
Capítulo 3 

Análisis institucional y empresarial 
del Valle del Cauca bajo la 
herramienta PEST 

A continuación, se brinda información de los factores que condicionan el creci-
miento y desarrollo del departamento del Valle del Cauca por medio de la herra-
mienta de lectura de entornos PEST. Luego se utilizan instrumentos de análisis 
propios de la planeación estratégica como el DOFA. Finalmente se desarrolla el 
análisis de aquellos factores institucionales que afectan a las empresas del cen-
tro del Valle del Cauca a través de la información que se recogió entre los años 
2020 y 2023 para mostrar la influencia de las instituciones formales e informales 
en el desarrollo de la actividad empresarial a nivel regional.

El estudio de las empresas a través del instrumento PEST (factores políticos, 
económicos, sociales y tecnológicos) busca identificar aquellos elementos 
que conforman el entorno en el cual se desenvuelven las organizaciones. Es 
decir, aquello que no depende directamente de la gestión interna, sino que está 
determinado por el contexto (Instituto Nacional de Contadores Públicos, 2015).

En 1968, tras la publicación de un ensayo sobre marketing titulado Análisis 
macro-ambiental en gestión estratégica, los teóricos Liam Fahey y V. K. Naraya-
nan fueron los precursores de un nuevo método de análisis empresarial que con 
el paso de los años se convertiría en uno de los más empleados: la herramienta 
PEST (Fahey y Narayanan, 1986).

A continuación, se revisan factores de la institucionalidad vallecaucana 
que favorecen el desarrollo empresarial, centrándose en indicadores sociales, 
económicos y de competitividad que han aportado a su crecimiento y desa-
rrollo; para luego, analizar elementos de su identidad cultural, con base en los 
indicadores de instituciones informales propuestos por Hofstede. 

Factores competitivos de la región central del Valle del Cauca
A partir de diferentes reuniones con líderes de la región, entre ellos represen-
tantes del Gobierno departamental, Fenalco capítulo Tuluá, la Universidad del 
Valle, la Unidad Central del Valle, la Cámara de Comercio de Tuluá, Gremios 
y la Alcaldía Municipal, se determinan factores claves para la reactivación 
del municipio, entre los cuales se destacan aquellos factores que deben ser  



70 Cesar-IgnaCIo León QuILLas, HéCtor Fernando rueda rodríguez, José reInaLdo sabogaL PInILLa

Tabla 12. Análisis PESTEL de los ejes sociocultural, socioeconómico y socioambiental

Análisis institucional Valle del Cauca: Oportunidades (O) y Fortalezas(F)

Factor Impacto Argumento

Posición geográfica O/F Desarrollo económico/mayor competitividad

Concentración 
poblacional O Mayor demanda laboral

Diversidad étnica y 
cultural O/F Posibilidades de turismo/aprovechamiento de saberes ancestrales

Índice poblacional en 
etapa productiva O/F Potencial de mercado laboral/mayor competitividad

Registros de inmigración O/F Intercambio cultural/mano de obra calificada

Cobertura de servicios 
públicos O/F Oferta de servicios públicos óptima

Población afiliada al 
régimen contributivo del 

(SGSSS)
F Infraestructura para el desarrollo

Cultural de trabajo y 
productividad O/F Mano de obra calificada/mayor competitividad

Proyectos de 
infraestructura O/F Generación de empleo/mayor competitividad

Tecnologías de la 
información O/F Desarrollo tecnológico regional/mayor competitividad

Emprendimiento y 
competitividad O Desarrollo económico

Red regional de 
emprendimiento O Aumento de la competitividad MiPymes

Capital humano e 
investigación O/F Aumento de la competitividad MiPymes/mayor competitividad

Producción de contenido 
multimedia y audiovisual O/F Aumento de la inversión privada/mayor competitividad

considerados en el Plan Nacional Desarrollo como 
una oportunidad para la competitividad de las em-
presas en la región.

Factores competitivos de orden institucional 
tanto formal como informal aportan al desarrollo de 
la región; más aún, en momentos de coyuntura eco-
nómica, política y de emergencia sanitaria como la 

causada por el coronavirus SARS CoV 2-COVID-19, 
declarada así el 11 de marzo del 2020 por la Orga-
nización Mundial de la Salud; la cual ocasionó el 
confinamiento de la población, el cierre de oficinas 
y locales comerciales y, por tanto, aceleró el uso del 
e-commerce, las herramientas de inteligencia artifi-
cial (IA) y la presencialidad asistida por tecnologías; 
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trayendo consigo, nuevos retos para la logística de 
aprovisionamiento comercialización de bienes y ser-
vicios para las empresas a nivel mundial.

Iniciativas de apoyo al emprendimiento con la 
convocatoria Valle INN, la Feria Agroindustrial, y 
la conformación de mesas de trabajo por sectores 
económicos y agremiaciones le permiten a la región 
central del Valle generar una interlocución entre el 
gobierno nacional, departamental y municipal y res-
to de los actores o stakeholders. Este liderazgo mejo-
ra la imagen del empresariado frente a la gestión del 
estado y aporta a la construcción conjunta de planes 
de desarrollo.

Algunos factores importantes para recalcar con 
respecto al departamento son los siguientes:

Posición geográfica estratégica
Según datos proporcionados por la Gobernación 
del Valle del Cauca (2018b), el departamento se en-
cuentra conformado por un total de 42 municipios 
con sus respectivas localidades. Dichos municipios 
están agrupados en 41 círculos notariales, con un 
total de 69 notarías, 1 círculo principal de registro 
con sede en Cali y 7 oficinas seccionales de registro 
con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, 
Roldanillo, Sevilla y Tuluá, como microrregiones 
principales para el mismo. 

El Valle del Cauca está situado al suroccidente 
del país, formando parte de las regiones andina y 
pacífica; limita por el norte con los departamentos 
de Chocó, Caldas y Quindío; por el este, con los de-
partamentos del Quindío y Tolima; por el sur, con el 
departamento del Cauca, y por el oeste, con el océa-
no Pacífico y el departamento del Chocó. El depar-
tamento del Valle conserva una posición y ubicación 
geográfica favorable, tanto para la concentración de 
recursos provenientes por las diferentes actividades 
económicas propias de la región y sus respectivas 
subregiones, como para la consecución de alianzas 
con sus regiones aledañas que faciliten el acceso y 
la participación empresarial. 

De la misma manera, su ubicación es propicia 
para la obtención de mano de obra calificada, en-
contrando oportunidades y desarrollo educativo 
en pro de la región, al igual que diversidad étnica y 
cultural. La extensión territorial de la región permite 
la conglomeración de estos factores, conformando 

de este modo un departamento variado, con gran 
potencial intelectual y físico.

Impacto: POSITIVO.

Índice poblacional en etapa productiva
El Valle del Cauca cuenta con una población en 
edad productiva alta, en comparación con la pobla-
ción infante-adolescente y adulto mayor. Con base 
en información proporcionada por el DANE (2019b), 
la población vallecaucana tiene un alto potencial en 
mano de obra. A pesar de que la población infantil 
y preadolescente (0-14) fue la población que contó 
con mayor variación (en 2017 creció 0,21 % para 
los hombres y 0,22 % para las mujeres), la pobla-
ción productiva (15-59) creció para el año 2017 en 
0,89 % para los hombres y 0,68 % para las mujeres; 
en los adultos mayores (>60) creció 3,56 % en  
general. 

Es preciso decir que a pesar de las constantes 
variaciones anuales (poco significativas) en cuanto 
a crecimiento poblacional para la región, en com-
paración con años anteriores y épocas pasadas, la 
tasa de natalidad ha disminuido gradualmente. Esto 
es de carácter favorable, puesto que ha permitido el 
desarrollo de la población joven en formación a la 
etapa productiva, conservando una posición alta y 
con potencial al mercado laboral, generando mano 
de obra capacitada para el fortalecimiento del desa-
rrollo y crecimiento económico de la región.

Impacto: POSITIVO.

Proyectos de infraestructura
Teniendo en cuenta las metas del Plan de Desa-
rrollo del departamento para el año 2018, según 
información proporcionada por la Gobernación del 
Valle del Cauca (2019), se atendieron requerimien-
tos y necesidades manifestadas por la comunidad 
en los diferentes municipios. De esta forma, se 
llegó a la comunidad de las zonas más alejadas, 
mejorando la competitividad de la región con me-
jores vías que garantizan la movilidad de carga y 
pasajeros. La inversión total supera los $600 mil 
millones de pesos, entre recursos del departamen-
to, de la nación y recursos de regalías que también 
son del departamento, los cuales han servido para 
generar competitividad, mediante el ofrecimiento 
de empleo, desarrollo e ingresos. En ese sentido, 
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se han realizado siete proyectos de estudios y 
diseños, incluidos los macroproyectos que hay en 
ejecución. 

Los empleos anteriormente mencionados, 
originados por los proyectos de infraestructura, ge-
neran un impacto positivo para la región, pues su in-
fluencia se encuentra enmarcada dentro de la oferta 
del mercado laboral formal ofrecido a la población 
vallecaucana. Así, se vuelve afluente de generación 
de ingresos, tanto para los residentes como para 
aquellos que desde afuera ven como atractivo el 
potencial que aduce dicho mercado laboral.

