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Resumen 
En los últimos anos se ha vislumbrado un nuevo paradigma del desarrollo regional en el que las 

variables que más interesan son las científico-tecnológicas, el medio ambiente, la descentralización y la 
creación de micro, pequef\as y medianas empresas (MIPYMES). En este nuevo escenario cobra espe
cial importancia el empresario schumpeteriano, innovador y competitivo, con arraigada identidad local y 
regional. Con el fin de dejar atrás los programas aislados de apoyo al sector empresarial, el gobiemo ca
Iombiano aprobó la Ley 590 de 2000, más conocida como la "Ley MIPYME", que se constituye en la co
lumna vertebral de la política del Estado colombiano para el apoyo integral de dicho sector. A pesar de 
ello aún se necesitan políticas municipales para articular los esfuerzos locales con los nacionales. El au
tor propone cinco componentes básicos de una política municipal para el desarrollo de las MIPYMES: 
ambiental, capacitación, comercialización, financiamiento e impuestos municipales (el componente tec
nológico se Incluye en cada uno de los anteriores), coordinados por una Secretaría Municipal de Fomento 
y Competitividad Empresarial, como ente articulador de todos los componentes e interlocutor directo en
tre el gobiemo municipal y los empresarios del municipio. La propuesta fue elaborada para el Municipio 
de Pasto (Colombia) pero contiene elementos de análisis útiles para cualquier municipio. 

Palabras clave: Polftica Municipal, Desarrollo Económico, Desarrollo Regional, PYME. 

Municipal Policy in the Development of Micro, 
8mall and Médium 8ized Business Firms 

Abstract 
Over the last years a new paradigm of regional development has arisen in which the most im

portant variables are science-technology, environment, decentralization, and the development of mi
cro, small and medium sized business firms (MIPYMES) . In this new vision, the Schumpertonian bu
sinessman, innovative and competitive, and with a local or regional identity, has received special at-
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tention.ln the lnterest of leaving behlnd isolated support programs in the business sector, the Colom
bian govemment passed law 590 in the year 2000, better known as the MIPYME Law, which became 
the vertebra of Colombian State polícy in order to integrate this sector. In spite of this, municipal poli
cies are also needed to articulate local and national efforts. The author proposes five baslc compo
nents for municipal policy in order to develop MIPYMES: environment, training, commercialization, fi
nancing, and municipal taxation ( the technological component is included in each), al! of which are 
coordinated by a Municipal Office (secretary) for the Development of Business Competitiveness, 
which would be the integrative unit and the interlocutor between the municipal govemment and the 
municipally basad business firms. The proposal was developed for the Pasta Municipality (Colombia) 
bu! has analytical elements which could be useful in any municipality. 

Key words; Economic development, regional development, PYME. 

1. Introducción 

El tema del desarrollo regional es 
relativamente nuevo y ha generado mu
cho interés entre los diferentes actores 

sociales que han aportado distintos pun
tos de vista, enfoques y propuestas a tra
vés de los cuales se ha tratado de expli
car y orientar laevolución de las regiones. 

En las décadas de los treinta y los 
cuarenta se pensó que la configuración 
del mercado nacional haría posible el de
sarrollo armónico de las regiones de los 
países de América Latina. De igual mane

ra en los años cincuenta y sesenta se 
pensaba que el comercio internacional, 
con base en una nueva división del traba
jo por sustitución de importaciones, resol
vería las crecientes diferencias del desa
rrollo tanto entre las naciones como entre 
las regiones de los países. 

Lo cierto es que en los últimos años 

se ha puesto de manifiesto que en los 
mercados nacionales conviven regiones 
superdesarrolladas e infradesarrolladas. 
En este sentido, el centralismo trajo como 
consecuencia el favorecimiento de zonas 
particulares, como ciudades capitales, 
las áreas metropolitanas que representa

ban una posición financiera e industrial 
crucial, o las que tendrían un papel estra
tégico en el proceso de unificación nacio
nal. De ahí que se afirme comúnmente 
que las cabezas de centralización finan
ciera e industrial son los factores de ori
gen del subdesarrollo regional (Molina, 
1997: 935-936). 

2. El Desarrollo Regional 

Se ha hablado de varios modelos 
de desarrollo regional, entre ellos, el De
sarrollo integrado de las cuencas hidro

gráficas, el de estrategias de regional iza
ción y de creación de polos de desarrollo, 
el de estrategias de desarrollo rural inte
grado, el modelo neoclásico, la corriente 
regional participativa y últimamente se ha 
hablado de un modelo de desarrollo terri
torial, más asociado con la gestión em

presarial y con la búsqueda de la compe
titividad. 

De acuerdo con SiIí (1997:460
463), a principios de los años noventa co
menzó a vislumbrarse este nuevo para
digma. Los temas que ahora interesan 
son las políticas cientffico-tecnológicas, 
el medio ambiente, la descentralización y 
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la creación de micro, pequeñas y media
nas empresas (MIPYMES). En este nue
vo escenario cobra especial importancia 
el empresario schumpeteriano, innova
dor y competitivo, con arraigada identi
dad local y regional. 

Crecimiento y desarrollo económi
cos entrañan la noción común de un au
mento en el nivel de vida de la población 
de una región o territorio, por lo que en 
ocasiones estos dos términos se usan in
distintamente. Sin embargo, el crecimien
to económico suele tener una connota
ción más cuantitativa al utilizar indicado
res como el PIS per cápita, el consumo 
real promedio o el valor agregado por uni
dad de trabajo, entre otros, para registrar 
en el tiempo los incrementos productivos 
de una economía. 

Teniendo en cuenta que el proble
ma de los países más atrasados no es 
simplemente crecer, pues experimentan 
incrementos productivos cíclicos de di
versa magnitud, se puede hacer otra dis
tinción sencilla entre crecimiento y desa
rrollo. El primero sería un proceso propio 
de economías desarrolladas, en que la 
existencia de capital y progreso tecnoló
gico contrasta con lo que ocurre en paí
ses menos avanzados, donde muchos 
problemas provienen de la insuficiencia 
de dichos factores y cuya creación es un 
problema fundamental. Los procesos 
más complejos y menos conocidos que 
permiten el crecimiento económico de los 
países subdesarrollados pueden consi
derarse como el contenido del desarrollo. 

Ahora bien, desarrollo y subdesa
rrollo son categorías históricas relativas. 
Un país o una región tiene una u otra rela
ción con más naciones o regiones (Rami
rez, 1997:474). 

La palabra región proviene del latín 
regere que significa linea, demarcación. 
Por extensión se interpretaría como el te
rritorio comprendido entre varias líneas 
de demarcación. Así es la unidad o por
ción de superficie inmediatamente menor 
que la unidad nacional cuyas característi
cas o propiedades socioeconómicas y 
socioculturales le determinan una identi
dad económica y socialmente significati
va en el conjunto nacional. 

En planeación, la región constituye 
la inclusión del elemento espacio en los 
objetivos y metas y constituye una estruc
tura dependiente. En economía interna
cional una región puede significar un gru
po de naciones. 

En muchas ocasiones, sin embar
go, no ha existido la suficiente claridad 
sobre el concepto de región y se le ha 
dado a éste diferentes connotaciones de 
acuerdo al punto de vista del autor. 

Es conveniente aclarar consecuen
temente que el desarrollo se refiere a 
cambios inducidos en forma consciente e 
intencional, a través de políticas que en 
forma deliberada son impulsadas por di
ferentes agentes del desarrollo, de lo cual 
se infiere que el desarrollo es un proceso 
colectivo y dinámico que no se realiza en 
forma aislada y en el cual también influ
yen los cambios generados desde y hacia 
el interior de la región. 

En este sentido, el desarrollo regio
nal se diferencia del desarrollo económi
co en que el primero incluye el espacio fí
sico (la región) como un componente fun
damental de su análisis, aunque en mu
chos casos el referente territorial pasa a 
un segundo lugar ya que se privilegian los 
procesos y los actores y no los espacios, 
signo evidente de la globalización y la 
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desterritorialización de los procesos eco
nómicos y sociales. 

