma 
"Banca de inversion". Mas tarde y por razones que no son del caso presentar en 
esta investigaci6n, CORFIVALLE entr6 en decadencia y perdi6 el lugar de 
preeminencia que la acompafio por un largo tiempo. 

Sin embargo, nuevamente y como en el caso del Departamento de Antioquia el 
trabajo de esta instituci6n se centraba en uno pocos proyectos, de gran 
importancia nacional o departamental y de un alto volumen de inversion, pero los 
pequenos y medianos empresarios no encontraban en e!la el canal para poder 
materializar sus ideas, sus proyectos, sus aspiraciones por fortalecerse para entrar 
a nuevos mercados y en general para solidificarse industrial, empresarial y 
productivamente. 
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Ante esta situaci6n e igualmente conscientes de la necesidad existente y 
acicateados por la diff cil situaci6n que atravesaba el Departamento del Valle del 
Cauca, (Valle), la Camara de Comercio de Cali, lider6 a un grupo de personas del 
sector privado y publico tanto del municipio de Cali, como del Departamento del 
Valle, y contact6 a la ONUDI para plantearle la situaci6n y solicitar su cooperaci6n 
tecnica. El CORPES de Occidente, estim6 conveniente que el proyecto cobijara 
ademas los departamentos del Cauca y Narif\o . 

./ En Barranquilla o Cartagena, en donde se podran continuar las actividades 
desarrolladas en lo que podria considerase como la primera fase del Proyecto 
que los departamentos de la Costa Atlantica realizaron con la cooperaci6n 
tecnica de la ONUDI. 

Como ha sido indicado con recursos de la Consejerfa para la Costa Atlantica se 
inauguro en abril de 1997 el Centro Regional de Inversion, lnformaci6n y 
Tecnologia para la Costa Atlantica (CRllT), situado en Cartagena de lndias, dentro 
del marco de un proyecto de la ONUDI con esa Consejerfa y con el apoyo 
significativo de la Camara de Comercio de Cartagena. 

El CRHT brind6 apoyo a los nueve Departamentos de la Costa Atlantica 
colombiana en la busqueda de las inversiones y tecnologia, particularmente en el 
exterior, a traves de su oficina y dentro del Sistema de Promoci6n de lnversiones 
de la ONUDI. 

En junio de 1998 tuvo lugar en Cartagena el primer faro de promoci6n de 
lnversiones (INTECHMART) organizado por el CRllT con la cooperaci6n de la 
ONUDI. Los resultados positivos que se alcanzaron y las actividades que por 
razones presupuestales debieron suspenderse, son posibles de reactivarse 
rapidamente. 

Con esto, podemos decir que, recientemente en el pais, con el apoyo de la 
ONUDI, se han realizado tres esfuerzos regionales, uno en la Costa Atlantica, -el 
unico que se concret6 y ha prosperado -, otro en el Departamento de Antioquia y 
otro mas en el Departamento del Valle del Cauca. El desarrollo de un Proyecto 
nacional como el planteado sera una soluci6n y una alternativa para satisfacer los 
intereses que tienen los departamentos para atraer inversion extranjera. 

Adicionalmente podrian determinarse uno o dos lugares mas para que la Red 
tuviera el maxima cubrimiento nacional, para lo cual podrla contarse con ciudades 
como Bucaramanga, otra, de uno de los Departamentos que conforman la llamada 
Zona Cafetera. 

Es importante anotar que las regiones seleccionadas para el funcionamiento de 
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las CRllT concentra el 90% de las pequenas y medianas empresas. En efecto 
cifras del lnstituto de Fomento Industrial 9 registran la siguiente participaci6n de la 
PYME por departamentos: Bogota (48.89%), Valle (15.02%), Antioquia (13.53%), 
Santander (4.35%) Atlantico (3.54%) y eje cafetero (3.86%) 

De otra parte, las ciudades sugeridas para la operaci6n de los Centros aglutinan el 
mayor numero de empresas que estan trabajando en alianzas estrategicas bajo 
los Programas de Desarrollo Sectorial, liderados por ACOPI. 

En la grafica adjunta podemos observar el consolidado de dichos programas, que 
aglutina a 231 empresas, de las cuales el 73% esta ubicada en las ciudades 
seleccionadas para la operaci6n de los CRllT. 

9 IFI., CONFECAMARAS, "Datos Estadfsticos sabre la Pequena y Mediana 
Empresa en Colombia" 
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EMPRESAS AGRUPADAS EN PRODES POR CIUDAD 

60 

50 

40 
t'.~'!~A'!t~.X~;Vt$:~JD.i~~4'!<! /,Ci:."1,9..~~N~.:~"t•G"&!.S.:U;><R.t~1;~~1~. ~f:t.."'1'.1f~~\;:;;.~~~~J:;m:.fiR·'1iOl\"~~}t'\i!F.r.:G~R"f.IM'.JH'h">;'fl<;,",l.;;.,JifS9."~l.\"".C'..~~;:.-,~.-t..W~'f'-tl_~~"i,'.:7W~:-rV!.~~.'!/::\".:&.~i~:&1f;~·~,_1j;,'-I 

ml BARRANQUILLA 

Q 
II PEREIRA 

C3 OMEDELUN 
t:= 30 OPOPAYAN z 
~ II BOGOTA 

m!IBAGUE 

.20 -~-~~~~W.~"i;~ "1fj!l{"}>" ff.;:<,' ·1;>i'".i' .. ""'" < .,n,•' r I~' ... ,~-~~ , .. ,~ .. ,,, ,-- • .. -~·. ·,·r .,,,, ... 

1

ePASTO 
-<~::../"';;W.f}!.Y,\!_';tJ.1-fJ.t~"/,.o•-;;,!W_'?f 

EEi BUCARAMANGA 

Ill MANIZALES 

ilB/MEJA 

10 t7t~t.}@};!£JJJJJJ£ [~~~:'~'.:liliil.")'jj !'NlR I I I ~i!lir:P.~~%"''.li\I~ 
-~· 

L~_.,::;f.:,;3--;"':1.d 1DCALI 

0 
EM PRESAS 



6 MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD Y 
DESEMPENO EMPRESARIAL 

6.1 INSTRUMENTOS PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS 
EM PRESAS 

La Globalizaci6n de la economia ha incrementado la competitividad en todo tipo 
de mercados a niveles barria!es, locales regionales, nacionales e internaciona!es, 
esto ha generado que un sinnumero de micro, pequefias y medianas empresas, 
desaparezcan al no poder registrar y sostener altas tasas de productividad. 

Solamente mejorando el desempeno en los negocios las empresas podran 
sobrevivir en mercados dificiles. Ante estas circunstancias, los paises en 
desarrollo tienen necesidad de adoptar practicas que modernicen sus estructuras 
empresariales buscando con esto generar un mayor grado de competitividad en 
terminos de calidad total y eficiencia en el uso del capital de trabajo. 

En consecuencia el empresario debe establecer indicadores de operaci6n que 
permitan fortalecer su mercado, en terminos de precios, calidad y productividad 
siempre en funci6n del mejoramiento continua. 

En la practica estos indicadores de desempeno para el mejoramiento continua, le 
permitiran evaluar que tan eficientes son sus decisiones, para asi proceder a los 
correctivos necesarios con miras a incrementar su productividad. 

Las pequefias y medianas empresas presentan debilidades en materia de 
recursos hurnanos, financieros y tecnol6gicos, ademas de carecer de sistemas 
confiables en materia de contabilidad, costos y desarrollo de nuevos proyectos, 
irnposibilitando la maximizaci6n de los beneficios que deben reportar las 
inversiones de capital efectuadas por sus asociados. 

De alll, la necesidad de consultar y crear estandares que mejoren los negocios 
estableciendo para ello indices que permitan responder a indicadores de 
desempefio, de margenes de beneficio y de productividad, rnercadeo y 
comercializaci6n, control de costos, inventarios, calidad total, entre otros. 

Los procesos de mejorarniento continua implican el establecimiento de polfticas 
permanentes en la gesti6n empresarial, para !ograr en forma confiable y eficaz 
aumentos significativos en productividad, calidad, y margen de rentabilidad. 
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No es muy usual, que las PYMES manejen software que les provea de 
informaci6n oportuna, no obstante existen programas que implementan procesos 
de mejoramiento continua adecuados a las caracterlsticas de las pequenas 
unidades productivas, coma las desarrollados par la ONUDI, que el gobierno esta 
interesado en implementar en las PYMES colombianas. 

La Organizaci6n de! Oesarrollo Industrial de las Naciones Unidas, ONUOI, ha 
disenado paquetes de software coma BUSSINES ENVIRONMENT STRATEGIC 
TOOLKIT -BEST- y BUSSINES NAVIGATOR -PHAROS- , coma soporte, que 
garantiza a las gerentes bases favorables para la toma de decisiones. 

La Planeaci6n estrategica, establece los criterios para tomar decisiones 
organizacionales diarias y debe suministrar el patron y/o indicadores frente a las 
cuales, se puedan evaluar las decisiones. Su proceso se fundamenta en proveer 
su inmediato futuro para lo cual, se debe desarrollar procedimientos y operaciones 
necesarios para lograrlo. 

El desarrollo de los indices operativos permite establecer el escenario para 
realizar la planeaci6n en forma estrategica y establecer las directrices generates 
sabre las cuales la empresa alcanzara una mayor productividad. 

Mediante el mejoramiento continua se logra el aseguramiento de la calidad, 
garantizando la supervivencia de la empresa, protegiendola de contingencias al 
proveer y controlar todas aquel!as circunstancias que puedan poner en peligro el 
logro de la satisfacci6n de las clientes. 

6.2 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE OPERACION 

El establecimiento de indicadores de operaci6n como estrategia empresarial, 
proveen de informaci6n valiosa para la acertada toma de decisiones ante 
mercados diffciles, permitiendo el desarrollo de las empresas para el desempeno 
de las negocios. 

Paquetes computacionales coma las desarrollados por ONUOI, en el caso de 
BEST y PHAROS manejan una base de indicadores para evaluar el desempeno 
de la gerencia de los negocios y la estrategia en la toma de decisiones. 

En el caso de BEST, combina veinticinco (25) indicadores originales coma 
conceptos modernos de los negocios y enfoca su labor en la reducci6n de los 
costos, la eficiencia en la calidad total y mantiene preocupaci6n constante por el 
desarrollo de la competitividad empresarial. 

De otra parte PHAROSS, es un navegador de negocios similar a BEST pero 
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enfocado en muchas menos variables. Se basa en seis (6) indicadores principales 
de desempefio de negocios: costos, desempefio, calidad, competitividad, 
productos y contribuci6n de clientes. lncluso con informaci6n limitada PHAROSS 
provee una grafica concisa de c6mo cada producto o cliente contribuye al 
desempeno de los negocios. 