Impacto: POSITIVO

Tecnologías de información
Según la Gobernación del Valle del Cauca (2019), 
la inversión social ha sido una prioridad en los 
proyectos aprobados para el departamento. Se ha 
concentrado ese esfuerzo en los sectores de trans-
porte, vías rurales y vías terciarias. Es un esfuerzo 
importante en tecnologías de información, zonas 
wifi y computadores para los colegios. Así mismo, 
en infraestructura deportiva en los municipios del 
Valle del Cauca y en calidad de la educación, forma-
ción bilingüe y en formación docente. 

Es considerable el presupuesto asignado a este 
tipo de proyectos de infraestructura, que en mayor 
medida y como fuente de desarrollo empresarial y 
regional, dan peso e importancia a la incorporación 
de tecnologías de información. Así se adjudica para 
la región un sistema de comunicación moderno, que 
facilita la formación académica-profesional, con mi-
ras a una eficiente y capacitada fuerza laboral.

Impacto: POSITIVO

Red Regional de Emprendimiento
Dados los altos niveles de actividades de emprendi-
miento registradas en la región, es importante ofre-
cer apoyo económico y motivacional a las mismas 
al ser representativas para el desarrollo de la región. 
Según la Gobernación del Valle del Cauca (2019), 
la Red Regional de Emprendimiento tiene como 
objetivo impulsar el desarrollo de la cultura empren-
dedora en la región y liderar la toma de decisiones 
que inciden en políticas públicas, que contribuyan 
a la creación y escalamiento de las empresas. Se 
instalaron las Redes Locales de Emprendimiento en 

los municipios de Buenaventura, Cartago, Sevilla, 
Caicedonia, Tuluá, Buga, Palmira y Cali. Estos muni-
cipios encabezan las microrregiones como división 
secundaria de las subregiones que componen o 
conforman el departamento vallecaucano: Norte, 
Centro, Pacífico y Sur.

Impacto: POSITIVO

Capital humano e investigación
Estudios realizados por el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP, 2019a, 2019b) reportan que el 
avance en cuanto a capital humano e investigación 
para el del Valle del Cauca responde a mejoras en 
la mayoría de sus componentes. Es necesario resal-
tar investigación y desarrollo, en los que la región 
avanzó siete posiciones gracias al incremento del 
número de investigadores por millón de habitantes 
y los recursos dispuestos para estos componentes 
como porcentaje del PIB. 

Actualmente, es uno de los departamentos que 
mejor se caracterizan por su capital físico y humano, 
con relación a la escala comparativa realizada a nivel 
nacional. Al lograr dicha posición y reconocimiento, 
es posible deducir que la región es fuente potencial 
de mano de obra calificada para laborar formalmen-
te, pues adjudica una mayor inversión y por ende 
capacitación en cuanto a investigación y desarrollo 
regional, lo que genera mayor campo de explora-
ción, conocimiento y formación para la población 
vallecaucana apta para laborar.

Impacto: POSITIVO

Emprendimiento y competitividad
El departamento vallecaucano se ha caracterizado 
a lo largo del tiempo por la actitud emprendedora 
de su gente y el apoyo financiero hacia este tipo de 
actividades empresariales como fuente positiva de 
ingresos para la región. Según la Gobernación del 
Valle del Cauca (2019), la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Competitividad tuvo una inversión du-
rante el año 2018 de más de $24 000 millones permi-
tiendo articular al ecosistema del emprendimiento 
y competitividad con políticas, planes y programas 
para que el Valle del Cauca se convierta en uno de 
los departamentos más competitivos, innovadores 
y productivos del país. Así se busca contribuir al 
desarrollo del departamento a través del apoyo al 
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emprendimiento, el desarrollo empresarial y el for-
talecimiento de MiPymes.

Impacto: POSITIVO 

Índice de pobreza
Según reporte del DANE (2019a), para el año 2017 el 
índice de pobreza en el Valle del Cauca fue de 22,6 %, 
representando un aumento del 1,1 % respecto al año 
anterior y superando en este periodo el promedio 
nacional. Este aspecto supone el registro de mayor 
número de personas cuyos ingresos promedio no 
son suficientes para suplir sus necesidades básicas 
en el hogar, motivo por el cual pueden optar por 
emplearse en labores informales para generar un 
ingreso que permita mejorar sus condiciones de 
vida y situación de pobreza.

Impacto: NEGATIVO

Incremento del ingreso per cápita
Según información suministrada por el Anuario 
Estadístico de la Gobernación del Valle del Cauca 
(2018a), en el 2016 el promedio de ingresos per cá-
pita fue de $682 636, superando tanto al año ante-
rior como a la media nacional, cuando se obtuvo un 
valor de $630 820 pesos corrientes. Este resultado 
significa para la región una situación favorable en la 
medida que su población logra acceder a mejores 
condiciones de sus necesidades básicas en compa-
ración con el resto del país. Igualmente, se asocia 
a que las labores ejercidas por el empleo formal 
representan a cambio un ingreso (salario) digno 
en cuanto al pago monetario por la prestación del 
servicio.

Impacto: POSITIVO

IDH de la región
A partir del reporte suministrado por el Global Data 
Lab (2019), el Valle del Cauca registró un IDH para el 
año 2017 con valor de 0,770; dicha cifra demuestra 
ser superior con respecto al promedio nacional a 
la misma fecha, de 0,748. Esto significa que se ha 
presentado una evolución en aspectos como longe-
vidad, condiciones de salud, educación y nivel de 
vida digno, lo cual es oportuno pues se hace posible 
encontrar recursos humanos en mejores condicio-
nes para laborar, así como mayor cualificación en 
cuanto al saber hacer. Por lo tanto, las empresas 

logran contar con una mayor disponibilidad de 
personal para contratar formalmente en las labores 
requeridas, fomentando así el empleo con garantías 
para el trabajador y la legalidad en materia laboral.

Impacto: POSITIVO

Mercado laboral
El Valle del Cauca para el año 2017 se destaca por 
tener una alta población joven y en edad de trabajar, 
representados en el 81 % de la población (Goberna-
ción Valle del Cauca, 2018a), el 54 % de la pobla-
ción es población económicamente activa, el 49 % 
reportaron estar ocupados. Estas cifras demuestran 
que la posibilidad de que se presente una alta oferta 
laboral es alta, pues los indicadores apuntan a dis-
ponibilidad en materia productiva, oportunidad que 
debe ser aprovechada por las empresas para con-
tinuar fomentando desarrollo en la región, a través 
de las garantías y seguridad que contrae el sector 
formal de la economía en materia laboral. De este 
porcentaje, por concepto de ocupados, son aquellos 
que registran estar vinculados con actividades de 
los sectores que componen la economía regional.

Impacto: POSITIVO

Tasa de desempleo
Según reportes del DANE (2019b), para el 2018 la 
cifra de desempleo fue de 11,3 %, mientras que para 
el año anterior cerró con un porcentaje de 11,5 %. 
Este reporte tiene una relación proporcional con el 
índice de población ocupada en el departamento, 
es decir, la población que actualmente se encuentra 
laborando dentro de los sectores económicos impli-
ca actividad formal y disminución de la posibilidad 
de incurrir en empleos de tipo informal, pues las 
oportunidades laborales desde las organizaciones 
se muestran como un escenario atractivo.

Impacto: POSITIVO

Crecimiento económico por encima de la media 
nacional
La economía vallecaucana experimentó un creci-
miento del 2 %, para el año 2017 (último dato dispo-
nible), por encima del promedio colombiano (1,8 %) 
(DANE, 2019a). El departamento del Valle del Cauca 
participa con alrededor del 9 % del PIB de la eco-
nomía colombiana, después de Bogotá y Antioquia. 
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Así se muestra el impacto positivo de este factor en 
materia de desarrollo empresarial, puesto que se 
generan mayores oportunidades de empleo, y las 
condiciones de calidad de vida sean proporciona-
les, así como la seguridad y la salud que se derivan 
de las garantías de la formalidad.

Impacto: POSITIVO

Número de empresas inscritas en la Cámara de 
Comercio
Según el reporte de la Cámara de Comercio de 
Cali (2018) Ritmo empresarial n.º 17, el número de 
empresas (personas naturales y personas jurídicas) 
que renovaron su matrícula mercantil en esta juris-
dicción del área metropolitana ascendió a 73 082 en 
2018, con un crecimiento de 1,9 % frente a la cifra 
registrada en 2017. El número de empresas nuevas 
registradas durante 2018 fue 18 977, 9,2 % más que 
en 2017. Este factor representa un impacto positivo, 
pues este registro es una clara demostración de que 
como referente a nivel departamental, el crecimiento 
empresarial es notorio, y al estar inscritas, bien sea 
como personas naturales o jurídicas (sociedades), 
lo hacen bajo los parámetros legales y de la forma-
lidad, aumentando el índice de esta e incentivando 
a su vez el desarrollo económico y organizacional.

Impacto: POSITIVO

Ranking de competitividad en turismo del país
Según información suministrada por el Anuario 
Estadístico de la Gobernación del Valle del Cauca 
(2018a), donde se conglomera el informe presenta-
do por Situr Valle (Sistema de Información Turística 
Regional) del comportamiento del sector turístico 
para el Valle del Cauca, en el año 2017 y según el 
estudio de competitividad turística realizado por la 
misma, se evidenció que el departamento del Valle 
del Cauca ocupó la segunda posición como des-
tino turístico más competitivo del país. Este factor 
representa un impacto positivo para la economía 
vallecaucana, ya que, además de destacarse a nivel 
nacional por competitividad sectorial, fomenta el 
incremento de participación productiva en la re-
gión, aprovechando las áreas geográficas que son 
propias para llevar a cabo esta actividad.