De esta manera el desarrollo eco
nómico regional puede describirse como 
una serie de incrementos en el volumen 
de las operaciones económicas, es decir, 
en el producto agregado y en el ingreso 
total, entendidos éstos como la suma del 
valor de lo producido en las diferentes ac
tividades económicas -ya sean industria
les, agrícolas o de servicios-, y como la 
suma total de los ingresos generados 
para quienes participan en esas activida
des, como empresarios, trabajadores o 
empleados (Rangel, 1993: 22-25). 

Si se realiza un análisis más deta
llado, el desarrollo económico. en gene
ral, es un proceso que persigue, entre 
otros, los siguientes objetivos (Varela. 
1998: 40-41): Incremento del PIS percá
pita, mejora en la distribución de la rique
za, los niveles de igualdad y oportunidad 
social, balanza de pagos positiva, estabi
lidad de precios, incremento del número 
de puestos de trabajo, disminución del 
desempleo y subempleo, crecimiento de 
la participación popular en la vida política 
y económica. paz, ambiente social sano y 
autorrealización. 

Dentro de los principales actores 
sociales del desarrollo regional se en
cuentra, desde luego, el Estado, principal 
impulsor del crecimiento económico re
gional que no sólo es la instancia que 
asigna y controla la inversión, sino que 
además es la que debe garantizar el de
sarrollo equitativo de las regiones, en el 
marco de unas políticas nacionales a las 
cuales debe articular el desarrollo regio
nalylocal. 

Pero no basta con la presencia del 
Estado y la financiación, ellos por sí solos 

no conducen al desarrollo, la sociedad re
gional es sin duda el segundo actor clave 
del desarrollo regional, sin la cual éste no 
sería viable ni contribuiría a la interrela
ción de las políticas en los diferentes ni
veles. Podría entonces señalarse que la 
sociedad es la gestora de su propio desa
rrollo (León. 1997: 40). 

Dentro de este contexto regional, el 
municipio debe ser un generador de opor
tunidades para los habitantes de su zona 
geográfica. Su función, en este sentido, se 
orienta a articular estrategias de desarrollo 
que se traduzcan en acciones que benefi
cien a la comunidad en su conjunto. 

Para generar oportunidades es ne
cesario elaborar estrategias de desarrollo 
con el fin de optimizar el uso de las poten
cialidades existentes, aumentar las forta
lezas locales y procurar el desarrollo 
equilibrado del municipio. Yeso requiere 
definir objetivos claros y consensuados, 
para lo cual es necesario articular a los 
agentes de desarrollo presentes en el 
municipio, establecer relaciones de cola
boración con el sector privado y coordi
narse con otros municipios, el departa
mento, la región y el gobierno central. Así 
como una nación no puede ser competiti
va y productiva en todo, tampoco todos 
los municipios ni toda una nación puede 
internacionalizarse y avanzar simultá
neamente en la globalización, Por ello 
debe buscarse la vinculación al mercado 
mundial por medio del municipio (Molina, 
1997: 933). 

A pesar de que el Desarrollo Eco
nómico Regional no debe interpretarse 
como la solución a todos los problemas 
que afronta un territorio determinado, sí 
debe hacerse énfasis en que es una he
rramienta valiosa que utilizada adecua
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damente con los apoyos técnicos y el so
porte social necesario, representa una 
valiosa potencialidad para generar rique
za en un territorio determinado y mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes (Aso
ciación Chilena de Municipalidades, 
1995:16) a través de instrumentos como: 
El apoyo en la promoción, fortalecimiento 
y desarrollo de las empresas existentes y 
principalmente a las de pequeña escala 
(micro, pequeña y mediana empresa), el 
mejoramiento de 'las condiciones regio
nales para promover la actividad empre
sarial, el fomento de la integración o di
versificación de la estructura económica 
regional y la coordinación interinstitucio
nal de planes, programas y proyectos de 
impacto regional. 

Como resultado de lo anterior, es 
factible esperar ciertos efectos tales 
como: Activación de la economla local en 
términos de su volumen de operaciones 
actual y del desarrollo de sus potenciali
dades, aumento de ingresos y empleo, 
aumento de la productividad y de la cali
dad del empleo, aumento de la recauda
ción municipal y mejor calidad de vida. 

Para ello es necesario elaborar es
trategias concertadas entre los principa
les agentes del desarrollo (autoridades 
públicas y privadas, gremios, universida
des, empresarios, trabajadores, etc.) con 
el fin de coordinar acciones que apunten 
a mejorar la calidad de vida de la pobla
ción de la región. 

Además, el nuevo orden económi
co mundial ha generado cambios sustan
tivos en las estrategias de desarrollo y,la 
descentralización se ha transformado en 
uno de los componentes clave de la mo
dernización del Estado (ver Boisier, 
1996:67-98), para hacer más eficiente la 

gestión pública, redefinir el marco de la 
inversión social y otorgar mayor autono
mra a los municipios. 

Por consiguiente, la transforma
ción de la economía regional es producto 
de la interrelación entre los procesos glo
bales a nivel económico y social que su
ceden en el mundo, los procesos macroe
conómicos a nivel del pals y las activida
des y relaciones que ocurren dentro del 
territorio. 

3. Municipio en el Desarrollo 
Local 

Las instituciones locales se en
cuentran hoy en dla con el reto de tener 
que intervenir en la actividad económica, 
asumiendo funciones a partir de unos cri
terios de actuación totalmente distintos 
de los hasta ahora establecidos por la 
propia Administración Pública y defendi
dos por el pensamiento económico. 

En múltiples foros comienza a ha
blarse de Desarrollo Local; "desarrollo" 
como proceso capaz de permitir un mejo
ramiento de las capacidades humanas y, 
por tanto, un alza de la producción y de la 
productividad de bienes y servicios favo
rable al crecimiento; y "local" porque la lo
calidad es el espacio donde, de manera 
inmediata, se concreta tal proceso; se tra
ta de encontrar métodos para ayudar a la 
creación de la actividad en ámbitos loca
les. Los dos términos se articulan sobre el 
territorio. 

En el rol del municipio hay que dis
tinguir dos ámbitos estrechamente vincu
lados entre sI. Por una parte el de sus atri
buciones para incidir en el desarrollo eco
nómico local y por otra el de su función de 
liderazgo en la gestión de estrategias 
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para generar oportunidades al conjunto 
de los habitantes de su territorio. 

El papel del municipio en el desa
rrollo económico local tiene, a su vez, dos 
dimensiones: una con respecto al territo
rio y otra con respecto a las personas. 

La primera se fundamenta en las 
competencias que tiene para crear condi
ciones favorables a la actividad empresa
rial (tanto para el fortalecimiento de las 
unidades económicas existentes como 
para la creación y atracción de nuevos 
negocios), en términos de uso de suelo, 
infraestructura vial y de comunicaciones, 
facilidades para el acceso a las innova
ciones tecnológicas y a otros servicios 
que den soporte territorial a la competitivi
dad de las empresas. 

La segunda se basa en las faculta
des que posee para generar oportunida
des en las personas, en términos de em
pleo y recalificación laboral, en su calidad 
de actor económico en la zona. 

En este sentido el desarrollo debe 
apuntar hacia un proceso simultáneo de 
la sociedad y la persona, para la adquisi
ción de conocimientos y el acceso a los 
recursos necesarios para disfrutar de una 
adecuada calidad de vida. 

Al ser la Administración Local la 
más cercana al ciudadano, y por tanto 
con la que éste más se identifica, es de 
obligada necesidad que los municipios 
comiencen a dar respuesta a estas nue
vas problemáticas y a implicarse en la 
búsqueda de soluciones para la ciudad. 

Así, en el ámbito de las definiciones 
puede decirse que el desarrollo local es el 
resultado del previo compromiso de una 
parte significativa de la población local, 
mediante el que se sustituye la concep
ción tradicional del espacio como simple 

contigüidad física por la de un espacio de 
solidaridad activa y continua. Para ello es 
preciso que se produzcan cambios bási
cos en las actitudes y comportamientos 
de los grupos e individuos que componen 
la sociedad civil. 