Un permanente monitoreo de ingresos, costos y flujo de caja son vitales para 
medir y mejorar las operaciones de los negocios. 

Existen otros programas en el mercado para medir la eficiencia de los recursos 
mediante la implementaci6n de indicadores estrategicos que monitorean la 
productividad del capital, el uso del capital de trabajo, guiando siempre las 
decisiones de inversion para mejorar su competitividad, tales coma: FINANCIAL 
IMPROVEMENT TOOLKIT -FIT-, COMFAR Ill Expert y COMFAR Ill Mini Expert, 
PROPSPIN Ill, a nivel internacional; en lo nacional tenemos a: SllGO 
(SOLUCIONES EMPRESARIALES EN SOFTWARE ADMINISTRITATIVO), 
PROGRAMA 5S -CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DEL PACIFICO-, del SENA, 
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA PEQUENA EMPRESA -
CLAMPl-OEA-, RED DE REDES de BIREME/OPS-Apoyo CllD;. No obstante, es 
de anotar que los programas de la ONUDI se ajustan adecuadamente a las 
necesidades de las pequefias y medianas empresas colombianas en cuanto al 
mejoramiento continua se refiere. 

6.3 IDENTIFICACION DE CRITERIOS PARA SELECCION DE EMPRESAS 

Las empresas a seleccionar para ser asistidas a traves de la introducci6n de 
metodos de mejoramiento continua de calidad y desempefio empresarial, deben 
presentar los siguientes requisitos: 

./ Pertenecer a una cadena competitiva estrategica para el desarrollo 
econ6mico del pals 

./ Pequenas y medianas empresas que conformen programas de alianzas 
estrategicas asociativas, orientados al mejoramiento de la gesti6n, la 
productividad y la competitividad de las mismas 

./ Tener vision exportadora 

./ Empresas manufactureras de acumulaci6n 

./ Contar con una adecuada gesti6n empresarial que permita disponer de la 
informaci6n que requieren las programas 

./ Empresas interesadas en prestar un buen servicio al cliente 

./ Unidades productivas que realicen acciones enmarcadas dentro de los 
planteamientos de la planeaci6n estrategica 
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6.4 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS 

Para la implementaci6n de los programas de mejoramiento continua se 
recomienda utilizar estructuras asociativas que aglutinan a pequenas y medianas 
empresas con los requisitos requeridos para su operaci6n tales como: 

../ ACOPl-PRODES: Unidades conformadas por un grupo de 10 a 15 
empresarios del mismo sector y con caracter\sticas similares en cuanto a tamano, 
son apoyadas y orientadas a la consecuci6n de objetivos comunes. En la 
actualidad se cuenta con 24 PRODES ubicados en 11 ciudades, que reunen a 231 
empresarios de los sectores de artes graficas, muebles y madera, rnetalmecanica, 
calzado y cueros, confecciones, alimentos, joyeria, servicios industrial y 
minerales no metalicos. A traves de estos programas de desarrollo se pueden 
implementar los BEST, pues cuentan con la infraestructura logfstica requerida 
para su operaci6n. En el anexo No. 3 se relacionan los datos de las empresarios 
que conforman los PRODES . 

../ MICROEMPRESA: La Corporaci6n para el Desarrollo de la Microempresa 
acaba de concluir el Registro Nacional de Organizaciones Oferentes de Servicios 
Microempresariales. A traves de esta estructura que aglutina tanto organismos no 
gubernamentales y nucleos de oferta de servicios, coma asociaciones y gremios 
microempresariales, se implementaria la introducci6n de PHAROSS. Ver en el 
anexo No.5 el listado de ONG's al servicio de pequefias unidades productivas . 

../ ICONTEC, PROEXPORT (Expopyme) y el SENA (Programa de Caljdad): 
serf an estructuras institucionales de soporte para la introducci6n, difusi6n y 
asistencia empresarial. 

Finalmente, es importante anotar que en las fichas de las minicadenas se 
candidatizan aquellas que cuentan con los requisites para implementar dichos 
software. 
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ANEXO No.1 

PROGRAMACION T ALLERES 



PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PYMES Y MICROEMPRESAS 

8:30 a. ma 9:00 a.m. 

9:30 a.ma 10:30 a.m. 

Proyecto XP/COL/99/044 

PROGRAMACl6N 

TALLER EN YOPAL 

Diciembre 6 de 1999 

lnstalaci6n 
Doctor RAUL YERALDO BARON 
Director Camara de Comercio de Casanare 
Doctora FABIOLA SUAREZ SANZ 
Consultora Proyecto 

Proyectos competitivos del departamento 
Doctor Cesar Ivan Veloza 
Director Ejecutivo Fundaci6n Amanecer 

10:30 a.m. a 10:45 a. m Receso 

10:45 a.m. a 11 :00 a.m. Criterios para identificar minicadenas competitivas 
Doctora FABIOLA SUAREZ SANZ 
Consultora Proyecto 

11 :00 a.m. a 12:30 p.m. Taller: selecci6n de las cadenas, definici6n de 

12:30 p.m. a 1 :00 p.m. 

eslabones y actores 
Doctora FABIOLA SUAREZ SANZ 
Consultora Proyecto 

Conclusiones 



PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PYMES Y MICROEMPRESAS 

8:30 a. m a 9:00 a.m. 

Proyecto XP/COL/99/044 

PROGRAMACl6N 

TALLER EN BARRANCABERMEJA 

Diciembre 9 de 1999 

lnstalaci6n 
Doctora Silvia Arandia 
Directora ACOPI 
Doctora FABIOLA SUAREZ SANZ 
Consultora Proyecto 

9:30 a. m a 10:30 a. m Acuerdo de Competitividad - Clusters 
Doctor Roberto Lineros 
Consultor Ministerio de Desarrollo 

10:30 a.m. a 10:45 a. m Receso 

10:45 a.m. a 11 :00 a.m. Criterios para identificar minicadenas competitivas 
Doctora FABIOLA SUAREZ SANZ 
Consultora Proyecto 

11 :00 a.m. a 12:30 p.m. Taller: selecci6n de las cadenas, definici6n de 

12:30 p.m. a 1 :00 p.m. 

eslabones y actores 
Doctora FABIOLA SUAREZ SANZ 
Consultora Proyecto 

Conclusiones 



PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PYMES Y MICROEMPRESAS 

Proyecto XP/COU99/044 

PROGRAMACION 

TALLER EN SANTIAGO DE CALI 
Auditorio def Edificio Bancafe 

Diciembre 14 de 1999 

9:30 a. m a 10:00 a.m. lnstalaci6n 
Dr. Holmes Sierra CENCOA 
Dr. Alejandro Vivas Universidad Javeriana 

9:30 a. ma 10:30 a. m Cadenas Productivas 
Dr. Alejandro Vivas Universidad Javeriana 

10:30 a.m. a 10:45 a. m Receso 

10:45 a.m. a 11 :30 a.m. Promoci6n de Clusters 
Doctor Eduardo Salas 
Director de Proyectos Especiales 
Ministerio de Desarrollo Econ6mica 

11 :30 a.m. a 12:30 p.m. Criterios para identificar minicadenas competitivas 
Doctora Paola Alexandra Rego Rahal 
Consultora Proyecto 

12:30 p.m. a 1 :30 p.m. Taller: selecci6n de las cadenas, definicl6n de 
eslabones y actores . 
Doctora Paola Alexandra Rego Rahal 
Consultora Proyecto 

1 :30 p.m. Cierre 



PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PYMES Y MICROEMPRESAS 

Proyecto XP/COL/99/044 

PROGRAMACION 

TALLER EN VALLEDUPAR 
Hotel Bajamar 

Diciembre 14 de 1999 

10:00 a. m a 10: 15 a.m. lnstalaci6n 
Dr. Uriel Navarro 
Director Regional ACOPI, Valledupar 

10:15 a.ma 11 :00 a.m. Promoci6n De Clusters. Acuerdos De Competitividad 
Dr. Roberto Lineros Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

11:00 a.m. a 11:15 a. m Receso 

11:15 a.m. a 11 :45 a.m. Criterios para identificar minicadenas competitivas 
Dr. Orlando Castro Molano 
Consultor Proyecto 

11 :45 a.m. a 12:30 p.m. Taller: selecci6n de las cadenas, definici6n de 
eslabones y actores . 
Dr. Orlando Castro Molano 
Consultor Proyecto 

12:30 p.m. a 1 :00 p.m. Conclusiones 



PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DE PYMES Y MICROEMPRESAS 

Proyecto XP/COL/99/044 

PROGRAMACION 

TALLER EN IBAGUE 
Coruniversitaria Salon 104 Edificio CEP 

Diciembre 14 de 1999 

11 :00 a. m a 11 :30 a.m. lnstalaci6n 
Las Cadenas Agroindustriales en el Tolima. Acuerdos 
Regionales de Competitividad. 
Programa: "Promoci6n de Cadenas Productivas de 
Pymes y Microempresas" 
Hugo Villamil ONUDI 

11 :30 a. m a 12: 15 a.m. Promoci6n De Clusters. Acuerdos De Competitividad 
Dr. Diego Garcfa, Ministerio de Desarrollo Econ6mico 

12:15 a.m. a 12:30 a. m Clusters de Alimentos 
Omar Siabatto - CIAL 

12:30 a.m. a 1 :30 p.m. Almuerzo 

1 :30 p.m. a 2:30 a.m. Criterios para identificar minicadenas competitivas 
Dr. Omar Caceres 
Consultor Proyecto 

2:30 a.m. a 4:00 p.m. Taller: selecci6n de las cadenas, definici6n de 
eslabones y actores . 
Centro de Productividad -Participantes 

4:00 p.m. a 5:00 p.m. Conclusiones 



ANEXO No.2 
INSTRUMENTOS PARA EL LEVANTAMIENTO , 

INFORMACION 



----·----------------------------------

ENCUESTA EMPRESARJOS 

1. IDENTIFICACION EMPRESA 

Nombre de la Empresa _________ Prop1etario ·-------------
Direcci6n: __________ Ciudad Telefono 

Valor promed10 acllvos. 
s --------

Valor Promed10 anual Ventas 
s ----------

No de Empleados 

TlPO DE EMPRESA 
Empresa Familiar _ Cooperativa_ Sociedad Asociativa de lrabajo __ Otra 

2. Que maquinas utiliza en la producc16n 

1 Scnalc si t1a reconvertido sus maqurnas en los sigu1en'.es periodos 
1 a 2 anos SI NO 3 a 5 3:'ws SI r-.!O 6 a iO anos SI NO 

4 Principales producLos. Compradores 

5. Senale la particrpaci6n y origen de los rnsumos que ulil1za para la producci6n 
LOCALES% PROVEEDORES % r~ACIONALES °lo IMPORTADOS % 

6. Senale porcentualmente la distribuci6n de sus ventas 
Barria! Regional__ Nacional Exportaci6n __ _ 

7. Senate la partic1paci6n de las compras de sus principales clientes por tamano de empresa: 
Micro__ Pequena__ Mediana Gran Empresa __ 

8. COMPETENCIA 
Existen otros empresarios con el mismo produclo en la region? Si . No 
Cuantos aproximadamente? -------------------------
Se r'l a I e el nombre de sus principales competidores locales o de otras regiones 

Las ventas de sus competidores locales con respecto a las de su empresa son: 
Mayores __ Menores lguales 

9. Vision estrategica. 

Seriale los tres principales problemas que afectan a su empresa. 