Impacto: POSITIVO

Nivel de educación superior
La población estudiantil del Valle del Cauca se en-
cuentra concentrada en la primaria con un 43,63 %, 
seguida por la población en secundaria 36,77 % 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2018a). Se evi-
dencia que no existe continuidad en el sistema 
educativo, especialmente en el paso de secundaria 
a media, con una alta tasa de deserción en esos 
años, causando que solo el 12,14 % logre llegar a la 
educación media. Este factor conlleva un impacto 
negativo sobre el desarrollo económico y empresa-
rial, además de proveer una alta posibilidad de que 
aquella población que no continúa con su ciclo edu-
cativo después de la secundaria, y que no accede 
a un nivel de educación superior (en programas de 
formación técnica, tecnóloga o profesional), inicie 
su vida laboral activa en actividades informales, mal 
remuneradas y que no potencializan la competitivi-
dad y cualificación poblacional.

Además, dentro del sistema educativo, nos 
encontramos que el acceso es universal, al tener to-
dos los tipos de poblaciones, la población atendida 
víctima es la que más ha incrementado su matrícula 
desde el año 2012, mientras que la población afrodes-
cendiente es la que más ha disminuido, además de 
destacarse la población con capacidad excepcional.

Impacto: POSITIVO

Crecimiento del número de empleos generados 
por el sector industrial
Según el Anuario Estadístico de la Gobernación 
del Valle del Cauca (2018a), el empleo en el sector 
presentó entre el 2015 y 2016 un crecimiento del 
13 % de los empleos generados con respecto al 
2014, representado en aproximadamente 15 000 
nuevos empleos. Esta situación es proporcional a 
la importancia productiva que tienen los cultivos 
cañeros, y su posterior proceso de transformación y 
exportación. Se genera así un impacto positivo para 
el desarrollo económico regional, causalmente, a su 
población vinculada con las labores correspondien-
tes a estas actividades.

Impacto: POSITIVO
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Mayor concentración de desarrollo urbano  
en la región
Según información suministrada por el Anuario 
Estadístico de la Gobernación del Valle del Cauca 
(2018a), empresas de diferentes sectores se han 
establecido y prosperado cerca de las ciudades 
principales (referentes por distribución subregio-
nal), aprovechando las facilidades que ofrecen 
para el desarrollo de negocios y la disponibilidad 
de materia prima, mano de obra e infraestructura 
apropiadas. Como consecuencia de la dispersión 
de la actividad económica en el Valle del Cauca, la 
población está distribuida en varias zonas urbanas. 

El departamento se destaca por ser el segundo 
con la mayor tasa de población urbana en Colombia 
(87,4 %), superado por Atlántico (95,7 %). Este factor 
se enmarca como positivo gracias a que mejora la 
calidad de vida de los habitantes del departamento, 
la condición urbana y la cercanía relativa entre la 
Red de Ciudades del Valle facilitan la movilidad de 
materias primas, productos finales, prestación de 
servicio y de las personas. Las empresas ubicadas 
en el Valle pueden atender de manera eficiente mer-
cados densos y llegar a un importante número de 
consumidores con relativa alta capacidad de com-
pra. Esta condición representa ventajas logísticas 
para el abastecimiento y distribución de bienes y la 
prestación de servicios. 

Por otro lado, estas ciudades facilitan la pres-
tación de servicios sofisticados a las empresas, así 
como a sus colaboradores, quienes pueden contar 
con asistencia de salud, educación para sus hijos, 
servicios públicos y, en general, buenas condiciones 
de vida. Además, el mercado local está concentrado 
en la Red de Ciudades del Valle.

Impacto: POSITIVO

Relaciones estratégicas para el comercio 
exterior
El Valle del Cauca exporta a Estados Unidos como 
principal destino, demostrando que es un aliado 
comercial importante para Colombia y el Valle del 
Cauca, seguido de Venezuela, Perú, Ecuador y Chi-
le, representando el 53,64 % del total de las exporta-
ciones por países (Gobernación del Valle del Cauca, 
2018a). Para el 2023, el departamento del Valle del 
Cauca sostiene alianzas comerciales estratégicas 

principales con 15 países. Este impacto positivo 
se evidencia en el crecimiento de la economía, en 
consecuencia al factor anteriormente explicado, por 
lo que las empresas requieren mayor número de 
población vinculada y disponible para ser contra-
tada, puesto que no solamente requiere producir y 
comercializar para el propio departamento y el país, 
sino también para el contexto internacional a sus 
aliados comerciales.

Impacto: POSITIVO

Nuevos mercados laborales por medio de la 
innovación
Según información suministrada por el Anuario 
Estadístico de la Gobernación del Valle del Cauca 
(2018a), incluido en el Plan de Desarrollo “El Valle 
Está en Vos”, nacen en el año 2017 los Premios a 
la Innovación Vallecaucana PIV como estrategia del 
Gobierno departamental para estimular a los em-
presarios y emprendedores al mejoramiento conti-
nuo de sus procesos por medio de la innovación. 
En la búsqueda permanente de acceder a nuevos 
mercados locales, regionales, nacionales e interna-
cionales, se diseñó este modelo de reconocimiento 
para tres niveles empresariales en donde esté 
presente la innovación: Emprendedor Innovador, 
MiPyme Innovadora, Gran Empresa Innovadora. 

En 2018 se llevó a cabo la segunda versión de 
los Premios Innovación que contó con 1161 inscritos: 
1071 emprendedores innovadores y 90 MiPymes 
innovadoras. Las ventas reportadas de los inscritos 
en el año 2017 fueron de $75 391 475 057 y generaron 
4578 empleos. Este aspecto se considera entonces 
un generador de impacto positivo y encaminado al 
desarrollo social y económico, así como al creci-
miento empresarial. Parte de otra de las áreas del 
conocimiento, para el caso la investigación científica 
y la tecnología, vanguardista para la innovación y 
potencialización del capital humano, expresado en 
labores y empleos inmersos en los estatutos tributa-
rios y legalidad, en conjunto con los beneficios que 
su cumplimiento trae para la población. 

Impacto: POSITIVO
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Análisis institucional empresarios del 
centro del Valle del Cauca
Para el desarrollo del análisis institucional de los 
empresarios del centro del Valle del Cauca se rea-
lizó una encuesta denominada “Encuesta sobre la 
incidencia variables institucionales en el desarrollo 
de la actividad empresarial de los empresarios 
del centro del departamento del Valle del Cauca” 
(EIEVC). Esta herramienta fue formulada con base 
en los datos proporcionados por la Cámara de Co-
mercio de Tuluá (2019a, 2019b), la cual en términos 
metodológicos se describe en la Tabla 13.

Tabla 13. Parámetros trabajo de campo EIEVC 2020

Universo 10 433 empresarios del centro del departamento del Valle del Cauca de grandes 
empresas, medianas empresas, microempresas y pequeñas empresas

Muestra 371 empresarios

Ámbito Tuluá, Bugalagrande, Andalucía, Trujillo, Zarzal, Riofrío y Bolívar

Error muestral +/− 5 %

Nivel de confianza 95 % Z=1,96 p=0,5 q=0,5

Diseño muestral Muestreo aleatorio estratificado

Recolección de datos Correo electrónico y formularios de Google

Fecha de trabajo de campo Entre agosto y octubre de 2020

Es importante destacar que una encuesta 
similar a la EIEVC se llevó a cabo entre los meses 
de mayo y junio de 2023 para actualizar algunos de 
los puntos más importantes de esta investigación. 
El análisis institucional se realizó para conocer las 
relaciones que existen tanto a nivel de instituciones 
formales (reglas de juego, normatividad legal) como 
informales (costumbres y rasgos culturales) y cómo 

estas inciden en el desarrollo y consolidación de 
las actividades de los empresarios del Centro del  
Valle del Cauca.

Según datos de la Cámara de Comercio de Tu-
luá, en el centro del Valle del Cauca existen 10 433 
empresas entre pequeñas, medianas, micro y gran-
des. Como se observa en la Tabla 14, la mayoría de 
micro y pequeñas empresas de la región se encuen-
tran en el municipio de Tuluá; Zarzal es el siguiente 
municipio con mayor número de microempresas, y 
en los municipios de Bolívar y Trujillo no se han re-
gistrado grandes empresas. Igualmente, es evidente 
que la mayoría de la mayoría de empresas en estos 
municipios son microempresas.

Tabla 14. Distribución de empresarios del centro del departamento del Valle del Cauca

Municipio Total % Micro Pequeña Mediana Grande

Tuluá 7669 73,58 % 7268 319 65 27
Zarzal 1211 11,62 % 1168 24 13 6

Bugalagrande 420 4,03 % 402 13 4 1
Andalucía 384 3,68 % 371 11 1 1
Trujillo 279 2,68 % 274 3 2 0
Ríofrío 240 2,30 % 229 7 3 1
Bolívar 220 2,11 % 213 3 4 0

 10 423  9925 380 92 36 
Nota. Elaborado con base en la Cámara de Comercio de Tuluá (2019a).