Es por ello que el desarrollo econó
mico local puede definirse como aquel 
proceso reactivador de la economía y di
namizador de la sociedad local que me
diante el aprovechamiento eficiente de 
los recursos endógenos existentes en 
una determinada zona es capaz de esti
mular su crecimiento económico, crear 
empleo y mejorar la calidad de vida de la 
comunidad local, todo ello, independien
temente de las diferencias conceptuales. 
En la práctica el desarrollo económico lo
cal es siempre un proceso que supone la 
formación de nuevas instituciones, el de
sarrollo de nuevas empresas, la mejora 
de las capacidades de la mano de obra 
existente para hacer mejores productos y 
la promoción de articulaciones producti

vas adicionales. 
Entender que el desarrollo local ha 

de pasar necesariamente por el desarro
llo integral de un territorio, supone que las 
acciones que se pongan en marcha han 
de tener igualmente un carácter pluridi
mensional que relacione tanto las iniciati
vas del empresariado local y de las admi
nistraciones públicas como las de los de
más agentes privados que intervienen en 
los procesos de desarrollo local. Es decir, 
en la formulación y ejecución de las pOlíti
cas de desarrollo local cada uno de estos 
agentes y actores tiene un papel propio 
que condicionará de una u otra forma el 
resultado final de la actuación públíca. 

Aunque el municipio a través de 
sus atribuciones no es el único factor con 
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poder de impacto en la economía local, la 
acción municipal tiene un gran potencial 
para: 
1. 	 Coordinar a los diferentes agentes 

que interviene n en la actividad econó
mica del territorio, para que se esta
blezcan entre ellos relaciones de coo
peración. 

2. 	 Concertar con las instituciones, los 
otros niveles territoriales y el sector 
privado, un plan de desarrollo econó
mico local. La administración del terri
torio es la más adecuada para conse
guir una integración de las diferentes 
políticas sectoriales que llevan a cabo 
las instituciones públicas y que afec
tan al territorio 

3. 	 Dotar a su territorio de espacios ade
cuados para la localización de empre
sas, en fu nción de las necesidades de 
la economía moderna. Las empresas 
ya no buscan sólo grandes espacios 
disponibles, mano de obra barata o 
tributos excepcionales. Buscan, so
bre todo, un conjunto de servicios 
complementarios que generen condi
ciones favorables para hacer nego
cios, no sólo para producir. 

En este orden de ideas, la decisión 
y voluntad de apoyo de alcaldes y conce
jales resulta fundamental para impulsar 
desde el municipio, el desarrollo econó
mico local en toda su extensión. 

De igual manera es crucial estable
cer una coordinación entre las diversas 
direcciones y departamentos al interior 
de la administración municipal, dado que 
las distintas unidades municipales tienen 
funciones que afectan directamente la 
actividad económica. 

En consecuencia, un proceso de 
esta naturaleza y magnitud articuladora 

no es concebible sin el respaldo institu
cional de la Alcaldía como la máxima au
toridad política del municipio. 

4. Las políticas locales de 
desarrollo productivo 

4.1 Qué son las palrtleas? 

La eficiencia con que se utilizan los 
recursos productivos y, consecuentemen
te, la productividad de la economía depen
den tanto de las habilidades y capacida
des de cada una de las empresas como de 
factores externos a ellas, los cuales cons
tituyen el entomo en que se desarrollan. 

Se han hecho numerosos intentos 
para sistematizar estos factores externos 
que influyen en el nivel de competitividad 
de las empresas. Porter (1991) identifica 
cuatro atributos genéricos de una nación 
que conforman el entomo en que han de 
competir la empresas locales y que fo
menta o entorpece la creación de venta
jas competitivas: 1) Condiciones de los 
factores (calificación general y específica 
de la mano de obra, recursos físicos, in
fraestructura científica, recursos de capi
tal, infraestructura física); 2) Condiciones 
de la demanda interna (composición, gra
do de exigencia, intemacionalización de 
la demanda, etc.); 3) Sectores conexos y 
auxiliares (presencia de encadenamien
tos productivos y externalidades entre 
sectores conexos) y 4) Estrategia, estruc
tura y rivalidad de la empresa (grado de ri
validad local, vinculaciones entre las em
presas productivas y las instituciones fi
nancieras, etc.). 

Estos factores actúan a su vez sis
temáticamente, lo que conduce a que 
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su~an importantes problemas relaciona
dos con la presencia de extemalidades y 
de fallas de coordinación que los convier
ten en áreas objetivo de la política guber
namental, fundamentalmente por medio 
de instrumentos horizontales. 

En este sentido, las políticas espe
ciales dirigidas a las MIPYMES, encuen
tran un lugar fundamental debido a que 
estas unidades enfrentan fallas de mer
cado mucho mayores que las de las gran
des empresas. 

En efecto, las poHticas municipa
les, instrumentadas mediante diversos 
mecanismos, que pueden ir desde los tra
dicionales de corte fiscal o financiero has
ta otros más específicamente encamina
dos a promover la capacidad laboral o la 
investigación cientffica y tecnológica de 
las MIPYMES, tienen efectos importan
tes en la creación y oferta de los factores 
productivos, su cantidad y calidad, tanto a 
nivel local y regional como nacional. 

En este orden de ideas, una política 
local para el desarrollo, competitividad, 
promoción y fortalecimiento de las 
MIPYMES es, por tanto, una síntesis me
diante la cual las lógicas de mercado y de 
autoridad municipal se complementan. 
En la práctica pueden adoptar una gran 
variedad de modalidades a partir de la 
amplitud de la intervención estatal y de 
los márgenes dejados a la acción de las 
fuerzas del mercado. Aunque parezca 
extraño, la globalización ha aumentado la 
importancia de la vida local. Desde hace 
tiempo, los cienUficos políticos saben que 
toda política es local. Y ahora este princi
pio se está haciendo evidente también en 
el mundo de los negocios. 

En todo caso, una definición míni
ma de política local para el fortalecimien
to empresarial es aquélla que la concibe 
como la organización de los esfuerzos y 
de las acciones de los agentes sociales 
para el logro de un objetivo amplio y ge
nérico: el desarrollo, competitividad, pro
moción y fortalecimiento de las 
MIPYMES del municipio. 

El problema, sin embargo, radica en 
que la mera existencia de objetivos y la su
matoria de medidas no constituyen per se 
una política. Lo que sobre todo se requiere 
es plantear un conjunto unitario de medidas 
integradas en un programa político que al 
tiempo que eluda los peligros de contradic
ción o neutralización característicos de un 
proceso desarticulado de formulación de 
medidas, optimice su potencial retroali
mentador (Gonzalez, 199B: 532), sin per
der de vista que la acción del gobiemo mu
nicipal, en todo caso, debe ser parcial. 

Establecidas estas bases, la poUti
ca no puede empecinarse en dar vida arti
ficial a aquéllas actividades en las que el 
municipio no tiene argumentos competiti
vos. Sin embargo debe incorporarse un 
criterio excepcional para apoyar aquéllas 
actividades (inexistentes en el municipio 
o con problemas) mediante las cuales 
puedan soportarse otros objetivos como 
el aumento del empleo, la generación de 
ingresos y el incremento del valor agrega
do regional o actividades que de una u 
otra manera apoyen clústers o cadenas 
productivas regionales. Se trata, por tan
to, de una potrtica que reconoce la nece
sidad de excepciones. 

Las políticas de desarrollo empre
sariallocal deben buscar, entre otros, los 
siguientes objetivos: 
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• 	 Ser gestionadas integralmente con el 
objetivo común de orientar la produc
ción hacia sectores de mayor valor 
agregado e imprimir mayor eficacia a 
la inserción nacional e internacional 
de la economía regional. 

• 	 Condicionar las políticas de incenti
vos a criterios de reciprocidad, por lo 
que el sector privado se compromete 
a cumplir ciertas metas referentes a la 
cantidad producida, precios de venta, 
contenido regional y nacional, inver
sión en tecnología y capacitación del 
recurso humano, entre otros. 

• 	 La coherencia y eficacia de las polí
ticas de desarrollo se sustentan fun
damentalmente en la estabilidad y 
relativa autonomía de una burocra
cia desarrollista bien consolidada. 
Ese marco institucional ha permitido 
mantener la corrupción y la búsque
da de rentas improductivas en nive
les compatibles con el éxito de las 
políticas. 