ENCUESTA FUNCIONARIOS SECTOR PUBLICO 

1 IOENTIFICACION FUNCIONARIOS 

NOMBRE DE LA EMPRESA. --------------------

PROPIETARIO :~------------------,----------
OIRECCIQN: CIUOAD TELEFONO 

-------~ ---- -------

2. PRINCIPALES PROOUCTOS - CADENAS PRODUCTIVAS DE U<. REGION 

3 INOIOUE LAS PRll-.JCIPALES POLITICAS (MEOIOAS) TOlv'iADAS PARA APOYAR EL 
OESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

~ SENALE LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS 

5. SENALE LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN EN PRO DE LA REGION 

6 OUE TIPO OE APOYO REOUIERE OE OTRAS ENTIOAOES DEL GOBIERNO PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE UD. DETECTO EN LOS SECTORES PROOUCTIVOS 



ANEXO No. 3 
LISTADOS DE EMPRESAS Y SECTORES 

QUE CONFORMAN LOS PROGRAMAS DE 
DESARROLLO EMPRESARIAL 

PRO DES 



;¢)(JQ1'ft . 
BARRANQUILLA 

PEREIRA 

MEDELLIN 

POPA YAN 
BOGOTA 

IBAGUE 

PASTO 

BUCARAMANGA 

MANIZALES 
BARRANCABERMEJA 

CALI 

CONSOLI DADO 
PROGRAMAS DE DESARROLLO SECTORIAL 

PROO ES 

~~};¢:]STJ ·" . 
MUEBLES Y MADERA 
METALMECANICO 
ARTES GRAFICAS 
CONFECCIONES 
AUMENTOS 
MUEBLES Y MADERA 
AUTOMOTRIZ 
MUEBLES Y MADERA 
JOYERIA 
CONFECCIONES 
ALIMENTOS 
SERVICIOS DE SEGURIDAD 
ARTES GRAFlCAS 
CALZADO 
ALIMENTO$ 
ARTES GRAFICAS 
CALZADO 
AUTOPARTES 
ALIMENTOS 
MUEBLES Y MADERA 
METALMECANICA 
GRAVILLEROS Y AGRASADOS 
ALIMENTOS 
CONFECCIONES 

7 
10 
17 
11 
9 

12 
10 

7 
9 

11 
13 
13 
11 

8 
7 
8 
9 
7 

14 
7 
7 
5 
8 

12 



NOMBRE EMPRESA 

Oipin LTDA 
lmproma Ltda 
Laminas del Caribe 
Maderas Procesadas 
Refocosta 
Vitrales v Ebanisterf a 

Zuccardi 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO :MADERAS Y MUEBLES 
CIUDAD :BARRANQUILLA 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO 
EMPRESARIO 
Mariana Pimeda Calle 107 # 36-89 3590999 

Jose Lfan Calle 41 # 24- 28 3466751 
Humberto Duoue Calle 15 # 268 -40 3435739 
Jairo Gonzalez Calle 36 # 35-36 3516995 

Guillermo Londono Calle 40 # 72-193 3532111 
Mauricio Munera Calle 46 # 46-222 3702116 

Planta. Calle 50 # 46-159 
Rina Zuccardi Oficina. Calle 51 B #76-136 3705002 

3589896 



NOMBRE EMPRESA 
Aluminios y Accesorios 
del Atlantico 
Besada & era 

Gases de la Costa Ltda 

Industrias Emaluz Ltda 

Industrias 
Metalmecanica Santi 
lndustrjas Tuesca Ltda. 

lngelco Ltda 

Nestor Caballero y Cfa 
Ltda 
Representaciones 
lndust. Hames v Gia 
Talleres Gu_inovart ltda 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO :METALMECANICO 
CIUDAD :BARRANQUILLA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Jorge Roa Calle 50 # 35-59 3416380 

Ramiro Besada Cra. 38 # 66-90 3453301 

Joaquin Pardo Cra. 50 B # 41-23 3412662 

Marra Emma L6pez era 41 #51-63 3518279 

Alfredo Santiago Cra 41 # 48-49 3400347 

William Tuesca Cra 44 # 6-99 3446455 

Jaime Merlano Cra. 50 # 84 -45 3452936 

Nestor Caballero Calle 43 # 50- 14 3515778 

Luis Alfonso Lara Calle 45 # 51-31 3510188 

Jaime Guinovart Calle 40 # 46 85 3405269 



NOMBRE EMPRESA 
Coats Cadena 

Confecciones Jamar 

Confecciones Leo 
Valenti 
Confecciones Mar 

Confecciones Robert J. 

Creaciones Florance 

Industrias Symak 

Manufacturas Berrio & 
Cia Ltda. 
Manufacturas Naranjo 

Nacional de 
Confecciones 
Surtiplas 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTJVO : CONFECCIONES 
CIUDAD : PEREIRA 

NOMBRE EMPRESARIO DlRECCtON TELEFONO 
Alberto Velez Av. Santander Cra. 6 3314130 

Esquina 
Gladys Ardila Botero Cra 8 # 13-49 3343394 3245385 

Leonel Valencia Av. 30 de Agosto #87- 3375670 3376620 
92 

Luis Fernando Giraldo Cra. 11 # 31-1 O 3366817 

Gabriel Guerrero Cra. 14 # 43-12 3228310 
B. Buenos Aires 

Ligia Heredia de Escobar Avenida 1 # 5-37 3314508 

Jose Luis Syriani Cra. 4 # 20- 56 3257602 

Diego Valencia Zona Industrial La 3301268 3300219 
Macarena Bodega 2 

Juan Alberto Naranjo Zona Industrial La 3301114 
Macarena Bodeoa 4 3301112 

Alcides Buritica Gomez Cra. 11#61-18 Barrio 3264903 
Nacederos 3366803 

Humberto Giraldo Calle 40 # 12-50 322087 4 3225736 
B.Guadalupe 



NOMBRE EMPRESA 

Autofrancia Ltda. 

Automaz S.A 

Euro Autos 

HomeAutos 

lnterautos Ltda. 

Mazda Latas y Colores 

Pinuva Ltda. 

Superpi nturas 

Toyomotor 
Vehiservicio S.A 

PERFIL DEL GRUPO 
PRO DES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : AUTOMOTRIZ 
CIUDAD: MEDELLIN 

FECHA CONSTITUCION PRODES: MAYO 13 DE 1.998 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO 
EMPRESARIO 

Carlos Alberto Londono Cra 438 # 31-129 2320310 

Hugo Rueda R. Calle 17 # 43f-245 2682701 
Ignacio Escobar Cal le 35 # 46-34 2327979 

Carlos M. Repo Calle 30 # 44-148 2622222 

Ricardo L.J. Cal le 29 # 45-31 2320877 

Oswaldo Sepulveda Calle 29 # 438 -4 7 2320790 2620200 
Herrera 

Victor M. Valencia Cra. 48 # 29-221 Sur 3316721 

Hugo Pino C. Cra 48 # 14-230 2664261 

Juan I. Yepesm Cra 43a # 31-121 3813000 
Miguel Tobar Calle 30 # 44-136 2620800 



NOMBRE EMPRESA 

Comestibles Kenny 

Helados Alaska 

Industrias Taty 

Masarepa 

Panificadora Bon 
Marche 
Productos la Mayzola 

Productos la Nina 

Productos Lacteos de 
las Campos 
Reposypas S.A. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR productivo: ALIMENTOS 
CIUDAD : PEREIRA 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO 
EMPRESARIO 

Martha Cecilia Maya Zona Industrial La 3300301-3373633 
Macarena bodeaa 5 

Nicolas Herrera Acosta Calle 23 # 18-15 3210192 
Providencia 

Martha Lucfa Gonzalez Mz 14 local 11 3228666 
Campestre D 

Jaime Gonzalez Llano Cra 1 O bis #22b-31 3344443-3349282 

Lisbeth A de Mejia Cra 7a # 35-70 3260486 - 3261161 

Luz Marina Pavas Centro Comercial La 3300990-3230236 
Popa Local 15 

Julio Dario Barberi era 16 # 69-70 vra la 3281896 
Ramos Romelia 

Marfa Nelly Parra Dfaz Av. De las Americas 3210021-3210003 
# 23-31 

Ana Marfa Gonzalez Calle 41 # 8-39 3265590-3265591 
Londono 



NOMBRE EMPRESA 

Industrias Dagil 

Modulares Jaifer 

Muebles Carl6pez 

Muebles Clavijo 

Muebles Lisfmaco 
VelasQuez 
Muebles Rocf o 
Velazquez 
Muebles Virginia 

Muebles y Accesorios 

Muebles Dia 

Muebles Dispei 

Muebles y Colores 

Prismax 

PERFfL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : MADERA y muebles 
CIUDAD :PEREIRA 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO 
EMPRESARIO 

Ruben Dario Gil Km. 22 vra San 3375630-3378966 
Joaoufn 

Jairo Vazquez Cra 8a # 8-52 3359739-3244663 

Marfa Elena L6pez Calle 8 # 6-176 3301198 -3300919 

Jaime Clavijo Calle 6 # 10-43 683929 

Usimaco Velasquez Calle 24 # 16-31 3356707 

Carmen Alicia Cra. 7 # 20-64 3351025 
Velazquez 

Jorge Sanchez Calle 9 # 8-38 La 682592 -683350 
Fernandez Virginia 

Luis Hernando L6pez Calle 24 # 3-37 3339307 

Augusto Botero Calle 64 # 17 -40 328125 -328126 

Francisco Luis Giraldo Calle 14 # 13-82 3336331 ~3356048 

Olmedo Acevedo Av. 30 de Agosto # 3361902 -3261817 
35-22 

Alonso ldarraga era 1 o # 38-30 3367707 
Sanchez 



NOMBRE EMPRESA 

Agencia lmpres Editores 

Graficas Buda ltda 

Graficas Lucero 

Graficas Olf mpica 

Graficas Sierra 

lmpresora Metropofitana 

lmpresora Mundial 

lmpresora Ya 

lmprimir Ltda. 