Para el cálculo de la muestra, se usó la siguiente 
fórmula estadística:
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Los datos y parámetros con los que se desa-
rrolló la fórmula fueron los siguientes: tamaño de la 
población (N) de 10 433, probabilidad de éxito (p) de 
0,5, probabilidad de fracaso (q) de 0,5, margen de 
error (d) de 5 %, el nivel de confianza entonces es de 
95 %. Así, se obtuvo que . El resultado fi-
nal fue de 370,6, aproximado a 371 encuestas, lo cual 
permitió realizar inferencias de la población total. 

Después de realizar el muestreo estratificado, 
se llegó a la cantidad de encuestas por municipio 
para ser representativo de acuerdo con la metodo-
logía escogida. La Tabla 15 muestra la cantidad de 
encuestas por municipio necesarias para que el 
estudio fuese relevante.

Tabla 15. Muestra de empresarios por municipio: 
Centro del departamento del Valle del Cauca

Municipio Encuestas Hallazgos

Tuluá 273 279

Zarzal 43 43

Bugalagrande 15 17

Andalucía 14 17

Trujillo 10 11

Riofrío 9 9

Bolívar 8 8

Total 372 384

Perfil cultural del empresario del centro del Valle 
del Cauca
Desde hace mucho tiempo el debate acerca de la 
relación entre los sistemas políticos, legales e histó-
ricos con relación a la cultura de un país ha estado 
presente en el debate académico. Esto ha permitido 
avances en la explicación de la incidencia de los 
factores institucionales como causa de incentivos 
a la creación, consolidación y crecimiento de las 
empresas. La cultura es un factor importante para 
tomar en cuenta en la explicación del desarrollo 
de las empresas, si bien es cierto no hay culturas 
buenas ni malas, sí se ha logrado identificar que 
ciertos rasgos culturales tienen una correlación con 
altos niveles de actividad emprendedora los cuales 
se miden a través de índices de emprendimiento, tal 
como se evidenció en el capítulo 1. Muchos estudios 
se han ido ampliando con el estudio de variables 

entre ellas, la personalidad, el comportamiento, los 
aspectos socioeconómicos e incluso las creencias 
religiosas de los grupos de estudio. 

Muchas veces el conocimiento de las caracte-
rísticas culturales de un determinado grupo permite 
conocer las razones de lo que ocurre, el porqué y 
el cómo. El enfoque institucional propone que tanto 
las instituciones formales como informales creen un 
marco de normas tácitas y explícitas que generen 
incentivos a un determinado curso de acción, incre-
mentando o reduciendo los costos de transacción, lo 
cual se va a analizar en este capítulo. 

Basados en estudios que muestran dichas rela-
ciones, muchos investigadores han encontrado que 
el entorno socio cultural de alguna forma condiciona 
y puede explicar la decisión de individuos para crear 
unidades productivas y para hacerlas crecer si es 
que ya existen, lo cual se evidencia en los trabajos 
de Shapero y Sokol (1982), Aldrich y Zimmer (1986), 
Berger (1991) y Busenitz et al. (2000). Por lo tanto, no 
es irracional pensar que algunas culturas favorezcan 
más la actividad emprendedora que otras (Hayton 
et al., 2002).

El objetivo principal de esta sección es conocer 
el perfil cultural de los empresarios del centro del Va-
lle del Cauca, lo cual se ha realizado con base en los 
aportes de Geert Hofstede (explicados en el primer 
capítulo sobre el desarrollo de las cinco dimensiones 
de la cultura), así como el trabajo de Tarapuez (2016) 
sobre las dimensiones culturales de Geert Hofstede 
y la intención emprendedora en el Quindío. La Tabla 
16 muestra la primera parte de las preguntas que se 
realizaron para determinar el perfil cultural de los 
empresarios del centro del departamento del Valle 
del Cauca, basados en el trabajo de actividad em-
prendedora de estudiantes universitarios de Quindío 
(Tarapuez, 2016).

Para el análisis de los resultados se trabajó con 
la moda, que es el valor que más se repite dentro 
de un conjunto de datos, a fin de poder extraer 
conclusiones para conocer el perfil cultural de los 
empresarios del centro del Valle del Cauca (ver Tabla 
17). En cuanto a la dimensión cultural de distancia de 
poder, 56,77 % de los empresarios encuestados tu-
vieron una orientación neutral sobre el hecho de que 
tener una empresa propia genera poder, respeto y 
un estatus social alto. Sin embargo, 25,2 % manifestó 
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Tabla 16. Dimensiones culturales de Hofstede y preguntas de trabajo

Considere la siguiente afirmación de acuerdo a su empresa y conteste según esté de acuerdo, sea neutral o esté en 
desacuerdo

Dimensión distancia de poder Respuesta Ponderación

Tener una empresa propia genera poder, respeto y 
estatus social alto

De acuerdo Alta distancia de poder
Neutral Neutral
En desacuerdo Baja distancia de poder

Dimensión individualismo/colectivismo Respuesta Ponderación

Es mejor asociarse con otros empresarios para desa-
rrollar proyectos

De acuerdo Cultura colectiva
Neutral Neutral

En desacuerdo Cultura individualista
Dimensión aversión a la incertidumbre Respuesta Ponderación

Asumir riesgos calculados para el crecimiento de la 
empresa es necesario

De acuerdo Alta aversión a la incertidumbre
Neutral Neutral
En desacuerdo Baja aversión a la incertidumbre

Dimensión orientación corto/largo plazo Respuesta Ponderación

Se debe ser optimista y con visión de largo plazo
De acuerdo Orientación a largo plazo
Neutral Neutral
En desacuerdo Orientación al corto plazo

Dimensión masculinidad/feminidad Respuesta Ponderación

Ganar dinero es lo más importante en la actividad 
empresarial

De acuerdo
Recompensa material 
(masculino)

Neutral Neutral

En desacuerdo
Recompensa calidad de vida 
(femenino)

Nota. Elaborado con base en Hofstede (1980, 1984) y Tarapuez (2016).

Para la orientación a largo plazo y corto plazo, 
91,5 % de los empresarios encuestados están de 
acuerdo con que los empresarios deben ser optimis-
tas y tener visión de largo plazo. Finalmente, para la 
dimensión de masculinidad y feminidad, 42,7 % de 
los empresarios mantiene una posición neutral en 
cuanto a creer que ganar dinero es lo único impor-
tante en la actividad empresarial. No se observó 
ninguna tendencia hacia un tipo de cultura ya sea 
masculina o femenina, ya que ambas logran unos 
porcentajes similares en la valoración: 29 % para una 
cultura masculina y 28 % para una cultura femenina.

Como se explicó en el capítulo 1, las dimensio-
nes culturales estudiadas por Geert Hofstede son un 
enfoque que permite capturar a través del estudio 
de la cultura, lo que en economía se conoce como 
instituciones informales. De acuerdo a la Figura 45, 
se ilustra el perfil de los empresarios del centro del 
Valle del Cauca, con una predominancia de las di-

estar en desacuerdo con esta afirmación; es decir, 
hay una tendencia hacia la percepción de una dis-
tancia de poder que tiende a ser relativamente baja.

Sobre la dimensión de individualismo y colecti-
vismo, 58,33 % de las personas encuestadas está de 
acuerdo con asociarse con otros empresarios e in-
versionistas para desarrollar nuevas ideas de nego-
cio; es decir, hay una mayoría de personas que están 
de acuerdo con una cultura empresarial colectiva. 
Y en la dimensión de aversión a la incertidumbre 
88 % de las personas que respondieron la encuesta 
para esta investigación estuvieron de acuerdo con 
el hecho de que se deben asumir riesgos calcula-
dos para el crecimiento de sus empresas; es decir, 
en la medida de lo posible, siempre buscarán evitar 
el riesgo y sobre todo la incertidumbre hecha que 
denota en parte que tenderían a estar cerrados al 
cambio, lo cual no puede estar influenciado por la 
realidad política y social del país.
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Tabla 17. Dimensiones culturales: Distancia de poder, individualismo/colectivismo,  
aversión a la incertidumbre, orientación largo/corto plazo, y masculinidad/feminidad

Dimensión distancia de poder Tener una empresa propia genera poder, respeto y 
estatus social alto Porcentajes 

Alta distancia de poder 69 17,97 %

Neutral 218 56,77 %

Baja distancia de poder 97 25,26 %

Total general 384 100 %

Dimensión individualismo/colectivismo ¿Es mejor asociarse con otros empresarios para 
desarrollar proyectos? Porcentajes

Cultura colectiva 224 58,33 %

Neutral 128 33,33 %

Cultura Individualista 32 8,33 %

Total general 384 100 %

Dimensión aversión a la incertidumbre Asumir riesgos calculados para el crecimiento de la 
empresa es necesario Porcentajes

Alta aversión a la incertidumbre 338 88,0 %

Neutral 38 9,9 %

Baja aversión a la incertidumbre 8 2,1 %

Total general 384 100 %

Dimensión orientación largo/corto plazo Se debe ser optimista y con visión de largo plazo Porcentajes

Orientación a Largo plazo 350 91,15 %

Neutral 31 8,07 %

Orientación a Corto plazo 3 0,78 %

Total general 384 100 %

Dimensión masculinidad/feminidad Ganar dinero es lo más importante en la actividad 
empresarial Porcentajes

Recompensa material (masculino) 112 29,2 %

Neutral 164 42,7 %

Recompensa calidad de vida (femenino) 108 28,1 %

Total general 384 100 %

Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

mensiones de la orientación a largo plazo y aversión 
a la incertidumbre, mientras que la dimensión de 
feminidad/masculinidad marcó en un punto neutral.