4.2 Medidas de una política de 
desarrollo productivo 

A grandes rasgos, las medidas de 
una política productiva pueden clasificar
se en: 

• 	 Sustantivas: son las que están directa 
y expresamente dirigidas a propiciar 
mayores niveles de productividad. 
Actúan sobre el proceso productivo, 
es decir, sobre las condiciones endó
genas en que éste se lleva a cabo. 
Por ejemplo, el desarrollo de las 
MIPYMES en la promoción de la in
vestigación, la formación del talento 
humano y la reconversión ambiental, 
entre otras medidas. 

• 	 Contextuales y de fomento: son las 
que apoyan y complementan a las 
sustantivas. Influyen en los condicio
nantes exógenos del acto productivo. 

. Entre las medidas contextuales po
dría mencionarse la ampliación y me
jora de la infraestructura, la gestión 
ambiental, la normalización con base 
en criterios internacionalmente acep
tados y la promoción de la asociación 
interempresarial, entre otras. En 
cuanto a las medidas de fomento 
pueden citarse los estímulos fiscales 
y los estímulos financieros de corte 
preferencial, por mencionar algunas. 

Elementos de una política de desa
rrollo productivo 

Los elementos (Gonzalez, 1998: 
534-536) más importantes de una polltica 
productiva son: La definición de objetivos 
con metas especificas susceptibles de 
evaluación, la determinación de priorida
des sectoriales en el municipio, la sincroni
zación del desarrollo del sector productivo 
con el de otros sectores como el financiero 
y el académico y la necesaria coordinación 
de la política productiva con otras políticas 
como la educativa y la ambiental. 

Finalmente, para la formulación e 
instrumentación de la política municipal 
de desarrollo de las MIPYMES se requie
re de una estrategia de comunicación 
para informar, retroalimentar y crear con
senso. Ello significa ir más allá de la sola 
difusión de las bondades de dicha políti
ca. Ante todo, la estrategia de comunica
ción deberá buscar la apertura de cana
les eficaces de información y particular
mente estrategias de interlocución y diá
logo permanentes, como base funda
mental de un acto de concertación con los 
actores municipales. 
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4.3. Política municipal para el 
desarrollo de las MIPYMES 

Una política municipal para el de
sarrollo de las MIPYMES busca generar 
un apoyo integral a las empresas de pe
queña escala, de tal forma que se eviten 
los esfuerzos aislados de los diferentes 
agentes del municipio y sobre las distin
tas variables que influyen en el desarrollo 
empresarial. 

En este mismo sentido busca desa
rrollar el potencial de las personas y gru
pos sociales del municipio en la medida 
en que el gobiemo local debe facilitar los 
mecanismos para acercaree a uno de los 
anhelos más arraigados en las personas 
cual es el de ser dueños de su propia em
presa. 

El tema de la creación de empre
sas se convirtió en política nacional con 
la aprobación de la Ley 590 de 2000, 
más conocida como Ley MIPYME. Por 
ello, y con el fin de apoyar la política na
cional, es necesario que a nivel munici
pal se genere y adopte una política local 
para el desarrollo de la micro, pequeña y 
mediana empresa, que apoye en el ám
bito regional la aplicación de los instru
mentos de carácter nacional y que a la 
vez promueva la aplicación y diseño de 
otros instrumentos que a nivel territorial 
son de su competencia. 

En muchas ocasiones se ha afir
mado en que en el municipio de Pasto (y 
en general en el departamento de Nariño) 
no existe cultura empresarial. Ello es to
talmente falso pues el municipio sí posee 
una cultura empresarial sino que ésta es 
diferente a la de las demás regiones del 
país. En últimas, la disposición de los 
pastusos para crear empresas constan

temente a pesar de las condiciones ad
versas del medio circundante y el gran 
espíritu trabajador del empresario local, 
son algunas pruebas fehacientes de 
nuestra cultura empresarial, una cultura 
que se impone a pesar de las limitaciones 
y la falta de estímulos estatales. 

A pesar de ello nuestra cultura em
presarial también se caracteriza por la es
casa planeación, una marcada visión cor
toplacista, la escasa disposición para la 
capacitación y actualización, la falta de 
unión de esfuerzos para constituir empre
sas de mayor proyección y la escasa inte
gración con los mercados nacionales e 
intemacionales son, entre otras, algunas 
características que paulatinamente de
ben ir modificándose para generar una 
nueva cultura empresarial, más dinámica 
y con mayores alcances. 

De otra parte, ante el cambio de 
modelo económico, la crisis de la econo
mía colombiana (y por ende de las regio
nales) y los consecuentes recortes de 
personal de las empresas públicas y pri
vadas, se hace necesario diseñar una po
lítica municipal que promueva el desarro
llo de las MIPYMES como un mecanismo 
ideal para la generación de empleo, re
distribución de la riqueza, generación de 
mayor valor agregado y mayores recur
sos para inversión pública por la vía impo
sitiva. Este mecanismo se viene imple
mentando a nivel mundial como conse
cuencia de una tendencia global. Debido 
a ello, el mundo está pasando de una so
ciedad de empleados a una sociedad de 
empresarios en pequeña escala. 

De igual manera, así como el Esta
do pretende estimular al sector privado 
para generar más y mejores empresas, 
debe paralelamente crear los instrumen
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tos necesarios para que este proceso sea 
mejor y más expedito, que minimice los 
obstáculos institucionales que dificultan 
la creación y desarrollo de las empresas y 
que a la vez les brinde un apoyo integral. 

4.4 Principios que Orientan la Política 
Municipal para el Desarrollo de las 
MIPYMES 

Integralidad: Tradicionalmente los 
instrumentos de apoyo al sector de las 
MIPYMES han estado enfocados a brin
dar soporte en los diferentes campos del 
desarrollo empresarial. De esta manera, 
se han establecido programas de capaci
tación, mercadeo y comercialización, 
exenciones tributarias y asistencia técni
ca, entre otros. 

Estos programas han adolecido de 
la integralidad necesaria que le permita a 
las empresas aprovechar cabalmente los 
diferentes programas y estrategias de 
apoyo. 

Se pretende evitar la implementa
ción de programas aislados que conlle
ven a resultados parciales que no desa
rrollen la empresa como un todo. 

Cooperación: Se ha sostenido re
petidamente que en el municipio de Pasto 
a la gente no le gusta unirse para crear 
empresa. Pero este factor se presenta no 
solamente en nuestro departamento y en 
sus municipios sino en todas las regiones 
del país y en todos los países del mundo. 
La individualidad, la desconfianza y el 
anhelo de poseer algo propio, son carac
terísticas propias de la naturaleza huma
na que se desarrollan más en unas cultu
ras que en otras dependiendo de ciertos 
factores que pueden alentarlas a crecer y 
desarrollarse. 

De igual forma algunas de nuestras 
instituciones han creado ciertos afanes de 
protagonismo, lo cual se ha convertido en 
un obstáculo para brindar opciones integra
les de apoyo al sector de las MIPYMES. 

La cooperación, entonces, se con
vierte en un factor fundamental en la im
plementación de una política de desarro

llo para las MIPYMES. 
Flexibilidad: Los distintos grados de 

desarrollo de las empresas. un entomo so
cioeconómico relativamente cambiante, al 
igual que las diferentes posibilidades, ca
pacidades, habilidades y destrezas de los 
futuros empresarios, demandan flexibilidad 
en los programas y estrategias que se 
adopten dentro de una pOlítica municipal 
para el desarrollo de las MIPYMES. 

Universalidad: Una política munici
pal para el desarrollo empresarial se en
frenta a una variada gama de empresas 
en los diferentes sectores económicos, 
con distintos tamaños y diferente clasifi
cación. Se enfrenta, igualmente, a dife
rentes concepciones religiosas, políticas 
e ideológicas por parte de los empresa
rios o candidatos a serlo. 

Por ello, una política municipal para 
el desarrollo empresarial no debe discri
minar el tamaño ni el sector económico 
de las empresas, ni la condición social, 
religiosa. sexual o política de su (s) pro
pietario (s), ni su procedencia regional. 

4.5 Principales componentes de una 
PoUtica Municipal para el Desarrollo 
de las MIPYMES 

Política Ambiental: Cada vez con 
mayor fuerza, la sociedad presiona al Es
tado para que adopte medidas orientadas 
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a regular aquellas actividades del hombre 
que deterioran su medio ambiente. 

En todos los municipios de Colom
bia, desde los más pequeños hasta los 
más grandes, la calidad de vida de la co
munidad depende sustancialmente de la 
base natural de que disponga el municipio. 