Litograffa Doble 
Columna 
Litograffa Genesis 

Utograffa Moderna 

Litograff a y Tipograffa 
lmperio 
Postergraph 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : Artes graficas 
CIUDAD : PEREIRA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 

Leonel Urriago Cra 5a #14-70 3339334 

William Restrepo G6mez Cra 10 # 19-13 3359159 - 3357235 

Absalon Alvarez Cra Sa #11-68 3330326 

Alexander Sierra Av. de las Americas 3210383 
# 23-91 

German Sierra Calle 26 # 7-31 3337536 

Jairo Torres Castano Cra 12 # 11-75 3358141 

Carmen Elena Mejfa Cra 4 # 16-18 3338107 

Oscar Herrera Cra 10 # 20-50 3356281 

Janeth Barberi Calle 16 # 5-58 3255908 

Jesus Sanchez Calle 16 # 5-47 3245405 

Conrado Mejfa Calle 21 # 10-22 3347797 

Carlos Alberto Lopez Calle 28 # 5-34 3367341 

Mario Gomez Arango Calle 21 #4-53 3354723-3347342 

Juan Lagos Calle 12 #23-149 3216336 



Screen Publicidad Johnson Alberto Cardona Calle 21 #16-89 La 3304041 
Pradera 

Tipograff a Bolfvar Jorge Marin Herrera Calle 19 # 11-41 3348038-3339252 

Troqueles de Occidente Ana Marfa Ga ref a Cra. 7 # 27-75 3251780 



NOMBRE EMPRESA 
Confecciones Dayro 

Creaciones Mercy 
El Gran Bar6n 
Fundaci6n 
Creaciones Miquelina 
Manufacturas 
Dinamicas 
Manufacturas M.A.P 

Narval 

Permoda S.A 

Sayme Ltda. 

Tejidos Davanti 

Verde Natural 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : CONFECCIONES 
CIUDAD : BOGOTA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Jairo Duarte Cra. 62 # 24-95 Sur 2901215 

033 3382088 
Wilson Le6n era. 538 # 81-66 2505600 

Rafael Pinzon Cra. 37 # 7 -49 3609066 
Diego Fernandez S. Cra. 9 # 28-29 Sur 3663355 

20 de Julio 
Alberto Casas Cra. 29 # 65-44 6301066 
Lizby Casas 

Miguel Antonio Pinto Calle 27Sur # 60-10 4145077 
4145484 

Narda Valderrama Calle 568 # 9-64 2488024 
2485326 

Zandra Schiemann Calle 22 # 698-40 4120566 
Fanny Amaya Zona Industrial Las 

Granjas 
Octavio Mendoza Trans. 44 # 100-63 6132932 

2537409 
Patricia Silva Cra 588 # 66 - 31 2313028 

Virgilio Aristizabal Calle 73 # 75-95 4367070 
4380250 



NOMBRE EMPRESA 
Alimentos 
Especializados 
Alimentos y Bebidas 
de los Andes 

Cintenal 
Cintenal 
Dulces La Candelaria 
Dulces del Pacifico 

El Triqo Dorado 
Feed Pack 

Frutos del Curto 
Prolepark Ltda. 
Productos Ingrid 

Productos Diosa 

Productos Nutritivos 
Pronut 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO: ALIMENTOS 
CIUDAD : BOGOTA 

NO MB RE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Luis Fernando Pinto Calle 142 # 40-82 2581970- 2168208 

Manuel Galindo Cra 5 # 13-72 6750487-2605811 
Roberto Fajardo CHIA Av. Americas# 

58-51 
Le6n Gerstenbluth Calle 95 # 13-34 Bis 6106952-6106972 

Samuel Resma era 38 # 138-35 6141160 
Raul Villamizar Cra 41 # 7oa-20 2403010 
Sergio Grisales Cra 62 # 31-49 Sur 2707146 
Rubie! Grisales 

Francisco G6mez Calle 33a # 13-88 2884073 
Alvaro Urrea Cra.34 # 70a-45 3112745 

033-2116706 
Oscar Camacho Calle 26 # 96-35 5440055 

Carlos Paez Calle 68 # 80 - 46 4116907- 4117019 
Carlos Gomez Cra. 41 Bis# 129 - 6268312 

65 
Joaquin Ortiz Diagonal 528 Sur 7101434 

# 52-35 
Alberto de los Rf os Cra 27 # 24a-44 2445553 335568 
Ricardo Bermudez 



NOMBRE EMPRESA 
C y 0 lmpresores 
Editorial Atlas Ltda. 

Edltrorial Apolo 
El Poira S.A. 

lmpresos Rapidos 
Litoediciones Tolima 
Litograffa Exito 
Litograffa Central 

Litoimagen 
lmpresores 
N.P.l lmpresores 
TipoQraffa Litopress 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : ARTES GRAFICAS 
CIUDAD : IBAGUE 

FECHA CONSTITUCION PRODES : JULIO 28 DE 1998 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Carlos Padilla era 11Sur#17-61 603891 

Hernando Ramirez Cra. 6 # 16 - 63 630081 
619392 

Hernando Nino Cra. 3 # 1 O - 39 615126 
Cecilia Matiz Acosta Av. Ambala # 66 - 649175 

47 652244 
Alvaro Riano Av. 8# 16-61 610420 

Juan Manuel Sandoval Cra. 6 # 15 - 70 634616 
Marfa Irma Bonilla Cra 5 # 19 - 99 611314 
Jaime Antonio Aya Cra. 5a # 16 - 77 617380 

620288 
Ruben Dario Lopez Cra. 5a # 15 - 37 620196 

Daniel Gutierrez Calle 12 # 4 -20 619070 
Carlos H. Ramirez era 5#19- 99 611914 



NOMBRE EMPRESA 
Equimiseg Ltda. 

Extintores America 

General Fire Control 

1.P.t Systems 

lncoldext 

Procoldex Ltda. 

Prodeseg Ltda. 

Provee Suramericana 
Ltda 
Sermatex y Cf a 

Tecnigasex 

Uniproductos Ltda 

Valyseg Uda. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : EQUIPOS DE SEGURIDAD 
CIUDAD : BOGOTA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Elizabeth Ospina Calle 22 # 32 - 85 2680781 

Rafael Rios era. 21 # 33a_o2 2875956 

Fernando Garcia Cra. 64 # 24-81 Sur 2607897 

Luis Enrique Acosta era. 1038 # 22-14 4183837 

Ivan Rodrf guez Av. 6 # 31C-55 3600088 

Alexander Hernandez Calle 27 S # 14a -11 2721056 

Antonio Saavedra Cra. 66 # 6-24 2606800 

Luis E. Martinez Calle 1278 #52-05 2536420 

Juan Carlos Rivera c 15 # 20 - 38 2477142 

Esmeralda Arboleda Av. 68 # 16-10 Sur 2624334 

Gustavo G6mez era 7 # 2 - 21 7764528 

Jose Luis Vidal Calle 63 # 27 - 64 2118301 



NOMBRE EMPRESA 
Ceforja 

Coral Ltda. 

Electropuertas de 
Naririo 
Estructuras Metaticas 
Narifio 
lnfricol 

Manufactura Metal 
Madera "3 Emes•• 
Taller Bolivar 

Taller Maquimetal 

Zutta Hermanos ltda. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARlAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : METALMECANICO 
CIUDAD : PASTO 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Raul Parra Mutis era. 25 # 28-85 293220 

Omar Coral E. era 14#188 -01 213968 

Luis Portilla Av. Mijit 38 Oeste 236512 

Rodrigo de los Rfos Calle 19 # 51-100 223361 

Carlos Guerrero era. 24 # 14-81 232694 

Edgar Calder6n era. 18 # 23-438 214072 
Benavides Centenario 

Ricardo Burbano Calle 21 # 12-75 215179 

Alvaro Santacruz Ortega era. 19 # 23-46 210935 

Francisco Luis Zutta Calle 13 #17-25 212227 
DieQo Zutta 



NOMBRE EMPRESA 
Harinera Diana 

Molinas Imperial 

Molino Trigalia 

Molinas America 

Molinas Galeras Ltda. 

Molinos Narine 

Molinas San Nicolas 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : MOLINERiA 
CIUDAD : PASTO 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Marra Isabel Enrf quez Calle 19#17-39 212329 
Marfa Isabel Enriquez Calle 168 # 29-36 232048 
Jaime Rosero Hurtado Calle 12 # 13a_16 212134 

Nohora Parilla Cra. 14 # 13-21 212592 
Mario del Socorro Paraces Cra. 26 # 21-52 235550 

Manuel Martinez Calle 12 # 12-31 212818 

Elier Montano Cra. 14 # 15-55 212645 



NOMBRE EMPRESA 
Arte Grafico 

G. I. G lmpresiones 

Graficas Andinas 

Graficolor 

lmprecot 

lrnpresora Mil 

Tipografia Cabrera 

Tipografia y Utografia 
Liberty 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : ARTES GRAFICAS 
CIUDAD: PASTO 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Manuel Ignacio Segovia Calle 22 # 21-58 213077 

Gerardo lnsuasty Calle 22 # 21 B -104 211042 

Miguel Santacruz Cra. 22 # 18-104 236622 

Jose de las Rios Calle 18 # 29-67 230652 

Julio Ruiz Calle 21 # 25-82 222424 

Luis Eduardo Moncayo Cra. 21 # 21-78 210375 

Libardo Cabrera Cra. 22 # 20-65 212317 

Jorge Gir6n Gamez Calle 22 # 218-98 212727 



NOMBRE EMPRESA 
Calzado Alexander 

Calzado D'oma 

Calzado Galaxia 

Calzado Mis Pequitas 

Calzado Piechico 

Creaciones Karen 

Damar's Donati 

Kaaba Shoes 

Paola Marroquinera 

PERFIL DEL GRUPO 
PRODES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : CALZADO 
CIUDAD : BUCARAMANGA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION 
Jaime Quinonez Calle 41 # 12-75 