Para el caso de análisis se puede concluir que 
son neutros en cuanto a la idea de que el poder debe 
estar distribuido de forma desigual, y que consideran 
que se debe ser optimista y con visión de largo plazo 

si se plantea realizar alguna actividad empresarial, 
siguiendo la creencia de que las mejores cosas su-
ceden en el futuro. Por otra parte, hay preferencia 
por realizar proyectos asociándose con otros em-
presarios para reducir los riesgos. Este aspecto es 
coherente con la alta aversión a la incertidumbre, por 
lo que se puede deducir que son reacios al cambio. 
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Asimismo, no hay una tendencia marcada en cuanto 
a la preferencia por la recompensa que los empre-
sarios esperan de sus actividades empresariales, ya 
que no se observa una tendencia a la recompensa 
material o a la recompensa de una familia estableci-
da como sinónimo de éxito.

Figura 45. Perfil cultural de empresarios del centro del Valle del Cauca:  
Cinco dimensiones de Hofstede

Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Si bien es cierto, las cinco dimensiones de la 
cultura es un insumo importante para poder investi-
gar la cultura de un determinado grupo de personas, 
no es el único. La Tabla 18 muestra la segunda parte 
correspondiente a preguntas que se realizaron para 
conocer el perfil cultural de los empresarios del 
norte del Valle del Cauca, basados esta vez en la 
“Encuesta mundial de valores 2014” (World Values 
Survey Association, 2014), la cual muestra la evolu-
ción que tienen las personas alrededor del mundo 
con respecto a valores y creencias, y Culture, Lea-
dership, and Organizations: The GLOBE Study of 24 
Countries (House, 2014), que muestra características 
de liderazgo a través de adaptar las preguntas de 
preguntas relacionadas con las cinco dimensiones 

de la cultura de Geert Hofstede. Cabe destacar que 
en las preguntas que se usaron como base para 
obtener estos resultados solo se presentaron dos 
opciones, retirando la opción neutral que sí se tra-
bajó con las dimensiones de la cultura de Hofstede.

Al comparar los resultados de este enfoque se 
llega a conclusiones parecidas al primer enfoque, 
salvo que en este caso no existe la opción neutral, 
lo que hace que en las dimensiones de distancia de 
poder y masculinidad/feminidad se encuentren re-
sultados de alta distancia de poder y de una cultura 
que tiende a la feminidad. De acuerdo a los resul-
tados obtenidos para cada una de las dimensiones 
(ver Tabla 19) se evidencia que el poder debe estar 
distribuido de forma desigual y que el éxito en la 
vida, lejos de estar asociado con el éxito monetario y 
empresarial, se concibe más como tener una familia 
estable, además se observa una orientación a corto 
plazo. La Figura 46 ilustra el perfil cultural de los em-
presarios tomando como referencia los resultados 
de las dimensiones previamente descritas.
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Tabla 18. Dimensiones de la cultura: Encuesta mundial de valores

¿Con cuál de las dos afirmaciones se siente más identificado?

Dimensión distancia de poder Ponderación

Se espera que las personas obedezcan a sus líderes sin dudar Alta distancia de poder

Cuestionen a sus líderes cuando están en desacuerdo Baja distancia de poder
Dimensión individualismo/colectivismo Ponderación

En esta sociedad, los líderes fomentan la lealtad grupal incluso si las metas indivi-
duales sufren Cultura colectiva

El sistema económico donde vive está diseñado para maximizar los intereses 
individuales Cultura individualista

Dimensión aversión a la incertidumbre Ponderación

En esta sociedad, se destaca el orden y la coherencia, incluso a expensas de la 
experimentación y la innovación Alta aversión a la incertidumbre

En esta sociedad, los requisitos e instrucciones sociales son solo figuras decorati-
vas, prima la creatividad y la innovación Baja aversión a la incertidumbre

Dimensión orientación al largo/corto plazo Ponderación

En la sociedad en la que vive la norma aceptada es hacer planes para el futuro Orientación al largo plazo

En la sociedad en la que vive la norma aceptada es aceptar las cosas porque así 
deben ser Orientación al corto plazo

Dimensión masculinidad/feminidad Ponderación

En la sociedad donde vive el trabajo y el dinero es lo más importante para el 
progreso

Recompensa material  
(masculinidad)

En la sociedad donde vive tener una familia y un trabajo estable es sinónimo de 
progreso

Recompensa calidad de vida  
(feminidad)

Nota. Elaborado con base en World Values Survey Association (2014) y Globe Studies (House, 2014).

Tabla 19. Dimensiones culturales: Distancia de poder, individualismo/colectivismo,  
aversión a la incertidumbre, orientación largo/corto plazo, y masculinidad/feminidad

Dimensión distancia de poder ¿Con cuál de las dos afirmaciones 
se siente más identificado? Porcentajes

Se espera que las personas obedezcan a sus líderes sin dudar 326 84,9 %

Se espera que las personas cuestionen a sus líderes cuando están 
en desacuerdo 58 15,1 %

Total general 384 100 %

Dimensión individualismo colectivismo ¿Con cuál de las dos afirmaciones se 
siente más identificado? Porcentajes

En esta sociedad los líderes fomentan la lealtad grupal incluso si 
las metas individuales sufren 233 60,7 %

El sistema económico donde vive está diseñado para maximizar 
los intereses individuales 151 39,3 %

Total general 384 100 %
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Dimensión aversión a la incertidumbre ¿Con cuál de las dos afirmaciones se 
siente más identificado? Porcentajes

En esta sociedad se destaca el orden y la coherencia, incluso a 
expensas de la experimentación y la innovación 234 60,9 %

En esta sociedad los requisitos e instrucciones sociales son solo 
figuras decorativas, prima la creatividad y la innovación 150 39,1 %

Total general 384 100 %

Dimensión orientación largo/corto plazo ¿Con cuál de las dos afirmaciones se 
siente más identificado? Porcentajes

En la sociedad en la que vive la norma aceptada es hacer planes 
para el futuro 99 25,8 %

En la sociedad en la que vive la norma aceptada es aceptar las 
cosas porque así deben ser 285 74,2 %

Total general 384 100 %

Dimensión masculinidad/feminidad ¿Con cuál de las dos afirmaciones se 
siente más identificado? Porcentajes

En la sociedad donde vive el trabajo y el dinero es lo más impor-
tante para el progreso 129 33,6 %

En la sociedad donde vive tener una familia y un trabajo estable 
es sinónimo de progreso 255 66,4 %

Total general 384 100 %

Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 46. Perfil cultural de empresarios del centro del Valle del Cauca: Encuesta mundial de valores 
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.



anáLIsIs InstItuCIonaL y emPresarIaL deL VaLLe deL CauCa baJo La HerramIenta Pest 83

La Tabla 20 muestra la comparación entre los 
dos enfoques realizados para esta investigación, 
notándose las diferencias en la orientación de largo 
y corto plazo opuesta en ambos enfoques, y neutrali-
dad en cuanto a distancia de poder y a masculinidad/
feminidad para el primero, lo cual es diferente en el 
segundo enfoque. Se podría suponer que debido a 
que el enfoque de EMV-Global Studies solo presen-
ta dos opciones rivales para contestar, se elimina la 
opción de neutralidad, y hace que estos resultados 
sean mucho más parecidos a los del país para el año 
2018, como se muestra en la Tabla 21, en la cual se 
observan las coincidencias y las diferencias.

Tabla 20. Comparación de resultados en los perfiles culturales  
Hofstede Insights y EMV-Global Studies

Dimensión cultural Cinco dimensiones de 
Hofstede Resultados EMV-Global Studies 

2014 Resultados

Dimensión distancia de poder 56,77 % Neutral 84,9 % Alta distancia de 
poder

Dimensión individualismo/
colectivismo 58,33 % Cultura colectiva 60,7 % Cultura colectiva

Dimensión aversión a la  
incertidumbre 88,0 % Alta aversión a la 

incertidumbre 60,9 % Alta aversión a la 
incertidumbre

Dimensión orientación largo/
corto plazo 91,1 % Orientación al largo 

plazo 74,2 % Orientación al corto 
plazo

Dimensión masculinidad/
feminidad 42,7 % Neutral 66,4 % Feminidad

Tabla 21. Comparación perfiles culturales: Hofstede Insights Colombia

Dimensión cultural Cinco dimensiones 
de Hofstede Resultados EMV-Global Stu-

dies 2014 Resultados Colombia 2018 

Dimensión distancia 
de poder 56,77 % Neutral 84,9 % Alta distancia de 

poder
Alta distancia 
de poder

Dimensión individua-
lismo/colectivismo 58,33 % Cultura colectiva 60,7 % Cultura colectiva Cultura colec-

tiva

Dimensión aversión a 
la incertidumbre 88,0 % Alta aversión a la 

incertidumbre 60,9 % Alta aversión a la 
incertidumbre

Alta aversión a 
la incertidumbre

Dimensión orientación 
largo/corto plazo 91,1 % Orientación al largo 

plazo 74,2 % Orientación al 
corto plazo

Orientación al 
corto plazo

Dimensión masculini-
dad/feminidad 42,7 % Neutral 66,4 % Feminidad Masculinidad

Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020 y Hofstede Insights (2018).