En un contexto global como el que 
se vive en la actualidad, es fundamental 
que se garantice un desarrollo empresa
rial que promueva la utilización de tecno-' 
logías no contaminantes de tal forma que 
se asegure la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

En el proceso de formulación de las 
políticas ambientales del Municipio debe 
darse una interacción directa entre el go
bierno local y las empresas ubicadas en 
su jurisdicción. 

Tradicionalmente los instrumentos 
de gestión ambiental se han clasificado 
en la literatura entre la intervención direc
ta y el control y los incentivos económi
cos. Con relación a los primeros se re
quiere de un aparato institucional de vigi
lancia del cumplimiento importante, y ge
neran pocos incentivos para el cambio 
tecnológico y cultural hacia prácticas de 
producción y consumo más "limpias" o 
sostenibles. Los incentivos, por su diseño 
más flexible a la racionalidad de los agen
tes económicos, pueden requerir menos 
costos de implementación o vigilancia, 
pero en algunos casos información técni
ca más costosa para su diseño. 

Como acciones generales en la po
IItica ambiental: Se pueden consederar 
las siguientes: 
• 	 Determina algunas exenciones tribu

tarias a las empresas que se reubi
quen en zonas de menor impacto.am

biental, que reemplacen su maquina
ria y equipos por otros menos conta
minantes, que reduzcan su impacto 
ambiental negativo y que utilicen ma
teriales de reciclaje dentro de su pro
ceso de transformación, entre otros. 

• 	 Gran parte de los empresarios miran 
las restricciones y normas ambienta
les como una gran amenaza que ele
va los costos de producción u pera
ción de sus empresas. Por ello es ne
cesario realizar campañas de con
cientización sobre el medio ambiente. 

• 	 Es necesario replantear la necesidad 
de la actualización de maquinaria y 
equipo contaminante por otraS tecno
logías que generen un menor impacto 
ambiental negativo. 

• 	 La labor de la Secretaría Municipal 
del Medio Ambiente y de Corponariño 
debe ser un trabajo de acompaña
miento al empresario y no simple
mente de un control punitivo sobre las 
fallas estructurales de la economía lo
cal que se reflejan en las MIPYMES. 

• 	 La reubicación de algunas empresas, 
tales como las del subsector de cur
tiembres ubicadas en Pandiaco y 
Juan XIII, debe estar acompañada de 
medidas alternativas para evitar el 
desplazamiento per se de dichas em
presas. A pesar del impacto negativo 
que están generando, el gobierno 
municipal debe proponer soluciones 
alternativas que generen un consen
so alrededor de temas tan importan
tes para el desarrollo socioeconómi
co del Municipio. 

• 	 La creación de un Parque Industrial 
es un proyecto prioritario, no sola
mente para reducir el impacto am
biental de las industrias locales sino 

http:impacto.am
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para generar economías de escala en 
la región. La Ley MIPYME en su artí
culo 30 dice que el Gobierno Nacional 
propugnará el establecimiento de 
parques industriales, tecnológicos ... 

• 	 Las entidades competentes deben 
permitir que las empresas del mismo 
subsector puedan realizar estudios 
de impacto ambiental de manera aso
ciada ya que gran parte de las causas 
y efectos tiene un mismo origen. 

• 	 En general los empresarios piensan 
que la contaminación solamente se 
da por vertimiento de residuos a las 
fuentes de agua y de gases a la at
mósfera. Ello requiere el desarrollo 
de un programa de capacitación al 
sector productivo para dar a conocer 
la gran variedad de formas de conta
minación ambiental. 

4.6 Política de capacitación del 
talento humano 

Podría afirmarse que una auténtica 
democracia implica necesariamente una 
potrtica de desarrollo del talento humano, 
es decir, que en la medida que las, regio
nes, los municipios y el país en general 
cuenten con oportunidades de capacita
ción a todo nivel y de acuerdo a los reque
rimientos del sector productivo, se gene
rará una distribución más equitativa de 
oportunidades laborales, económicas y 
sociales para los habitantes de la región. 

En cuanto al desarrollo empresa
rial, los problemas del talento humano 
guardan una estrecha relación con los si
guientes factores: Los vinculados con el 
subdesarrollo de habilidades, el conoci
miento y el talento de las personas y los 
que surgen de la subutilización de las 

energías y capacidades de las personas 
(PintolSuarez, 1999: 115). 

Ante todo se hace necesario es
tructurar una política municipal orientada 
a potenciar la capacidad empresarial y de 
gestión, asl como el recurso humano de 
las MIPYMES. 

De otra parte en Pasto se habla del 
divorcio entre la universidad y el sector 
productivo. En realidad sí existe una rela
ción aunque no está dada de manera for
mal ni continua. Ello se puede observar 
en los siguientes aspectos: 

• 	 Son las instituciones de educación 
superior (lES) las que proveen, en su 
mayor parte, el recurso humano califi
cado que emplean las empresas lo
cales. 

• 	 Las pasantras y prácticas de los estu
diantes en las diferentes empresas 
de la región. Esta estrategia permite 
que los estudiantes conozcan más de 
cerca las empresas, desarrollen ma
yor capacidad para la transferencia 
teórico-práctica, tengan mayor flexi
bilidad frente a las estructuras empre
sariales y permite que las empresas 
realicen recomendaciones ante las 
universidades, entre otros beneficios. 

• 	 Gran parte de los directores gremia
les se encuentran vinculados con la 
academia en calidad de docentes en 
las diversas instituciones de educa
ción superior 

• 	 La vinculación periódica de empresa
rios en calidad de conferencistas en 
los diversos programas académicos 

• 	 Algunas investigaciones sobre em
presarios regionales y los factores 
que influyen en su desempeño 

• 	 Realización conjunta de eventos de 
promoción comercial como la Sema
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na de la Empresa, realizada entre 
ACOPI (Asociación Colombiana de 
Pequeños Industriales) y CESMAG 
(Centro de Estudios Superiores Ma
ría Gorelti) y otros muestras comer
ciales y empresariales realizadas por 
estudiantes en otras instituciones 
como la Universidad Cooperativa y la 
Universidad de Nariño. 

• 	 Los programas de capacitación labo
ral para jóvenes desempleados ade
lantados por la Red de Solidaridad 
Social en convenio con la Universi
dad Autónoma de Nariño y el CES
MAG, entre otros. 

A pesar de ello debe recalcarse 
que faltan canales de comunicación que 
retroalimenten a ambas partes sobre las 
necesidades de capacitación de las em
presas y la calidad de la educación y for
mación que se imparte en las aulas uni
versitarias. 

Al respecto cabe anotar que entida
des como CESMAG (Centro de Estudios 
Superiores María Gorelti) han realizado 
estudios sobre demanda de programas 
académicos a los futuros estudiantes y al
gunos sondeos entre los empresarios so
bre las necesidades de formación profe
sional y tecnológica y los resultados con
firman la elevada demanda hacia progra
mas relacionados con Sistemas, Admi
nistración, Medicina, Psicología y Dere
cho, entre otros. Actualmente el CES
MAG (Centro de Estudios Superiores Ma
ría Gorelti) se encuentra rediseñando los 
planes de estudio en todos sus progra
mas académicos con el fin de formar per
sonas con mentalidad emprendedora 
que sean capaces de formar sus propia 
empresa. 

Lo anterior no significa que dicha 
relación no deba fortalecerse y estructu
rarse mucho más. De hecho muchas uni
versidades viven pendientes solamente 
de superar a sus competidores indepen
dientemente de la calidad que ofrecen y 
de su relación con el sector empresarial. 
A la vez, muchos empresarios viven en
cerrados en su diario quehacer de alcan
ces cortoplacistas. 

En cuanto al desarrollo tecnológico 
(a pesar de que no se propone una políti
ca exclusiva para esta variable), es con
veniente una acción pública de promo
ción de empresas, organizaciones y re
des universitario-tecnológicas-empresa
riales en las que se acumule y circule el 
conocimiento sobre las formas organiza
tivas y tecnológicas que permitan un au
mento de la productividad no basado ex
clusivamente en el aumento de capital 
fijo. En cuanto a su financiamiento, la par
ticipación pública debe ser parcial, no 
tanto por la cuantía de los financiamien
tos ya que las experiencias muestran que 
se requieren montos relativamente mo
destos de recursos, sino como un medio 
para incentivar la participación de los pro
pios interesados. 