Rodolfo Celis S. Calle 50 # 16-48 

Luis C. Rueda Calle 20 # 21-06 

Jaime G. Ramirez Calle 21 # 20-35 

Sandra J. Serrano Cra 18 # 18-36 

Daniel Nino Lopez Calle 31 # 140CC-92 

Alexandra Angulo Cra. 5 # 4-56 Santa Ana 

Nixon Torres Calle 14 # 20-45 

Miryam S. de Gonzalez Calle 50 # 12-44 

TELEFONO 
6424261 

6423721 

6454431 

6426211 

6330939 

6308949 

6392766 

6323536 

6338983 



NOMBRE EMPRESA 
Joyas Escobar Hoyos 

Joyeria el Dorado 

Joyerf a y Relojeria 
Mi do 
Joyeria y Relojeria 
Pomona 
La casa del Joyero 

Milenium 
Distribuidores 

Ela. De Joyerla 
Ruben Dario 
Quinones 
Sabbat Troquelados 

Taller Artesanal Oro y 
Plata 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO :. JOYERIA 
CIUDAD : POPAYAN 

NOMBRE EMPRESARIO DIRE CC ION TELEFONO 
Francisco Escobar Calle 20 AN # 20 AN 234828 

-09 
Edilberto Portilla Cra68 #6-51 240907 

Wilman Vivas Cra 78 # 5-82 242798 

Gloria Ines Prado Calle 7 # 7 - 29 240923 

Cesar Augusto Portilla Cra. 68 Calle ea 244051 
Esouina. Local 31 

Blanca Lucy Campo Cra. 68 Calle 5a 220824 
Esquina. Local 76 -

58 
Ruben Dario Quinones Calle 60 AN # 9 - 19 382583 

Rinc6n del Bosque 

Alberto ldrobo Cra 7a # 29 AN 308 I 200123 
Alicante 

Marfa Cristina Rodriguez Calle 28 #JN - 20 231880 



NOMBRE EMPRESA 
Conexiones 
Electricas G.T.C 
Forza 

Industrias Fama 
Industrias Montes 

Manufacturas Meiko 
Manufacturas Velco 

Metalenvases 

Prometalicos 

Sicolsa 

Sinterizados S.A 

Siteco Ltda. 

Villegas y Velazquez 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO: METALMECANICO 
CIUDAD: MANIZALES 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Gustavo Trujillo Cardona Ciudadela Industrial 741508 - 748673 

SENA 
Jaime Echeverri Mejia Almaviva - Estaci6n 891300 - 861851 

Uribe 
Miguel Grost. T Cra. 27 # 48 - 18 863930 - 810760 
Jorge Montes G. Panamericana 71 a - 785800 -785978 

110 
Gloria Cristina Londono Calle 18 # 1oa-1a 849100 - 849600 

Luis Alberto Menjura Zona Industrial la Enea 747148 - 747333 
Carlos Hugo Aristizabal Calle 49 # 27 - 30 860355 - 862966 

Fernando Hoyos Cra 21 # 72-04 864009 - 865666 
Gutierrez 

Gustavo Andres L6pez Km. 9#Via la 745477 -749075 
Magdalena 

Cesar Augusto Giraldo Parque Ind. Idema - 871018 / 19 
Scio 

German Olarte era 26 # 32-50 848113 - 849269 

Jairo Villegas Velazquez Calle 35a # 22 -35 840810 



NOMBRE EMPRESA 
Cafe Bermeca 

Deliapa 

Delorico 

Disfruta 

Frutitortas 

Industrias Alimenticias 
Kuky 
Pan Ramirez y Naranjo 

Pan y Donas 

Panaderf a Nueva 

Panificadora 
Rakamandaka 
Productos Galu 

Productos Grush Ltda. 

Tisquesusa 

Tropifrutas 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : ALIMENTOS 
CIUDAD: MANIZALES 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Ana Maria Mejfa Calle 21 # 10-24 848514 - 803346 

John Jairo Escobar Calle 13 # 4-32 771823 - 810037 
860770 

Adolfo Le6n G6mez Cra 23 # 52 - 102 876537 

Julian Mejia Calle 71 # 208 
- 14 865962 - 867854 

Lucero Gomez Cra 11#7 -26 774137 
Marina Naranjo Calle 12 # 258 -45 849506 

Claudia Zapata Calle 27 # 14 - 31 825519 

Carlos Escobar Cra 23C # 64-41 855820 

Guillermo Cardona Cra 23 # 48-46 859110 
Julio Cesar Ramf rez P. I. Mzales T3. L2 746441 

Anibal Jaramillo Cra. ea # 3 - 23 851432 

Luisa Fernanda Alvarez Cra. 7c# 13-23 844621 

Orlando Arteaga Granja Estambul 824344 

Marfa Teresa Bland6n Calle 668 # 11 - 86 872626 cod. 27737 



NOMBRE EMPRESA 
Muebles Gerardo Rfos 

Galerla Gloria 

Muebles America Ltda. 

Muebles Johnson 

Muebles Oviedo Ltda. 

Muebles Vega 

Tolentino Ltda. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO: MADERAS Y MUEBLES 
CIUDAD : MEDELLiN 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Gerardo Rf os Calle 638 # 50-27 2752730 

Juan Guillermo Cardenas Cra 51 8 # 32-27 2811990 

Hernando Antonio Diag. soa # 42-75 4821406 
Hincapie 

Johnson Henao Calle 52 # 47 - 28 2633075 

Antonio Jose Herrera Calle 32 # 41-93 3737110 

Gabriel Echeverri Cra. 64 #35-60 3710218 

Carlos Bastidas Cra. 49a # 48 Sur 100 3329233 
Local 112 



NOMBRE EMPRESA 
Algo Mas 

Colch6n Muebles Pluma 

Com. Industrias Pico 

Eliseo Martinez 

Gilberto Revueltas 

Muebles Bolanos 

Nimarcris 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : MADERAS Y MUEBLES 
CIUDAD: BARRANCABERMEJA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Alberto Gonzalez Cra. 18 # 48 - 22 6213200 
Jose David Puello Calle 49 # 21-72 6220191 

Maose Acero Villamil Calle 50 2204608 
Eliseo Martinez Calle 36 # 37-11 033 32765659-

60 
Gilberto Revueltas Cra. 24 # 3a_19 6214021 

6203871 
Nubia Madera Ravelo Calle 71 # 19-31 6220982 

Virgelina Parra Calle 48 # 18-40 6223657 



NOMBRE EMPRESA 
lntemaq Ltda. 

Reymom Ltda. 

Carreno Hermanos 

Metalicas Berlon 

Talleres Unidos 

Taller Metalmaq 

Metcol Ltda. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO: METALMECANICO BARRANCA 
CIUDAD : BARRANCABERMEJA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Ram6n Mantelo Avda. F # 32-22 6201261 

Marfa Ines Moreno Calle 71 # 24 - 01 6225125 

Jorge L. Carreno Calle 71 # 24 - 95 6220295 

Pablo E. Bernal Calle 72 # 20 - 97 932774345 

Arsenic Jarabo Avda. 33 # 36 - 53 6224253 

Amin Amar Calle 65 # 32 - 05 6229493 

Mauro Carvajal Calle 71#19 -65 6227729 



NOMBRE EMPRESA 
Calzado Bonn 

Calzado Caldas 

Calzado Edgarlo 

Calzado Redes 

Calzado Valencia 

Cooperativa de 
Curtidores 
Curiembres Torrente 

Pier Deportivo 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : CUE;RO Y CALZADO 
CJUOAD : IBAGUE 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Jose Aldemar Bonilla era. 1 a # 11 - 26 615217 

Epifanio Caldas Calle 22 # 3 - 50 621815 
Edgerl6pez era 4b # 22 - 11 623856 

Rodolfo Espinosa Calle 23 # 3 - 141 635721 
Piso 2 

William Valencia Arkaniza 1 Mz E Casa 685112 
3 

Rosalba sarmiento Barrio Industrial 600132 

Richard Torrente Cra. 2 Sur # 16 - 28 636358 
Rene Ovalle Cra. 4a Bis# 31 9 

- 07 643886 



NOMBRE EMPRESA 
Adecuaciones y 
Ag reg ados 
lngemiesa 

Triturados Saratoga 

Triturados El Chocho 

Truturados Arroyo-
hondo 

PERFIL DEL GRUPO 
PRODES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : GRAVILLEROS Y AGRAGADOS 
CIUDAD: CALI 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Mario Pinz6n Km. 1.5 5502542 

Golondrinas Cali 
Andres Uribe Km4 6655496 

Via Cali Yumbo 
Lisandra Franky Calle 24 # 42 - 27 5522556 

Dairo Giraldo Calle 10 Oeste 8922555 
# 15-400 

Nicolas Perea Km.5 6664902 
Via Cali Yumbo 



NOMBRE EMPRESA 
Sabona Ltda. 

lndupulpas 

Frutihecero 
Maniyun 

Ind upon 

Heladeria Naturalito 

Productos Nevado 
Prodepanes Ltda. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO: ALIMENTOS 
CIUDAD: CALI 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Adriana Lugo Calle 448 # 88 -03 4422695 

4434651 
Liliana Salasar Cra. 3a # 23 - 54 8812741/2 
Dora E. Lopez Cra. 26 # 178 

- 54 3265756 
Liliana Bernal Calle 42 # 25 - 25 2734272 
Patricia Paz Cra. 32 # 10 - 50 6645096 

Alberto Fenyor Cra. 5 # 26 -51 4485454 
Angela Marfa Ara Juanchito 5560188 

Carlos Otero Cra 34 # 40 - 21 5563081 



NOMBRE EMPRESA 
Chonkely 

Industrias Dimavel 
Blusas y Blusas 

Confecciones Mounte 

Susan Loren 

L'Claire 

Sal6n de Modas 

Marina Zuluaga 
Creaciones Maximas 

Casa de Medas 
Volinsky 
Nerasamo 

Casa Bellini 

PERFIL DEL GRUPO 
PRO DES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PRODUCTIVO : CO.NFECCIONES 
CIUDAD: CALI 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Manoel Villegas Calle 23 # 56 - 48 442119 

Elsy Leal 3361505 
Maria Elena Davila Calle 11#59-102 3392972 
Luis Edgar Maun Calle 59 # 28 - 24 4473987 
Jose E. Gutierrez Cra. 48 # 42 - 24 3278715 

Jaime Cuervo Cra. 2ga # 9 -36 5566946 
Alba Marina 

Marina Zuluaga Calle 45a # 3a - 141 6848939 
Nayiber Calle 36 #35 - 46 3347886 

Yolanda Aristizabal Calle 3 # 66 - 67 6809465 

Nestor Sanchez Cra 60 # 118 - 80 3399938 
German Bello Transv. 25 # 25- 3371056 

151 



NOMBRE EMPRESA 
Casauto Ltda. 