Análisis descriptivo instituciones 
formales
Independientemente del tipo de empresa, la corrup-
ción es una problemática transversal a la actividad 
empresarial. En la Figura 47 se presentan los resul-
tados de la percepción de los empresarios sobre el 
control de la corrupción agrupados por tipo de em-
presa y se observa que la percepción mayoritaria es 
que los entes encargados de vigilar y controlar los 
actos de corrupción no lo hacen. Este hallazgo es 
importante debido a que se pueden presentar dos 
situaciones en torno a la relación entre corrupción 
y actividad emprendedora, la primera afirma que la 
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Figura 47. Relación entre tipo de empresa y percepción sobre el control de la corrupción 
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

 nivel de institucionalidad en el centro y debilidad en 
la periferia. La Figura 48 muestra que la percepción 
en cuanto al control de la corrupción, es similar 
cuando se realiza el análisis a través de tipos de em-
presas, para este caso se divide las empresas en dos 
grupos debido a que la gran mayoría de empresas 
en el centro del departamento son microempresas, 
en este caso la zona céntrica es el municipio de  
Tuluá, mientras que el resto de municipios pertene-
cen a la periferia.

corrupción reduce los incentivos para crecer como 
empresa y deteriora la confianza en las relaciones 
comerciales lo que genera un efecto negativo en 
el emprendimiento, mientras que la segunda posi-
ción afirma que la corrupción lejos de generar un 
efecto negativo, genera un efecto positivo en las 
actividades empresariales, debido a que facilita ne-
gocios, acelera procesos, reduce los tiempos de la 
burocracia estatal, esta ambivalencia del efecto de 
la corrupción sobre la actividad emprendedora está 
relacionada de acuerdo con las investigaciones con 
la calidad institucional. Lo anterior significa que en 
entornos de alta calidad institucional la corrupción 
genera efectos negativos, y en entornos de debi-
lidad institucional la corrupción genera efectos 
positivos.

Para el caso de análisis es importante señalar 
que la calidad institucional a nivel de país se ha ido 
deteriorando. Sin embargo, existe una coexistencia 
entre debilidad y fortaleza institucional, la cual se 
explica por la ubicación geográfica, a través del 
enfoque de centro-periferia, mostrándose un mayor 

La Figura 49 muestra a junio de 2023 los resul-
tados acerca de la percepción de los empresarios 
con respecto al control de la corrupción. Se encuen-
tra que el 76 % de los encuestados consideran que 
el gobierno no genera mecanismos para combatir 
la corrupción, mientras que el 24 % considera que 
sí. No se encuentran diferencias significativas con 
respecto al análisis por municipio y por tamaño de 
empresa con respecto a los datos de 2020, lo que 
muestra que la debilidad institucional, con respecto 
a la percepción acerca del control de la corrupción, 
se ha mantenido en los mismos niveles.
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Figura 48. Tipo de empresa por municipio: Control de la corrupción
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 49. Percepción del control de la corrupción en el centro del Valle del Cauca
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.
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Tipo de empresa: efectividad del 
gobierno
La variable efectividad del gobierno muestra las 
percepciones de la calidad de los servicios públi-
cos, la eficiencia de la administración pública, el 
grado de su independencia de las presiones polí-
ticas, y el compromiso en la formulación y ejecu-
ción de las políticas por parte del gobierno (World 
Bank, 2018). Para los siguientes casos de análisis se 
agruparon la variable municipios en Tuluá y resto 
del Valle y tipos de empresa en microempresas y 
resto de empresas. Los resultados muestran que el 
hecho de operar en determinado municipio no se 
relaciona con la percepción que los empresarios 
tienen acerca de la efectividad del gobierno, ya sea 
gran empresa, pequeña, mediana o microempresa.  
El hecho de gerenciar un determinado tipo de 
empresa no tiene que ver con la percepción de la 
calidad de las políticas públicas y la ejecución y for-
mulación de las mismas por parte del gobierno. Sin 
embargo, al realizar el análisis descriptivo, se puede 
ver una tendencia marcada en cuanto a la percep-
ción en general que tienen los empresarios del cen-

Figura 50. Percepción de la efectividad del gobierno por tipo de empresa
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Esto pone de relieve que para el caso de los 
empresarios del centro del Valle del Cauca, inde-
pendientemente del tipo de empresa que dirigen, la 
percepción que tienen con respecto a la efectividad 
del gobierno, según la Figura 50, es de las peores 
sobre todo en los casos de las medianas y grandes 
empresas con un resultado de 100 % del total de 
la muestra para ambas, y para el caso de las mi-
croempresas y pequeñas se observan porcentajes 
por encima de 70 %, lo cual es un punto relevante a 
analizar ya que la efectividad del gobierno es una va-
riable importante para el desarrollo de los negocios. 
Esto explica la independencia de poderes dentro de 
la administración pública, ya sea regional, municipal 
o nacional, además de generar incertidumbre en 
cuanto a la eficiencia del estado.

tro del Valle con respecto a la variable efectividad 
del gobierno, ya sea realizando el análisis por muni-
cipio o por tipo de empresa, como se observa en la  
Figura 50.

En cuanto al análisis de los municipios, se pue-
de observar en la Figura 51 que todos los que son 
objeto de análisis tienen porcentajes por encima de 
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Figura 51. Percepción de la efectividad del gobierno por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

80 % con respecto a considerar que el gobierno no 
ejecuta ni cumple sus compromisos con los ciuda-
danos de manera efectiva, ni en los plazos estable-
cidos, lo que significa una alta desconfianza en la 
labor de las autoridades. Cuando se reducen los gru-
pos de análisis a dos, tal y como se ha hecho para las 
pruebas de hipótesis, para el análisis descriptivo se 
observa una tendencia similar con valores por enci-
ma de 75 % en cuanto a considerar que el gobierno 
no es efectivo en la ejecución de sus compromisos y 
responsabilidades (ver Figura 52).

La Figura 53 muestra los datos actualizados con 
respecto a la percepción que los empresarios tienen 
acerca de la efectividad del gobierno, se observa en 
líneas generales que los resultados son similares a 
los que se obtuvieron el año 2020, el 81,6 % opinan 
que el gobierno no ejecuta ni cumple sus compromi-
sos en los tiempos pactados, mientras que un 18,4 % 
consideran que sí. Este indicador es importante, 
pues la efectividad del gobierno se relaciona con la 
percepción que tienen los ciudadanos con respecto 
a cómo se ejecutan las políticas públicas y, sobre 
todo, si se cumplen los objetivos de esta en los pla-
zos y tiempos prudentes. Una mayor efectividad del 

gobierno reduce los riesgos de inversión, así como 
también la incertidumbre en contextos en los cuales 
los potenciales resultados son inciertos por la volati-
lidad de las políticas económicas del país. 

Tipo de empresa: estabilidad política
La variable de análisis estabilidad política y social 
muestra la probabilidad de que el gobierno se des-
estabilice o caiga por causas violentas, incluido la 
violencia o el terrorismo, lo cual genera inestabilidad 
dentro de los países y sobre todo incertidumbre en 
el orden que se necesita para iniciar actividades pro-
ductivas (World Bank, 2018). La Figura 54 muestra 
que si bien es cierto no hay relación de dependencia 
entre las variables que se analizan, la percepción es 
unánime con respecto a la estabilidad política y so-
cial, independiente del tipo de empresa, la mayoría 
de empresarios considera que “No existe estabili-
dad política ni social lo cual dificulta el desarrollo de 
las actividades económicas”, siendo los casos de la 
gran empresa y de la mediana los más resaltantes 
donde el 100 % de los encuestados se adhiere a esta 
posición. En cuanto a las pequeñas y microempre-
sas, se evidencian valores por encima del 65 %, lo 
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Figura 52. Percepción de la efectividad del gobierno por tipo de empresa por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 53. Percepción de la efectividad del gobierno en el centro del Valle del Cauca
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.
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cual significa que la gran mayoría de empresarios 
considera que realizar una actividad económica en 
su zona de influencia es difícil, puesto que no existe 
estabilidad política ni social que les permita realizar 
planes a largo plazo. Cuando se realiza, la compara-
ción tomando en cuenta la relación entre municipio 
y la estabilidad política, se obtiene casi el mismo 
resultado (ver Figura 54).

Figura 54. Percepción de la estabilidad política por tipo de empresa 
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

En la Figura 55 se observa que la percepción 
acerca de la estabilidad política presenta una ten-
dencia marcada hacia la alternativa “No existe esta-
bilidad política ni social, lo que dificulta el desarrollo 
de actividades económicas”. En este caso estos re-
sultados son independientes del municipio, ya que 
son transversales a todos, teniendo porcentajes 
por encima de 60 % en todos los casos analizados, 
resaltando los municipios de Bolívar con 100 % y 
Riofrío con 88,9 %.

empresa), los resultados en cuanto a la estabilidad 
política son similares a los mostrados en las Figuras 
55 y 54 que al final muestran la tendencia marcada 
hacia la afirmación de que “No existe estabilidad 
política ni social, lo que dificulta el desarrollo de ac-
tividades económicas”.