Entre las Acciones generales en la 
polftica de talento humano tenemos: 
• 	 Estimular a los empresarios a adquirir 

servicios de capacitación y asesoría 
para prepararse con mayor proyec
ción en el nuevo entorno de la econo
mía global. 

• 	 Creación de programas de educación 
formal y no formal enfocados a la ca
pacitación gerencial y oferta de cur
sos y seminarios a nivel de todas las 
facultades de las universidades y 
centros de educación superior. 
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• 	 Inclusión de la metodologfa de edu
cación empresarial en las institucio
nes de educación superior locales y 
en los colegios del municipio, para la 
promoción de empresarios líderes y 
el desarrollo del esplritu empresarial. 
Debe revisarse los pénsum académi
cos de todas las carreras y no sola
mente las del perfil empresarial. 

• 	 Mayor vinculación de los directivos 
universitarios con el medio externo. 

• 	 Creación y desarrollo de muestras 
empresariales con los proyectos pro
ductivos más innovadores que creen 
los estudiantes de colegio y universi
tarios. 

• 	 Mejoramiento de los programas de 
capacitación y asistencia técnica que 
brinda el Servicio Nacional de Apren
dizaje (SENA) en la regional de Nari
ño, especialmente en el municipio de 
Pasto. 

• 	 Desarrollo de programas conjuntos y 
complementarios de capacitación y 
asistencia técnica en las empresas. 

• 	 Generar programas básicos de cuali
ficación que vinculen a los empresa
rios con los computadores y el inter
net, ya que estas son dos herramien
tas muy valiosas para el desarrollo de 
las MIPYMES que aún no se hán es
tablecido en muchas empresas. 

• 	 Generar beneficios tributarios a las 
empresas que capaciten a sus traba
jadores o vinculen laboralmente a 
personas de los sectores más vulne
rables de la población (minusválidos, 
jóvenes, mujeres, entre otros) 

• 	 Desarrollo de programas para la for
mación de asesores y consultores es
pecializados en temas de MIPYME. 

• 	 Gestión de programas de coopera
ción internacional para la vinculación 
de expertos jubilados de otros países, 
con amplia experiencia en asesoría y 
consultoría en empresas MIPYMES. 

• 	 Articulación de esfuerzos con las dife
rentes instituciones públicas y priva
das que realizan cualificación empre
sarial. En muchos casos las entida
des realizan los mismos programas, 
con lo cual se desperdician recursos 
que podrían invertirse en otros pro
gramas. Sería conveniente especiali
zar la capacitación por entidades o 
sectores económicos y que se genere 
un plan anual de cualificación empre
sarial para que se eviten repetir algu
nos programas. 

4.7 Política de Comercialización 

Los problemas de comercialización 
que afectan a las MIPYMES se enfocan 
básicamente a la tendencia local del mer
cado de las empresas ubicadas en el Mu
nicipio de Pasto y a la falta de información 
de mercado para una adecuada toma de 
decisiones estratégicas. 

Aunque la mayor parte de las 
MIPYMES orientan sus ventas hacia el 
mercado doméstico, se considera indis
pensable iniciar una polrtica cuyo objetivo 
sea el de modificar la visión de los nego
cios. En este sentido es necesario que el 
gobierno municipal y las demás entida
des encargadas de la promoción empre
sarial, promuevan la mentalización del 
empresariado en torno a que debe em
plearse una gran variedad de estrategias 
que motiven el consumo de los productos 
locales y se evite la conquista del merca
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do local por parte de productos importa
dos de otros departamentos o países. 

Posibles acciones generales en la 
política de comercialización serían: 
• 	 Generar una red de proveedores del 

Gobierno Municipal que se encargue 
de ofrecer los bienes y servicios que 
demanda la Alcaldía. 

• 	 Generación de espacios periódicos 
de promoción comercial (preferible
mente especializados), tales como 
muestras comerciales, ruedas de ne
gocios y ferias especializadas. 

• 	 Capacitación en comercialización, 
atención al cliente, participación en 
eventos comerciales, estrategias de 
mercadeo y comercio internacional, 
entre otros temas. 

• 	 Adopción, por parte del gobierno mu
nicipal y de todos sus establecimien
tos, de un estatuto de contratación 
que promueva la vinculación de las 
empresas y recursos locales. Dicho 
estatuto debe estar en concordancia 
con la Ley 80 de 1993. Un ejemplo va
lioso es el Estatuto de Contratación 
para las Empresas de Servicios PÚ
blicos Domiciliarios de CalL 

• 	 Generar paulatinamente procesos de 
producción ambientalmente sosteni
bies para exportación de "productos 
ecológicos" . 

• 	 Vincular a las universidades en la 
sensibilización y capacitación de los 
empresarios para la utilización de in
ternet como herramienta para promo
ver el comercio electrónico. 

• 	 Vincular a los estudiantes de los últi
mos semestres de ingeniería y tecno
logía en sistemas de las universida
des regionales en la asesoría para el 

diseño de las páginas web de las em
presas locales. 

• 	 Determinar algunas exenciones tribu
tarias para la empresas que sobrepa
sen cierto límite de ventas anuales. 

• 	 Vincular al Laboratorio Colombiano 
de Diseño en programas de mayor 
cobertura hacia el sector de las 
MIPYMES, que contribuyan al mejo
ramiento de los productos locales ya 
que sus acciones se han especializa
do en el sector artesanal de la región. 

• 	 Gestionar los recursos necesarios 
para lograr los certificados de calidad 
necesarios para poder competir en 
mercados internacionales con produc-' 
tos manufactorados (ISO 9000, ISO 
14000 YSello Ecológico, entre otros). 

4.8 Política de Financiamiento 

Tradicionalmente el sector financie
ro ha desempeñado un papel determinan
te en la promoción del desarrollo económi
co. Con la globalización, la apertura eco
nómica y el crecimiento de la competen
cia, este sector se ha convertido en clave 
para aumentar la inversión y la productivi
dad y las condiciones necesarias de inser
ción en los mercados internacionales. 

Se ha demostrado que mientras 
más se encuentre desarrollado el sistema 
financiero de un país mejor se distribuyen 
sus recursos, mayores son los niveles de 
ahorro, más acelerada es la tasa de for
mación de capital doméstico y superiores 
son los beneficios para las actividades 
productivas. 

Esta es una de las variables en la 
que más énfasis hace el empresario ya 
que normalmente ellas MIPYMES no dis
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ponen de efectivo para capital de trabajo, 
para adquisición de maquinaria o para 
ampliación de su producción. Por ello es 
de tanto interés para los empresarios del 
sector. 

Como acciones generales en la po
lítica de financiamiento se proponen: 

• 	 Creación de una entidad de crédito 
para el municipio de Pasto. 

• 	 A nivel municipal entidades como la 
Fundación Promover de la Cámara 
de Comercio de Pasto, Caja de Com
pensación Familiar de Nariño, Fondo 
Regional de Garantías y Contactar, 
disponen de recursos o estrategias 
de soporte de crédito para creación 
de empresas. Estas entidades po
drían unirse para otorgar planes con
juntos de financiación al sector de las 
MIPYMES municipales. 

• 	 La Alcaldía Municipal, conjuntamente 
con otras instituciones privadas y los 
empresarios podrían constituir un 
Fondo Regional de Capital de Riesgo 
encargado de financiar aquéllos pro
yectos de empresa viables financiera 
y estratégicamente de acuerdo con 
los estudios pertinentes (como el Es
tudio de Competitividad para el De
partamento de Nariño y el de los clus
ters regionales). Temporalmente el 
Fondo sería socio de las empresas 
que se apoye. El artículo 24 de la Ley 
590 de 2000 crea el Fondo de Inver
siones de Capital de Riesgo de las mi
cro, pequeñas y medianas empresas 
rurales (EMPRENDER), cuyo objeto 
es apoyar a los empresarios 
MIPYMES asentados en áreas de 
economía campesina, estimulando la 
creación y fortalecimiento de empre
sas rurales, mediante el aporte de ca

pital social y el financiamiento de la 
preinversión, en asocio con los pro
ductores y las entidades territoriales. 