Contronum Ltda. 

lcofil 

Industrias Metalicas 
Ochoa 
lnmejosa Ltda. 

Rapin Ltda. 

Tromec Ltda. 

PERFIL DEL GRUPO 
PROD ES 

PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL SECTORIAL 

SECTOR PROOUCTIVO : AUTOPARTES 
CIUDAD : BOGOTA 

NOMBRE EMPRESARIO DIRECCION TELEFONO 
Carlos Eduardo Castro Cra 18 # 19 - 81 3342485 

Hugo Mateus Cra. 62 # 8 - 83 2617876 
Orlando Eslava 2600250 

2610132 
Hernan Ochoa Chaparro Calle 7 # 31 - 25 3608519 

George Saenz Cra 44 # 18 - 90 2446180 
Roberto Pineda M. Cra 35 # 14 - 39 3601688 

Juan Manuel Fernandez Cra 680 # 12a - 87 2601897 



ANEXO No. 4 
LISTADO DE ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
QUE OFRECEN SERVICIOS A LAS 

PEQUENAS UNIDADES PRODUCTIVAS 



RAZON SOCIAL Nit OIRecctON TELl!FONO FAX MUNICIPIO OEPARTAMENTC E-MAIL 
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS 6.600.103.710 CALLE 62 A 73-22 BARRIO MINUTO DE 2518100 2240809 SANTA FE DE CUNDINAMARC cmdgmer@unlminuto.edu 

~·~~ <ll"V>r'IT; I""\ r- J> 

FUNDACION COM ITE DE DESARROLLO 8.110.146.921 CALLE 51 NO. 46-72 5312514 5312344 RIONEGRO ANTIOQUIA caoriente@epm.net.co 
c 1nr-nar.1 ,....t'""I ,....Mlr-'lo.l"T'r- Alo. ..... 1----

CORPORACJON ACCION POR ANTIOOUIA 690984843-3 CARRERA 45 NO. 26-175 BELLO VIA 4625959 4617846 MEDELLIN ANTIOQUIA actuarinst@intic.net 
J>r.TI IAt> <:J>l -· ·--- ... UJ>f"'LJArV' 

INCUBADORA DE EMPRESAS DE 8.110.075.470 CARRERA 43 B NO. 11-10 3126644 3118520 MEDELLIN A~ffiOQUIA info lncubadora. org oo 
J\ ---•11111. 

FUNDACION SOCIAL DE UNIBAN- 800014656-4 CALLE 52 NO. 47 -42 EDIFICIO COL TEJER 5134322 2516117 MEDELLIN ANTIOQUIA fundauniban@epm net.co 
't:'l M.I,..... It. Ur-"\A,f,.I D • 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 8.909.004.720 CALLE 57 A NO 48-31 5122955 2315769 MEDELLIN ANTIOQUIA microemP@epm.net co 
I""\<: I JI ""' t:,_I d · ~lrv'll II A 

ASOCIACION NACIONAL DE 8.110.041.331 CARRERA 50 61-43 2845545 2544378 MEOELUN ANTIOQUIA aepm.net.co 

"' 
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN 8.909.050.803 CARRERA 46 NO. 52-82 5116111 5124475 MEDELLIN ANTIOQUIA llondono camaramed.org.co 

FUNDACION DSLLO EMPRESARIAL DEL CALLE 19 NO 22-55 SEGUNDO PISO ARA UC A ARAUCA rundepar@latinmaH.oom 
: .... .-.-,..... ,,...,, ,,...A c111 ............. ,n 

FUNDACION APOYO A 45.504.069 VIA 40 NO 36-135LC1 PLAZA DE LA 3703047 3511684 BARRANQUILLA ATLANT1CO funcar@latino.net. co 
"''"n ......... - ·----._ao1f""Jc::: n.c1 ,,.... ri1,...,. •n• " 
FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA 8.002.068.336 CARRERA 60 NO 74-159 3681163 3683309 BARRANQUILLA ATLANTICO fundaempatl@playnet.net.co 

·, .. ,,,...,, ,... •• ,....,.....,..t!t•t..1,....a.--• --- AT 

ACOPI - A 11..ANTICO 8.901.018.349 CALLE 44 CARRERA 46 ESQUINA PISO 2 3510849 3707788 BARRNJQUILLA ATLANTJCO acoplatl@latino.net. co 

FEOERACION DE FUNDACIONES DE LA 8.020.062.526 CRA 60 NO 74159 3681163 3681163 BARRANQUILLA ATLANTICO fundaempatl@playnet.net.co 
,rn"'"1"A r -·~-

CAMARA DE COMERCIO OE 890102010-1 CALLE 40 NO. 44-39 3510681 3510681 BARRAl-JQUILLA ATLANTICO camaraco@metrotel.net. co 
f,...,.,....""'IA 1..-..1 111 A 

FUNDACION MARIO SANTOOOMINGO 890102129-9 CARRERA 45 NO. 34-01 PISO 2 3791919 3791919 BARRN-JQUILLA An.ANTIGO fmsd@guayacan. uninor1e. edu. coentida 

"' CORPORACION ACCION POR EL 800190352-3 CALLE 64 NO. 50-38 3688350 BARRANQUILLA ATLANTICO actuar@metrutelent1da<l sin anirno de 
• ...,.. lo.~•-- _...,.., ,,... ,.... ·•Itel•,... .... -,.... ···--
FUNDACfON MICROEMPRESARIAL DE LOS 8.060.031.647 PLAZA PRINCIPAL MUNICIPIO DE SAN 956868037 956868158 SAN JACINTO BOLIVAR 

-,;u--- n1: u •Oi f>. \ti.r.11\ITr'I 

FUNDACION PRO- BOOUILLA 806000146-0 CARRERA 7 # 71-35 6567410 CARTAGENA BOLIVAR 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 8.904.800.411 C CALLE SANTA TERESA# 32-41 6600793 6645473 CARTAGENA BOLIVAR ernpresariales@ctgred.net.co 

CORPORACION ACCION POR BOLIVAR- 8.001.392.711 GETSEMANI, CALLE DEL POZO NO 25-95 6601735 6602656 CARTAGENA BOLIVAR actuarb@cartagena.cetcol.net.co 
A~ IAO t:'A ·•·-• ,,_,,....-,,... C!' --
FONDEMIC- GOBERNACION DE BOLIVAR 8.060.022.017 CENTRO, MATUNA EDF CAJA AGRARIA 4 6641567 6641567 CARTAGENA BOLIVAR 

D r'l<:rl'"' ;nr. 

FUNDACION INDUFRIAL 800115794-6 BOSQUE CALLE 21 NO. 49-39 6694640 6694877 CARTAGENA BOLIVAR funda•@col3. telecorn. corn. co 

·-
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 8.918.002.381 CALLE 21 NO. 10-52 i'402000 7427928 TUNJA BOYACA camaratu@tunia.cetccl.net.co 

FUNDACION ANTONIO PUERTO 8.600.105.946 CARRERA 16 W14-BB OFC 401 7613451 76025DB DUITAMA 80Y/\CA rap@c".o11.telecom.com.co 

-----
CALLEffiNo. 15-:71Piso ~ EoiFiC10-

---·--- 780452~-------- ScJYACA ----·-------·------·-
CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA 8.918.550.256 i'600381 DUITAMA ccmerclo@co11.telecom com co 

-·---·-iCA~!.ARA_C..DllliRCIQ.J:\b..olliliMA.._._ -·-- ~ 

FUNDACION DARIO MAYA B01ERO 800027160-9 CARRERA 6A NO. o-52 PISO 2 (!555446 855546() PENSIL"-/ANIA CALDAS maderas@col2 telecorn. com coeritidad 

- -----....-------·-f-· 
1111n"'-'~l 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 8.908.017.527 KILOMETRO 3 VIA AL MAGDALENA !l742700 8742717 MNANIZALES CALDAS mlchel@manizales. cetcol. net. co 
;,..,,... r~• n•<> - - "r <=EiQIAS Y. Eil!.QCL=ntlS.."' 
CORPORACION ACCION POR CALDAS 8.908.075.171 CALLE 21 NO. 20-17 PISO 2 848554 847234 MANIZALES CALDAS actuarcal@emtelsa. mull. net. oo 

,...,..,..111.0 f:"A •••r- .,....,l""\r-.-..11.c-

CAMARA DE COMERCIO DE CHINCHINA 8.908 012.581 CALLE 10 NO. 6-08 8506788 8508290 CH INCH I NA CALDAS 

CENTRO MICROEMPRESARIAL DEL LLANO 8.001.939.605 CALLE 12 # 27-20/22 6358007 6358007 YOPAL CASANARE CEMILLA@COL 1.TELECOM.COM.CO 
11r..r-••t1J /\II 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL 8.000.150.774 CALLE 11#11-36 6241540 6241192 VILLANUEVA CASANARE 
;,.,..,, 



CORPORACION PARA LA INVESTI Y EL 8.001.894.141 CARRERA 9 # 5-B1 OFICINA 301 28-244654 244654 POPA YAN CAUCA 
1~-~ .~~~ , ...... ,_,...,,"''"""'n 

ACOPI SECCIONAL CAUCA 8.001.084.254 CALLE 4 NO. 1-88 8242602 8242560 POPA YAN CAUCA acopicauca@Caucatel.com.co 

FUNDAEMPRESACAUCA 800008192-4 CARRERA 3 NO. 5-79 8241780 824170 POPAYAN CAUCA 

FUNDACI FINACIE PRA EL DESARR 8.000.982.626 CARRERA 7 A NO 14-51 5706767 5743729 VALLEDUPAR CESAR corfemp@col3.telecom.com.co 
Ir-•·--- ·-rA N (""C'OA(")..-.,...,....r-111.1111r-P'"I 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 8.001.281.072 CALLE 22 2-35 1822511 7811922 MONTER IA CORDOBA fundemonteria.cetcol.net.co 

·-· tfl.l ..-..r- ,....F"'\hr..---."' t'"I 

FUNDACION SEMILLAS 8.120.030.214 CALLE 31 NO. 4-47 OFICINA 602 CENTRO 7810825 MONTER IA CORDOBA 
·e ,,....,..., ..-r ... - ..... 