Al realizar la comparación tanto a nivel de 
municipio (Tuluá y otros) como a nivel de tipo de 
empresas (microempresa y resto de empresas) se 
obtienen los resultados que presenta la Figura 56. 
Cuando se agrupan las variables (municipio y tipo de 

En cuanto a los resultados de la encuesta apli-
cada en junio de 2023, la Figura 57 muestra que los 
empresarios consideran en su mayoría (89,8 %) que 
no existe ni estabilidad política y social para poder 
realizar negocios. Solo el 10,2 % creen que si existe 
estabilidad política y social, lo cual muestra una per-
cepción bastante negativa que puede influenciar las 
decisiones de inversión de los empresarios.

Tipo de empresa: rendición de cuentas
La rendición de cuentas es una variable que in-
tenta capturar las percepciones del grado en que 
los ciudadanos de un país pueden participar en la 
selección de sus gobiernos, así como la libertad 
de expresión, libertad de asociación y medios de 
comunicación libres e independientes (World Bank, 
2018). Se observa que no importa que la empresa 
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Figura 55. Percepción de la estabilidad política por municipio 
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 56. Percepción de la estabilidad política por tipo de empresa por municipio 
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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Figura 57. Percepción de la estabilidad política en el centro del Valle del Cauca
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.

sea grande, pequeña, mediana o micro, el hecho 
de dirigir una determinada organización no influye 
en la percepción que se tenga de la transparencia 
y de los mecanismos de rendición de cuentas que el 
gobierno muestre a los ciudadanos.

El análisis descriptivo de la Figura 58 muestra 
una marcada tendencia en los cuatro tipos de em-
presa que se han analizado, en la que más del 65 % 
de los microempresarios y pequeños empresarios 
del centro del departamento del Valle del Cauca 
consideran que las instituciones encargadas de fa-
cilitar información relevante, difícilmente tienen un 
comportamiento transparente. Para el caso de las 
medianas empresas, este porcentaje es superior al 
80 %; y finalmente, en el caso de las grandes empre-
sas el porcentaje es de 100 %.

Para el caso de la percepción de la rendición 
de cuentas por municipio, se observa en la Figura 
59 que los resultados son similares. Para todos los 
municipios existe una tendencia marcada hacia la 
afirmación de que las instituciones encargadas de 
facilitar información relevante, difícilmente tienen un 
comportamiento transparente, siendo Riofrío y Bolí-

var los municipios que tienen una mayor tendencia 
a esta afirmación, 100 % y 87,5 %, respectivamente.

Cuando se agrupan las variables de munici-
pio (Tuluá y otros municipios), tipo de empresa 
(microempresa y resto de empresas) y rendición 
de cuentas (ver Figura 60), se llegan a las mismas 
conclusiones que en la Figura 59. Esto marca una 
tendencia fuerte hacia la afirmación que las institu-
ciones encargadas de facilitar información relevante 
difícilmente tienen un comportamiento transparen-
te, en todos los casos por encima del 65 % en todas 
las categorías. 

Tipo de empresa: imperio de la ley
La variable imperio de la ley refleja la confianza y 
el respeto de las personas por las reglas impuestas 
en la sociedad, en particular el cumplimiento de los 
contratos, los derechos de propiedad, la policía, los 
tribunales y la probabilidad de actos de delincuen-
cia y violencia (World Bank, 2018). Una vez más, 
se observa que el tipo de empresa no incide en la 
percepción que tengan los empresarios acerca de 
la variable imperio de la ley, al realizar el análisis 
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Figura 58. Percepción de la rendición de cuentas por tipo de empresa
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 59. Percepción de la rendición de cuentas por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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Figura 60. Percepción de la rendición de cuentas por tipo de empresa por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

descriptivo se puede apreciar que la percepción 
que tienen los empresarios con respecto a la varia-
ble imperio de la ley es bastante marcada en cuanto 
a manifestar que las autoridades jurídicas y policia-
les no cumplen con su labor, lo que genera un alto 
grado de desconfianza e inestabilidad de las institu-
ciones por los actos de injusticia e impunidad con 
niveles de 100 % para la gran empresa, 75 % para la 
mediana empresa y 70 % tanto para la microempre-
sa como para la pequeña empresa (ver Figura 61).

En términos de relacionar municipio con la 
variable imperio de la ley, se observa en la Figura 
62 resultados similares a los de la Figura 61, ya que 
hay una tendencia marcada hacia la idea de que las 
autoridades jurídicas y policiales no cumplen con su 

Cuando se realiza el análisis agrupando las 
variables municipio (Tuluá y resto de municipios) y 
tipos de empresa (microempresas y resto de em-
presas), como se ve en la Figura 63, los resultados 
son similares a los mostrados en las Figuras 61 y 62: 
se encuentra una tendencia muy marcada hacia la 
afirmación “Las autoridades jurídicas y policiales no 
cumplen con su labor lo que genera alta descon-
fianza e inestabilidad”. Esto es importante, pues es 
transversal a ambas categorías y muestra la debili-
dad en torno a esta variable institucional denomina-
da imperio de la ley.

labor, lo que genera alta desconfianza e inestabili-
dad. Resaltan en este caso los casos de Bolívar con 
87 % y Riofrío con 100 % para esta variable.
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Figura 62. Percepción del imperio de la ley por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 61. Percepción del imperio de la ley por tipo de empresa
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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Figura 63. Percepción del imperio de la ley por tipos de empresa por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Municipio: variables institucionales
La Tabla 22 muestra el resumen por municipio con 
respecto al análisis de las variables institucionales, 
ya explicadas conceptualmente el primer capítulo, 
y que muestran una relación importante entre  

calidad institucional y desarrollo de actividades 
empresariales. Para el caso de análisis, se evidencia 
una percepción de debilidad en todas las variables 
institucionales analizadas, independientemente del 
municipio que se analice.

Tabla 22. Resumen por municipio sobre las variables Institucionales

Variable Alternativas Andalucía Bolívar Bugalagrande Riofrío Trujillo Tuluá Zarzal

Efectividad  
del gobierno

El gobierno no ejecuta ni 
cumple sus compromisos 
con los ciudadanos de 
manera efectiva, ni en los 
plazos establecidos

82,4 % 100 % 82,4 % 88,9 % 90,9 % 78,9 % 86%

El gobierno analiza, ejecu-
ta y cumple sus compro-
misos con los ciudadanos 
de manera efectiva y en 
los plazos establecidos

17,6 % 0 % 17,6 % 11,1 % 9,1 % 21,1 % 14%

Continúa
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Variable Alternativas Andalucía Bolívar Bugalagrande Riofrío Trujillo Tuluá Zarzal

Control de la 
corrupción

El poder político se ejerce 
con favoritismos y las 
instituciones de control 
no cumplen su función de 
vigilancia

82,4 % 100 % 88,2 % 100 % 63,6 % 78,5 % 79,1 %

El poder político se ejerce 
de manera neutral y las 
instituciones de control 
cumplen su rol de vigi-
lancia

17,6 % 0 % 11,8 % 0 % 36,4 % 21,5 % 20,9 %

Estabilidad  
política y 
social

No existe estabilidad 
política ni social, lo que 
dificulta el desarrollo de 
actividades económicas

76,5 % 100 % 76,5 % 88,9 % 63,6 % 72,4 % 79,1 %

Existe estabilidad política, 
social y seguridad para 
hacer negocios con total 
libertad y seguridad

23,5 % 0 % 23,5 % 11,1 % 36,4 % 27,6 % 20,9 %

Rendición de 
cuentas

Las instituciones encar-
gadas de facilitar informa-
ción relevante difícilmente 
tienen un comportamiento 
transparente

70,6 % 87,5 % 58,8 % 100 % 63,6 % 68,8 % 69,8 %

Las instituciones públicas 
informan acerca de sus 
actividades con transpa-
rencia y acceso libre a la 
información

29,4 % 12,5 % 41,2 %  % 36,4 % 31,2 % 30,2 %

Imperio de  
la ley

Las autoridades jurídicas y 
policiales no cumplen con 
su labor, lo que genera 
alta desconfianza e ines-
tabilidad

76,5 % 87,5 % 58,8 % 10 % 63,6 % 69,2 % 69,8 %

El respeto por el cumpli-
miento de los contratos y 
la protección del derecho 
de propiedad están garan-
tizados por el Estado

23,5 % 12,5 % 41,2 %  % 36,4 % 30,8 % 30,2 %

Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Viene
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Análisis percepción de valores 
empresariales
En esta sección, las proposiciones que se presentan 
fueron diseñadas con base en la Encuesta mundial 
de valores, lo cual permite conocer la tendencia en 
cuanto a creencias y opiniones que tienen los em-
presarios con respecto a la competencia, la inter-
vención del Estado y la importancia de la propiedad 
privada. La encuesta está diseñada en una escala de 
1 a 10, para determinar si existe algún tipo de favo-
rabilidad o adherencia a ideas en pro del desarrollo 
de una economía de mercado o si, principalmente, 
consideran que el papel del estado debe ser más 
fuerte en la sociedad.