• 	 Las Instituciones de Educación Supe
rior podrían dedicar un 1 % de su pre
supuesto anual para incentivar la 
creación de empresas entre sus estu
diantes, a través del crédito que reali
zarían los centros educativos. 

• 	 Exenciones tributarias a las entida
des financieras que intermedien re
cursos de crédito dellFl, Bancoldex y 
Finagro hacia las MIPYMES locales. 

4.9 Política de impuestos 
municipales 

La variable impuestos es tal vez 
una de las más difíciles de controlar por 
parte del gobierno con respecto al recau
do que se genera de acuerdo con la acti
vidad productiva de una determinada 
zona. 

En últimas, cuando se tiene que 
exigir el pago de impuestos de una mane- . 
ra general y compulsiva, se observa una 
gran debilidad de la Alcaldía para satisfa
cer las necesidades de los contribuyen
tes del Municipio. Es fundamental, dentro 
de la gestión municipal, que la Alcaldía 
recompense con creces los impuestos 
que pagan sus contribuyentes, ya que a 
nadie le gusta participar en una relación 
donde una de las partes cumple con su 
obligación sin recibir la contraprestación 
por lo que está cancelando. 

A través de una polftica fiscal muni
cipal se podrían articular gran parte de los 
elementos de las demás polfticas, con 
exenciones por los siguientes conceptos: 

• 	 Establecimiento de nuevas empresas 
dentro del territorio municipal. 
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• 	 Generación de puestos de trabajo 
adicionales. 

• 	 Reubicación de empresas en deter
minadas zonas del municipio. 

• 	 Ampliación productiva. 

• 	 Reconversión industrial, desarrollo 
tecnológico o actualización de maqui
naria y equipos. 

• 	 Utilización de materiales de reciclaje 
en el proceso productivo o participa
ción en campañas ambientales. 

• 	 Formalización de vendedores ambu
lantes y estacionarios. 

• 	 Capacitación del personal de la em
presa. 

• 	 Vinculación de personas discapacita
das en calidad de empleados o de los 
grupos de personas que presentan 
los mayores niveles de desempleo 
üóvenes, mujeres, profesionales de 
determinada edad, etc.}. 

• 	 Donaciones a entidades culturales, 
deportivas y cívicas, entre otras. 

• 	 Uso intensivo de mano de obra. 

• 	 Sobrepasan cierto límite de ventas 
anuales o exportaciones. 

• 	 Asociaciones entre empresas. 
• 	 Intermediación de recursos de crédito 

para MIPYMES. 
A pesar de lo anotado inicialmente 

en este aparte, la variable impuestos pue
de constituirse en un mecanismo favora
ble para la ampliación, creación, fortaleci
miento y desarrollo de las MIPYMES del 
municipio. 

5. Ente articulador de la 
política 

La implementación de una política 
municipal para el desarrollo de las 

MIPYMES requiere que los empresarios 
tengan un interlocutor directo en el go
bierno municipal, es decir que debe exis
tir un encargado con el cual éstos se rela
cionen. Para llevar a cabo este propósito, 
se pueden dar dos modalidades: 
1. 	 A través de la redefinición de funcio

nes de alguna dependencia munici
pal, o 

2. 	 Creación de una Secretaría u oficina 
municipal para tal propósito 
. La implementación de cualquier al

ternativa dependerá de las condiciones de 
cada municipio. El desarrollo que alcance 
el programa no dependerá tanto de su ubi
cación dentro de la estructura municipal, 
sino principalmente de la inversión que se 
realice en talento humano especializado, 
equipamiento, infraestructura y gastos de 
funcionamiento: (Asociación Chilena de 
Municipalidades,1995: 93-94). 

Para el caso del Municipio de Pasto 
y con el fin de darle la importancia nece
saria, gran parte de los empresarios con
sultados coinciden en sugerir la creación 
de la Secretaría de Fomento y Compe
titividad Empresarial, que debe ser una 
dependencia ágil y enfocada al trabajo di
recto con el sector privado, con una plan
ta de personal muy reducida (6 personas) 
con el fin de no generar mayor burocracia 
en la administración municipal. 

La función básica del personal de la 
Secretaría es la de generar un proceso de 
integración entre las diferentes entidades 
públicas y privadas de apoyo a las 
MIPYMES, tanto en el ámbito municipal, 
nacional e internacional. De esta manera 
el personal de la Secretaría asesoraría a 
los empresarios sobre las entidades que 
pueden colaborar o apoyar su desempe
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ño en los diferentes campos de capacita
ción, asesoría, comercialización, regis
tros e impuestos, entre otros temas. La 
Secretarra no prestarla directamente nin
gún servicio de apoyo a los empresarios, 
excepto el de información y orientación. 

Mientras más calificado sea el equi
po de trabajo de la Secretaría, mejores se
rán las perspectivas en términos de cober
tura e impacto de la dependencia. Otro 
elemento fundamental es el estableci
miento de coordinadores a nivel munici
pal, lo cual puede realizarse conjuntamen
te con los gremios, asociaciones de em
presarios, ONGs y entidades públicas con 
presencia en el Municipio y que estén rela
cionadas con el desarrollo empresarial. 

Para tener una adecuada relación 
o enlace con el sector empresarial del 
municipio se requiere: Poseer conoci
mientos básicos en las temáticas vincula
das a la actividad empresarial: entorno 
económico regional, nacional e interna
cional, mercadeo y comercialización, fi
nanzas, constitución de empresas, im
puestos y trámites, entre otros; conocer 
los instrumentos e instituciones de apoyo 
disponibles a nivel municipal, departa
mental y nacional; tener un conocimiento 
global de lo que sucede en el Municipio y 
el país en general con el fin de ser propo
sitivos en los aspectos relacionados con 

el sector empresarial. 
La Secretaría de Fomento y Compe

titividad Empresarial tendrá como misión li
derar la política local para el desarrollo, 
competitividad, promoción y fortalecimien
to de las micro, pequeñas y medianas em
presas (MIPYMES) en el municipio de Pas
to, facilitando las relaciones entre el gobier
no y el sector privado como un mecanismo 
fundamental para generar una dinámica 

que permita acelerar el desarrollo del sec
tor productivo y a través de él garantizar un 
mejor nivel de vida a sus habitantes. La se
cretaria tendría como responsabilidades 
generales los siguientes: 

• 	 Participar activamente en la definición 
de las políticas municipales para el de
sarrollo, competitividad, promoción y 
fortalecimiento de las MIPYMES y sus 
implicaciones sectoriales. 

• 	 Coordinar, con las entidades públicas 
y privadas involucradas con el sector 
de las MIPYMES, la ejecución de las 
políticas, programas, proyectos y de
más orientaciones determinadas en 
el Plan de Desarrollo Municipal para 
facilitar, estimular y sostener el desa
rrollo de la base productiva local. 

• 	 Promover conjuntamente con otras 
instancias gubernamentales y priva
das, estrategias y programas de co
mercialización a nivel regional, nacio
nal e internacional de los productos 
de las empresas MIPYME del munici
pio y a la vez promover que la deman
da de bienes y servicios realizada por 
parte del gobierno local y los consu
midores municipales, se realice pri
mordialmente con empresas ubica
das en el municipio de Pasto. 

• 	 Identificar, formular y gestionar los 
proyectos de inversión requeridos 
para promover el fomento económico 
y la competitividad de la economía lo
cal. 

• 	 Promover, conjuntamente con el sec
tor financiero y otras entidades rela
cionadas, la canalización de fondos, 
la flexibilización de crédito y sus pro
cedimientos y la creación de meca
nismos de apoyo financiero al sector 
de las MIPYMES. 
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• 	 Identificar, promover, coordinar y 
apoyar planes y programas de desa
rrollo tecnológico, formación del re
curso humano y promoción del espíri
tu empresarial. 

• 	 Promover la asociación para facilitar 
y concertar con el sector privado, las 
instituciones educativas, organiza
ciones no gubernamentales y gre
mios de la producción, los programas 
y proyectos necesarios para el desa
rrollo de los sectores comercial, agro
pecuario, de servicios, industrial y tu
rístico y proponer Jos programas de 
articulación interinstitucionaJ y de co
operación internacional pertinentes. 