FUNDACION ESCUELA SUPERIOR 8.605.043.600 AVENIDA 39 NO 15-58 TEUSAOUILLO 3323500 3400341 SANTAFE DE CUNDINAMARC lnpahu@inpahu.edu.co 
111 .. lh 11\ ' ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS 8.001.239.828 CARRERA 63 # 37 B-18 SUR 2384971 ' 2384971 SANTAFE DE CUNDINAMARC asometal@in\erred.net.co 

1 .. .--.. ·-~· 
,.,.~ .................... ()Tl\ ' 

FUNDACION SUPERIOR DINERS 8.600.503.442 CALLE 24 NO 9-31 PISO 6 2813611 2813611 SANTAFE DE CUNDINAMARC sfundine@co!1.telecom.com co 
Of'V'>AT ' FUNDACION CONFLUENCIA 800.034.278-9 CARRERA 32 # 90 - 76 6235951 6235951 SNffAFEDE CUNDINAMARC oonnuen@colnodo.apc.org 
........................ ~/\ ' 

FUNDACION PARA EL DESARROLLO 8.000.490.082 CARRERA 7 326-20 P\SO 8 3364036 56213070 SANTA FE DE CUNDINAMARC colombia@fUndes.org 
t:' r-.~....,,,..., ,.....J .... 1 .-11.1,...,_,_,.. ........... , IM~~~O ' MISION EMPRESARIAL L TOA 8.002.030.281 CARRERA 18A NO 53-23 OFICINA 202 3129996 2486315 SANTAFE DE CUNDINAMARC misionem@impsat.net. co 

In~~-¥ A 

ASOCIACION HORTIFRUTICOLA DE 8.300.115.095 AVENIDA 32 NO 16-33 2457879 2329107 SANTAFE DE CUNDINAMARC asohofru@gaitana. lnterret. net. co 
,,..., .... -· .. -·l'I. .. --- ·~· M~ATO ' CAJA COLOM8lANA DE SUBSlDIO 8.600.073.361 CARRERA 24 # 62-50 3438220 3438220 SANTA FE OE CUNDINAMARC 
<=Allll IA~"'"''"' !Cl"l"IA ... A 

FUNOECOMERCIO 800.009.130-2 CARRERA 4A. NO. 19-E5 PISO G 3500600 3509424 SANTAFE DE CUNDINAMARC cetco coll.telecom. Com 
-- - A 

CORPORACl6N CENmo RED 8.300.124. 425 C,\LLE 35 N° 4-81 3384984 2885001 SANTAFE DE CUNDINAMARC crtm@irnpsat.net.co 
T<=r~'"' An.Irr"'. • ·~¥• ·-- .. -- (' t>T ll Of'V'>nTl " CORPORACION FONOO DE APOYO DE 860.059.972-9 CALLE 54 # 10-81 PISOS 2 Y 3 2121554 2124672 SANTAFEDE CUNDINAMARC corfas@multffhone.net.com 
·c ·---- ·""" A ,_,,'AC> ,..,,...,,..~~-

CORPORACION PARA LA INVESTIGACION 8.000.104.807 CARRERA 32 # 90-76 LA CASTELLANA 2560981 2186416 SANTAFE DE CUNDINAMARC cinset@irnpsat.net coO 

-· ........... v .......... ,... ,_, ...... ,.... .......... M~~~~O i A 

OCAMPO ASCCIAOOS & CIA L TOA 8.300.023. 757 CALLE 16 NO 12-54 OFICINA 801 2846958 2841969 SANTAFE DE CUNDINAMARC 
lonr../"\To ' 

AUDIASCOL L TOA. AUDITORES ASESORES 8.002.114.509 CARRERA 30 NO 24-47 PISO 2 2440858 2442340 SANTAFE DE CUNDINAMARC 
--• ,....,tl"'t1A. .1'"'.-.ITT"'tA In---~• ' CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO 8.001.162.172 DIAGONAL 83 NO. 72-55 4367242 4308140 SANTAFE DE CUNDINAMARC urnd@unlmlnuto.edu.co 
M~ n•~~ IOIY!C'\TA . -
ACOPl- SECC!ONAL BOGOTA 8.600.157.153 KRA 15 NO 36-58 2859494 2859494 SANTAFEDE CUNDINAMARC acopibog@impsat.net co 

- - A 

FUNDACION LOS PISINGOS 8.600.312.894 AVDA 7 NO 157-91 6692585 6719748 SANTAFEbE CUNDINAMARC pisingos@ciudadintemet.com 
lorvor.-ro A 

FUNDACION PARA EL DSARROLLO DE LA 8.605.324.346 TRANV 15 70 -31 OF 302 3145052 2111132 SANTAFE DE CUNDINAMARC fundejur@multi.net.co 
11"',... ....-.1!'""\CHtOAt C::\ 1••.-.r-1110 .. , A 

PROLONGAR 8.000.342. 757 CARRERA 21 # 35-21 2872280 2872382 SANTAFE DE CUNDINAMARC 
-- - A 

MIS/ON EMPRESARIAL 800203028-1 CARRERA 18 NO. 53-33 OFCCINA 202 3129996 SANTAFE DE CUNOINAMARC 2486315 
M __ ,,_.,, 

A 

CORPADEC- CORP. POR LA PAZ Y EL 8.001.216.483 CARRERA 31 NO, 3 8 42 OFICINA 201 2015412 2015412 SANTAFE DE CUNDINAMARC corpadec@colnodo.apc.org 
Int 1 n ,...,...,.," u.11-r.l\Olf"'\ IM~-~TA A 

FUNOACION ESCUELA DE ARTES Y 8.300.028.909 CALLE 18 A 1 06 2820534 2835967 SANTA FE DE CUNDINAMARC escuarte@latlno.net.co 

1~~·-•n" lorv:or.To A 

UNIVERSrDAO DEL VALLE 8.903.990.106 CALLE 13 NO 100-00 3334898 3315280 SANTA FE DE CUNDINAMARC est. malalda. untvalle. edu co 
I "V'YC:r'<T A A 

CORPORACION \NNOVAR 800226947-2 CALLE 26 337-28 3684983 3684987 SANTAFE DE CUNDINAMARC innovar@innovar.org 
A 

CENTRO DE DESARROLLO GERENCIAL 0832002236-9 CALLE 7 NO. 3-22 8647321 8648240 TABIO CUNDINAMARC 

' 



SEDECOM 800007932-3 CALLE 71NO.11-90, PISO 1 34591383 2171115 SANTAFE DE CUNOINAMARC tle<lecom@fescot. orgprivada 
l~r'\Th 'h 

FUNDACION EL ALCARAVAN 8.000.884.241 CALLE 77 A NO 11-32 PlSO 9 EDIFICIO 6288117 6288100 SANTAF"E DE CUNDINAMARC 
--·- n h 

CORPCRACION IBEROAMERICANA DE 800224956· 1 CARRERA 13 NO. 32-51 T.1 206 3203938 3381271 SANTA FE DE CUNDINAMARC entidad sin animo de lvcro 
1 .... 1 ...... ,,...,.... ............. : h 

FERNANDO CASTRILLON & ASOCJADOS 8.300.454.663 CARRERA 27 NO 73-53 2220990 2210077 SANTAFE OE CUNDINAMARC fcastrilJon@hotmail.com 
~~~"""' h 

CORPORACION NUEVO ARCO IRIS 830016561-1 CALLE 39 NO. 17-26 2871748 SANTA FE DE CUNDINAMARC invoarcir@ccinodo.apc.org.co 
.-.- ...... --A h 

BOO AUDIT AGE S.A. 8.606.000.639 TRANSVERSAL 21 # 98-05 6230199 2368407 SANTAFE DE CUNDINAMARC 800COL@ANDINET.COM 

FUNDACION CtCADEP 8.300.042.679 CARRERA 7 NO 172-85 PISO 3 6775177 . 6740222 SANTAFEDE CUNDINAMARC cicadep@atenea.lasalle.edu.co 
~~~"""h 'h 

COOPi:RATIVA DE AHORRO Y CREDITO - 8.001.550.878 CRA 7 NO 18-5 BARRIO BERLIN 985556153 985656153 INIR1DA GUAINIA 
•• -rr.• 

CORPORACION WAIRA 8.130.028.691 CALLE 6C NO 26-03 8739456 NEIYA HUILA corpowaira@hotmail.com 

FUNDACION AL TO MAGDALENA 800193248-9 CARRERA 14 NO. 6-28 8715085 8715085 NEIVA HUILA 

FUNDACION HOCOL 8.000.074.544 CALLE 13 NO 411 711269 722021 NEIVA HUILA fvnhocol@muttiphone. net.co 

CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA 8.911.800.004 CARRERA 5 NO. 10-38 PISO 3 8713666 8713651 NEIVA HUILA 

CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA 891780160-9 AVENIOA LIBERTADORES NO. 13-94 4230828 4214777 SANTA MARTA MAGDALENA Carnara-Sta@Compunet.net coentldad 
sin ~nirno de Jue 

CENTRO DE ESTUOIOS SUPERIORES 8.001.093.877 CARRERA 20 A NO. 14-54 7216535 7212314 PASTO NAR!NO goretti@cesrnag.edu.co 
·li\Ar">IA ~nOt:""r'Tl r-cc:::aAAr" 
ACOPI SECCIONAL NARINO 8.001.476.218 CALLE 17 NO. 22-73 PISO 3 7225792 7225792 PASTO NAR\f\JO acopi@pasto. cetcoL net.co 

F\.JNDACION CENTRO DE 8.912.237.846 CALLE 19 NO. 25-24 OFICINA 401 230602 230602 PASTO NARI NO ... Al"'l,.-,,•r~ "" C"' r"'I ,......\t: '"'~n•<;:,TJA.r ;,c n~• '" !"'A7•D 

CAMARA DE COMERCIO DE PASTO 8.912.800.051 CALLE 18 NO. 28-84 311445 310440 PASTO NARlf\JO ccdp-ct@co\2.telecom.com. co 

CORPORA DE COMERCI MICROEMPRES 8.001.449.613 AVENIDA 3 # 6-23 BARRIO LATINO 5713869 5718216 CUCUTA NORTE DE corpomlnor2000@staITTledia.com 
,p...,.,.-, .. , ...... ,...,.,.. ........... C-.t\,. ......... " C-1\ ,.,... ·---

CAMARA DE COMERCIO DE OCANA 8.605.061.602 CALLE 10 NO. 15-12 5626105 5625682 OCANA NORTE DE camaroc@col1.telecom.com.co 
<::MIT•"l;,i::o 

FUNDACION CATATUMBO 800180893-3 CARRERA 7 NO. 9-24 BARRIO EL 5663965 5663784 TIBU NORTE DE f\mcat@col3telecom.con1.co 

CAMARA OE COMERCIO DE CUCUTA 8.905.005.131 CALLE 10 NO 4-38 PISO 5 TORRE B (75)712995 712502 CUCUTA NORTE DE cccuc02.ool.ltelecorn 

CAMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA 890.503.097 CARRERA 6A NO. 4-17 PISO 2 5684696 5682047 PAM PLONA NORTE DE camarcop@co\ 1.te\ecom.com.co 
''°'"'rT"lr><:D 

FUNDACION MICROS DEL QUINDIO 800.029.417 CRA 14 NO 23-15 PISO 3 7412300 7410173 ARMENIA QUINDIO 

CORPORAC!ON ACCION POR El QUINDJO - 8.000.803.928 CALLE 16 NO. 13-13 7463844 7457452 ARMENIA QUINDIO actuar@telearmenia.net co 
•~AO 

COP PARA LA INDVSTRIA Y LA 800220591-7 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL 3230423 3230206 DOSQUEBRAOA RISARALDA cdpytrda@pereira.multi.net.co 
.. A .. T'CYTll T'"\r- n1c-/\r-JA ntr. lfr£'11. .-:,,.,.,,.. IC' 

FUNDACION PARA EL OESARROLLO DE 8.914.010.423 CALLE 4 NO 15 34 3316611 3316925 PEREIRA RISARALDA amjara~van.net.co 
lr-..l,..,L~ hfl 

CAMARA DE COMERCIO DE 800101632-0 CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL 3228599 3224083 DOSQUEBRADA RISARALDA camados@camado.org. co 
j,..,..-""\C'll"'"l.I U::t'Jt:>Af"'\A.a r\I"'" ,...,...,../\ le 

CORPORACJON CEINNOVA 830016535-1 CALLE 33 A 3 14-51 3381067 3381070 CUNDINAMARC/\ SANTA FEDE ceinncva@inter.net co 
o"""r.TA 

FUNOACION PARA EL DESARROLLO DE 890204710-7 CARRERA 29 NQ. 50-20 6479206 474923 BUCARAM A NGA SANTANDER FUNDESANVIRTUALUMB.EOU CO 
<:>HIT ''-IN::O 

CORP. PARA LA FORMACJON EMPR. Y EL 890001159-4 CALLE 49 NO. 3-62 PJSO OOS SECTOR 6214629 6227269 BARRANCABER SANTANDER 
,.., ... "' ,_,...,.. ,-..,-.,r, - -- •r" 
ACOPt SECCIONAL BARRANCABERMEJA 8.290.002.717 CARRERA 27 NO. 44-45 BARRIO EL 6212827 6212644 BARRANCABER SANTANDER 

- .•r'" 
PROCOLOMBIA 8.002.273.566 CALLE 36 NO 23-17 OFICINA 203 6350804 6349180 BUCARAMAl~G/l. SANTANDER 



FUNOACION COOPCENTRAL 8.002.184.589 CRA 9NO13-12 7246659 7247042 SNJGIL SANTANDER runcoop@col1.telecom.com. co 

CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO 8.040.031.661 SEDE UIS GUATIGUARA KM2 VIA 6550804 6550804 BUCARAMANGA SANTANDER 
IOOnril ........... ,, , ...... r-.r::-"' ·- ... -,.rrnc- i'i'tD lnrr• •-•-

ACOPI SECCIONAL SANTANDER 8.902.050.057 KRA 35 NO 54-37 6435988 6435988 BUCARAMAl~GA SANTANDER acopicol1.telecom.cam.ca 

FUNDAC CENTRO DE DESARROLL 8.000.486.585 PAROUE INDUSTRIAL CHIMITA MANZANA 6761481 6761915 BUCARAMANGA SANTANDER cdpcuero@virtual.umb.edu.co 
nt"'l,....,...., lf"'TI '""'~' CC:f"'Tf"\C ~,...t rl ,_.....__ ~-- 1,-..r-. ........ r-...r-- "lt"'t 

FUNDACION GAVIOTA 8.001.751.183 CALLE 23 NO. 20-04 2821686 2821686 SINCELEJO SUCRE 

CAMARA DE COMERCIO DE StNCELEJO 8.922.800.132 CALLE 22 NO. 17 -62 PISO 2 2821870 2810186 SINCELEJO SUCRE camarasj@col3 telecom. com. co 

CORPORACION ACC!ON POR EL TOUMA 8.907.066.980 CALLE 18 6-16 2616544 2636423 IBAGUE TOUMA actuar@bunde. tolinet. com. co 
ll.f""'TI Ill~ r"ltl ,,,... ·~-'""Al""'I 

ACOPI SECCIONAL TOLIMA 8.907.007.143 CENTRO COMERCIAL COMBEIMA 2611784 2632988 I BA GUE TOUMA acapltol@tolinet.com.co 
--·-"IA -,,,_, '"''"'"' 7 

CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE 8.907.006.224 CALLE 10 NO. 3-76 EDIFICIOCAMARA DE 2610944 2610900 IBAGUE TOLIMA comerclo@it·<:gue. cetcol. net. co 

CORPORACION DE IMPULSO A LA 8.001.123.172 CALLE 14A NO 2A 04 2610413 2610413 IBAGUE TOUMA cimes@bunde.tollnet.cam.ca 
A t:::nl ,,..... ,...,,IA 

CAMARA DE COMERCIO DEL SUR 8.907.054.539 CARRERA 8 NO. 8-35 2485377 2483589 ESPINAL TOUMA camaespi@tolinet.com.co 
1-n1.-.. ...,....... ~r-1 -• n• fir 

FUNDACI PRA EL DESARRO REGIONA Y 8.002.516.656 EDIFICIO COOPERAMOS CALLE 10 2610440 2610752 IBAGUE TOUMA iguaima@starrnedia.com 
I rlt::l ~rr--rr.n 11-.,, ..... !,.... ............. .- ...... c_ t::'C.t"l.I 11 II\ lf\l 1-1-.'H ' 
CAMARA DE COMERCIO DE BUGA 8.913.800.184 CARRERA 14 NO. 5-14 EDIFICIO CAMARA 2280088 2280093 BUGA VALLE DEL camara@col-online.com 

1,..... ..... --- ·--- .~ r-A11r-n 

CORP PARA ESTUDIOS 8.603.509.109 CALLE 3 NO 26-94 5585603 5564806 ICALI VALLE DEL ceteccolnet. com. ca ,,. Jf...l".01,.-,c::!: At"\rC< T~('>f\11,......A "" '"" 
CORPORAC!ON DE DESARROLLO 8.050.069. 778 CARRERA 16 NO 12-00 5586855 5586855 CALI VALLE DEL cdplys@col2.telecom.com.co 

, ................ ,.....,,.....,..,.,/t"'"t,..,_,...C'l'"'''""''""'.-.i. V ,..,, '" 
CORPORACI DE DESARRO PRODUCT! DEL 8.002.347.992 CALLE 8 3 12-50 B/ SAN BOSCO 2 8848658 8854869 CALI VALLE DEL cdp@telecam.com.cc 
:r1 •r~,..,, f' Al 7 MV'l V U A oorv-,, ""'" ""' ,,..,, 
FUNDACION COMPETIR 8.050.092.925 CALLE 3 NO 26-94 5585603-08 5585613 CALI VALLE DEL 

'"" .,... 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO 805001385-5 CARRERA 31 # 39-52 2- 437312 4373123 CALI VALLE DEL rubendario@hotmail.com 

f,....,..._,......, •"''T1\1,...., lJfo.Tlt:OC"DI"'\ f"lt:I 01\,...,,,_ ,_ '" 

FUNOACION CAYCEDO GONZALEZ 8.903.019. 725 CARRERA 1 N' 24-56 922627163 2606912 CALI VALLE DEL fundcaicedo@yahoo.com 
'"' ,,..,, 

FUNDAEMPRESA-CAU 8.903.295.511 AVENIDA ROOSEVELT #30-60 5565996 5565996 CALI VALLE DEL FUNDAMEPRESA@COLOMBIANET N 
'"" ,,..,, CT 

OUTSOURCING 8.050.133.792 CARRERA 51 NO 6A-18 5515129 CALI VALLE DEL coout@latinmail.com 
-111tf""r. 

FUNDACION MAC 800.144.137 CALLE 22 NO 1N-27 6880052 8880053 CALI VALLE DEL fun-mac@colnet com. co 

"'" "'" CENTRO DE CAPACITACION DON BOSCO 8.908.059.807 CARRERA 31 # 39-42 4373530 4373542 CALI VALLE DEL donbosco@colombianet.net 
" V--n 

CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGO 8.919.005.392 CALLE 11 NO. 4.-45/49 2112111 2112112 CART AGO VALLE DEL camacom@uniweb.net.co 

-h "'" 
FUNDACION SMURFIT CARTON DE 890306462-3 CARRERA 3 NO. 9-63 OFIC. 102 6694000 6914198 CALI VALLE DEL bmejla@smurfit. corn. co 
,,,...,,....., ,...,. ,.....,,, A 

- Ir-A 

FUNDACION SARMIENTO PALAU 890328876-3 CALLE 30A NO. 23-48 2244455 2246295 TU LUA VALLE DEL lspalau@teletulua.com. co 
/"At•-

CENTRAL COOPERATIVAS AGRARIAS - 8.903.044.695 CALLE 13 NO 5-01 PISO 11 8823232 8824853 CALI VALLE DEL CENCODES@COLOMBIANET.NET C 
·,_.r-Jo.1,.._,.-.,,, I TnA " ,,.,. 

" 
FUNDACION PARA EL DES. ECON. DEL 890312971-5 AVENIDA SIM6N BOLIVAR, LOCALES 2434884 2434885 BUENAVENTURA VALLE DEL fundelpa@col2 telecomcom co 

·-"-• - C't••....,.,_•OA Int ttbJ..QAQQlf'.i.IOS lf'AI '" 

CAMARA DE COMERCIO DE 8.903.990.342 CALLE 1 NO. 1 A 88 EDIFICIO GAMA OE 2424278 2434202 BUENAVENTURA VALLE DEL camarabu@co12.telecom.com.co 
01 II""""' IA n-i..l'T't U"''> lf'n• '"""''°' 1,-,., ·-
FUNDAC10N AGRODESARROLLO 800249919-5 CALLE 10 AUTOPISTA SUR 3 39-23 3365727 3365727 CALI VALLE DEL 

1,....,,,,_ 
FUNDACION CARVAJAL 890314970-7 CARRERA 25 NO. 2-01 5542949 5542892 CALI VALLE DEL maremm@l\.mdaoioncarvajal.org.co 

I,....,., It'll 



\cAMARA DE coMERCIO DE-PALMIRA W913 eoo.120 lcALLE 2a No. 30-15 \:n50335 \2755252 _\PALMIRA \VALLE ~El \camara@onjy;ebnetco j 