• 	 Las demás que le sean necesarias 
para el cumplimiento eficiente y efi
caz de su misión, de acuerdo con la 
Constitución Nacional, las Leyes y los 
Acuerdos Municipales. 

6. Servicios para el sector 
empresarial 

Como se ha mencionado, el propósi
to no es que el personal de la Secretaría 
preste los servicios directamente al empre
sariado, sino que ejerza un liderazgo que 
permita conseguir todos los servicios nece
sarios a través de alianzas estratégicas con 
las entidades públicas y privadas que tie
nen relación con el sector empresarial. 

Una situación generalizada es que 
se ha venido realizando un trabajo aislado, 
tanto a nivel de instituciones individuales 
como en los diferentes componentes y va
riables que influyen en el desarrollo em
presarial. Algunas instituciones han hecho 
énfasis en capacitación, otras en comer
cialización y otras en financiamiento, pero 
no se ha logrado encadenar estos esfuer

zos para brindar un apoyo integral a las 
empresas del municipio. 

A nivel general la Secretaría podría 
ofrecer los siguientes servicios: 
1. 	 Orientación e información. Habi

tualmente los empresarios y poten
ciales empresarios que se acercan al 
Municipio, al menos en gran parte, 
van en busca de información y orien
tación. Para satisfacer esta demanda 
la información que debe estar dispo
nible en la Secretaría se cataloga en 
dos grupos: 

• 	 Información interna: demografía, 
mercado laboral, vivienda, actividad 
económica, transporte, infraestructu
ra vial, servicios públicos, telecomu
nicaciones, requisitos para pago de 
impuestos municipales y datos me
dioambientales, entre otros. 

• 	 Información externa: información fi
nanciera y crediticia, mercados para 
compra y venta de bienes y servicios, 
tecnología, capacitación, requisitos 
para constituir empresas, trámite 
para pago de impuestos nacionales, 
cooperación intemacional, ministe
rios y entidades de apoyo al desarro
llo de las MIPYMES, entre otros. 

2. 	 Formalización. La informalidad de 
las empresas representa una dificul
tad o impedimento para el desarrollo 
económico de un municipio ya que 
genera un empleo de bajas calidades 
y afecta negativamente el recaudo de 
impuestos, con las consecuencias 
nefastas sobre la inversión social. 
Formalizar a los "empresarios infor
males" no es una tarea fácil ya que en 
principio el Municipio no dispone de 
soluciones de corto plazo para solu
cionar el problema del desempleo y, a 
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la vez, gran parte de dichas personas 
llevan muchos años ejerciendo su la
bor de manera informal. 

3. 	 Reducción de trámites para consti
tución o renovación de empresas. 
La Alcaldía podría generar un proce
so para reducir los numerosos trámi
tes que una persona debe llevar a 
cabo para constituir una empresa o 
renovar su matrícula mercantil. 

7. Consideraciones Finales 

A tono con las nuevas orientacio
nes internacionales, el desarrollo local y 
regional viene cobrando cada vez una 
mayor importancia como consecuencia 
de la falta de resultados positivos de los 
diferentes modelos de desarrollo centrali
zado que hablan venido imponiéndose 
en todo el mundo. 

En este sentido, ante el cambio de 
modelo económico, el Municipio se erige 
como la célula más importante del territo
rio nacional, no en cuanto a extensión sino 
en lo referente a todos los procesos so
cioeconómicos y culturales que en el inte
rior de cada localidad se llevan a cabo. 

Ello ha implicado que los modelos 
de desarrollo empresarial hayan tomado 
como base las micro, pequeñas y media
nas empresas, y no las grandes firmas 
manufactureras o empresas multinacio
nales, ya que la flexibilidad y elevada ca
pacidad de adaptación que permiten las 
primeras es un factor diffcil de lograr en 
las segundas. 

Hablar de una política municipal de 
desarrollo productivo implica tener muy 
presente el concepto de integralídad, es 
decir, que no pueden realizarse esfuer
zos aislados. Ello a la vez conlleva a que 

las instituciones públicas y privadas de 
apoyo al sector empresarial, bajo la coor
dinación de la Alcaldía Municipal, aporten 
con sus recursos, programas, logística y 
gestión, en la atención al empresario en 
todos las variables que influyen en el de
sarrollo empresarial. En últimas, unas en
tidades promoverán la capacitación, 
otras la comercialización, otras formula
rán mecanismos de apoyo tributario, 
otras promoverán mecanismos para ga
rantizar un mayor acceso a los recursos 
del crédito, entre otros aspectos. 

En el contexto nacional existe una 
gran variedad de instrumentos, progra
mas, estrategias e incentivos que deben 
gestionarse para el desarrollo de las em
presas locales. En este contexto, las enti
dades consultadas, y entre ellas princi
palmente los gremios de la producción y 
asociaciones de empresarios del munici
pio de Pasto, han captado recursos valio
sos para programas de capacitación y co
mercialización, principalmente. Desafor
tunadamente los programas para la pro
moción del comercio exterior, asegura
miento de la calidad, desarrollo tecnológi
co, incentivos tributarios y financiamien
to, principalmente, no han tenido un ma
yor impacto sobre el sector empresarial 
local. Ello se debe, en gran parte a la falta 
de interés por parte de los empresarios y 
a un escaso poder de gestión y motiva
ción por parte de las entidades locales. 

La 	coordinación interinstitucional 
es especialmente importante para mejo
rar la coherencia de los programas y ac
ciones. 

Asr como una nación no puede ser 
competitiva y productiva en todo, tampo
co todos los municipios ni toda una na
ción puede internacionalizarse y avanzar 
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simultáneamente en la globalización. Por 
ello debe buscarse la vinculación al mer
cado mundial por medio de los municipios 
y preferiblemente a través de los clusters 
o cadenas productivas identificadas en 
los estudios realizados por la Cámara de 
Comercio de Pasto. 

La revolución municipal y su mo
dernización, que no necesariamente es la 
del Estado central, debe garantizar, den
tro de su nuevo papel, la seguridad local 
para aprovechar fas ventajas de la mun
dializaci6n. El Estado municipal debe in
ternacionalizarse, es decir, pensar glo
balmente desde lo local. 

Conviene no caer en reduccionis
mas extremos que plantean que el Muni
cipio puede hacerlo todo, que las fallas 
burocráticas son más importantes que las 
del mercado y que por tanto no conviene 
hacer nada. La capacidad administrativa 
y la autonomía del gobierno municipal no 
son datos ex6genos, sino que pueden ser 
modificados por las propias políticas lo
cales. Nuevamente, ello requiere de una 
gran voluntad política por parte de los diri
gentes municipales. 

Formular una política municipal de 
desarrollo empresarial es una cosa y po
der asegurar la intervención del gobierno 
local que ella requiere es otra. Esta dife
rencia no tiene que ver con preferencias 
personales por más o menos presencia 
del Estado, porque ella vale para todas 
las políticas, desde las que requieren una 
mínima intervención pública hasta las 
que exigen que esta sea muy importante. 

Para el empresario el desafío de 
una política productiva para el desarrollo, 
competitividad, promoción y fortaleci
miento de las MIPYMES del municipio 

consiste en desarrollar, en el marco de 
una nueva cultura productiva, una actitud 
más comprometida y participativa. Tam
bién implica el ingreso a un universo cog
noscitivo hasta ahora inédito para mu
chas personas de negocios. 

La nueva dinámica regional no 
puede depender solamente de la reorien
tación de las políticas del gobierno nacio
nal y local. Los planes departamentales y 
municipales de desarrollo deben traspa
sar la limitada proyección en el tiempo. 
Dichos planes deben tener un mayor con
tenido estratégico de largo plazo y una 
mejor y mayor vinculación de las pro
puestas e iniciativas empresariales. 

Así mismo no puede perderse de 
vista la necesidad ineludible de construir 
una representación gremial local que 
trascienda la empresa individual y posi
cione el punto de vista empresarial a nivel 
gubernamental. De igual forma, se re
quiere también que los empresarios, por 
intermedio de los gremios de la produc
ción, dejen de insistir en pequeños privile
gios y medidas de corto alcance por parte 
del gobierno municipal y concentren toda 
su atención en las cadenas productivas 
que harán posible el "nuevo" modelo de 
desarrollo. 
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