La razón de esta sección se debe a que muchos 
autores sostienen que las ideas que tengan las 
personas acerca de cómo debe estar organizada la 
sociedad influyen en sus decisiones de crecimiento 
empresarial, por el nexo político que existe cuando 
se van a implementar diferentes políticas públicas. 
Por lo anterior, es pertinente la pregunta que se 
planteó Porter (2000) sobre cuál es la base sobre 
la que se construyen los marcos institucionales  
favorables a la abundancia y al crecimiento económi-
co de una sociedad. A propósito, el autor respondió 
con la idea de que existe una “cultura económica”, la 
cual se expresa en la mentalidad de la población y se 
puede entender como una mentalidad “promercado 
o capitalista”. 

Además, Porter (2000) sostiene que una socie-
dad debe tener claro que el crecimiento económico, 
el progreso y desarrollo siguen unos lineamientos 
básicos relacionados con la productividad y, sobre 
todo, con la comprensión de los factores que direc-
cionan e influencian la eficiencia en la economía.  
Estos factores influyen en la competencia, la apertu-
ra de los mercados, el conocimiento de los mercados 
libres y su relación con el bienestar de la sociedad. 
Sin estos valores presentes y enraizados, es proba-
ble que una alternativa opuesta pueda echar raíces y 
que su aceptación sea más favorable a la existencia 
de economías no competitivas, rentistas y que con-
sideren como óptimas políticas económicas pro-
teccionistas. Esto evitará que muchas reformas que 
favorezcan la apertura comercial, el incremento de la 
productividad o la defensa de la propiedad privada 
enfrenten una férrea oposición política.

En otras palabras, sociedades con institucio-
nes favorables al mercado permiten el desarrollo 
natural y espontáneo de los procesos de mercado, 
toda vez que existe una suerte de orden natural no 
planificado (Hayek, 1948), la cual proporciona a los 
individuos la libertad de participar en actividades 
creativas y emprendedoras. A propósito, numerosos 
estudios entre países han encontrado una fuerte 
correlación positiva entre la libertad económica e 
instituciones de mercado con diversas medidas de 
iniciativa empresarial e innovadora, tales como, el 
estímulo al trabajo por cuenta propia (Gohmann, 
2012), emprendimiento motivado por la oportunidad 
(Angulo-Guerrero et al., 2017; Nikolaev et al., 2018), 
incentivos al emprendimiento formal (Cuervo-Cazu-
rra et al., 2019; Saunoris y Sajny, 2016), crecimiento 
empresarial y desarrollo de patentes, entre otros. 
Todos estos estudios presentan evidencia a partir de 
una variedad de medidas, métodos y muestras, que 
apoyan la teoría de que las instituciones promercado 
permiten la actividad empresarial y productiva.

Ahora bien, con respecto al análisis de las 
perspectivas, es importante señalar que, en refe-
rencia a los valores obtenidos, el valor central es 
5, los valores por debajo de 5 muestran una mayor 
orientación promercado y aquellos por encima de 5, 
una orientación antimercado o a favor de una mayor 
intervención estatal.

Competencia
En este rubro se obtiene un valor promedio de 2,67, 
que muestra la tendencia a creer que la compe-
tencia es buena porque estimula a las personas a 
trabajar duro y desarrollar nuevas ideas. Adicional-
mente, el resultado demuestra que a través de la 
competencia se pueden generar nuevos procesos, 
ya que promueve los incentivos necesarios para el 
progreso.

Responsabilidad individual/estatal
Con respecto a la responsabilidad individual y es-
tatal, se puede observar que el resultado es más 
equilibrado con un valor promedio de 4,98 en una 
escala de 1 a 10, donde un valor más cerca de 1 daría 
a entender que las personas deberían ser más res-
ponsables para asegurarse lo necesario para vivir. 
Por su parte, un valor más cercano a 10 se enten-
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dería que el gobierno debería tener más injerencia 
en la vida de las personas para poder asegurarles lo 
necesario para vivir. De esta manera, el valor hallado 
muestra que los empresarios en promedio conside-
ran importante la participación del gobierno para 
asegurar la vida de las personas, probablemente 
esperan cierto grado de intervención estatal a fin 
de corregir problemas de desigualdad, sin embar-
go, no se observa una tendencia marcada a uno u 
otro lado. No obstante, al tratarse de empresarios 
se esperaría que el resultado estuviera mucho más 
cercano a 1 que a 10.

Trabajo éxito/suerte
En torno a esta afirmación se obtuvo un promedio 
de 3,21, lo cual demuestra que hay una tendencia 
fuerte a creer que el trabajo duro sigue siendo una 
de las razones principales para el progreso, en con-
traposición de considerar el papel de la suerte como 
motor de cambios en la vida de las personas.

Riqueza
Este rubro demuestra una tendencia de optimismo 
al creer que la creación de riqueza es importante, 
toda vez que se puede llegar a una situación en la 

que la generación de riqueza a través de actividades 
económicas alcance para todos los que participan 
del proceso productivo. En este caso, se obtuvo 
un promedio de 2,79, sobre el cual cabe resaltar la 
percepción de que no se considera que la economía 
es un juego de suma cero, donde forzosamente lo 
que una persona gana es lo que otra pierde. Es, más 
bien, un proceso de intercambio en el que tanto 
el comprador como el vendedor ganan, al realizar 
algún tipo de relación comercial.

Propiedad pública/privada
La relación entre la propiedad pública y privada de-
muestra un promedio de 4,18, el cual evidencia una 
tendencia relativamente cercana hacia una prefe-
rencia por la propiedad privada, no obstante, tam-
bién demuestra una tendencia de cambio hacia una 
mayor participación del Estado a través de empre-
sas públicas. Se esperaría que como empresarios 
tuvieran una mayor preferencia hacia la propiedad 
privada, en lugar de considerar la intervención del 
Estado a través de una fuerte participación empre-
sarial, los resultados totales se pueden observar en 
la Tabla 23.

Tabla 23. Preguntas: Escala de valores empresariales

Pregunta Rango Promedio

Competencia 1 La competencia es buena, 
porque estimula a las personas 
a trabajar duro y desarrollar 
nuevas ideas

10 La competencia es perjudicial, ya 
que saca lo peor de las personas

2,64

Resp. individual/ Estatal 1 Las personas deben tener más 
responsabilidad para asegurar-
se de lo necesario para vivir

10 El gobierno debería tener mas res-
ponsabilidad para asegurarque todos 
tengan lo necesario para vivir

4,98

Trabajo éxito/ suerte 1 El en largo plazo el trabajo 
duro usualmente trae mejor vida

10 El trabajo duro no trae éxito en la 
vida es más una cuestión de suerte y 
conexiones

3,21

Riqueza 1 La riqueza puede crecer de tal 
forma que haya para todos

10 Las personas solo pueden enrique-
cerse a expensas de los demás 

2,79

Propiedad privada / Pública 1 Se debería aumentar l apropie-
dad privada de las empresas e 
industrias

10 Se debería aunmentar la propiedad 
que tiene el gobierno sobre las empre-
sas e industrias

4,18

Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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A continuación, se exponen los resultados tanto 
en gráficos como en tablas por municipio.

En la Figura 64 se observa que los empresarios 
del municipio de Bugalagrande tienen una mayor 
cercanía a considerar que la competencia es un 
principio adecuado para desarrollar las actividades 
empresariales, con un resultado de 1,59, mientras 
que Trujillo con un 2,91 es el que se aleja más de 
ese principio. A pesar de que todos muestran una 
tendencia favorable, ya que el promedio tiende a 
estar por debajo de 5, todavía se considera que la 
competencia es un valor aceptable para el desarrollo 
y crecimiento de la sociedad. 

Figura 64. Percepción del principio de competencia por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

La Figura 65 muestra los resultados actualiza-
dos a junio de 2023. En esta ocasión la opción de 
respuesta que se le dio a los encuestados en cada 
una de las categorías fue dicotómica y no a través de 
la evaluación de puntajes, razón por la cual se pre-
sentan los resultados a modo de gráfico de barras 
con porcentajes. Con respecto a la competencia, lo 
que se observa en líneas generales es que existe una 
gran proporción de los empresarios (95,9 %) que 
consideran que la competencia no es dañina, sino 

más bien es un valor que sirve para desarrollar los 
negocios y aumentar la capacidad productiva de sus 
unidades empresariales.

En cuanto a la responsabilidad individual/esta-
tal, en la Figura 66 se observa que los empresarios 
de municipios como Riofrío y Trujillo arrojaron pro-
medios por encima de 6, quizás por ser municipios 
rurales (con poca presencia del Estado y pocas 
oportunidades de desarrollo). Consideran que la 
responsabilidad del Estado en cuanto a las activi-
dades humanas y sociales debe incrementarse en 
desmedro de la responsabilidad individual, mientras 
que los empresarios de Zarzal, con un 3,95, mues-
tran una mayor tendencia hacia la responsabilidad 
individual.

A junio de 2023, la Figura 67 evidencia un 
resultado similar al obtenido en el año 2020, en el 
cual se observa que el 73,5 % de los empresarios 
encuestados consideran que debe haber una mayor 
participación de las personas como responsables 
de su vida, tanto de sus acciones como de sus con-
secuencias. Sin embargo, el 26,5 %, es decir, poco 
más de la cuarta parte, consideran que el gobierno 
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Figura 65. Percepción del principio de competencia de 2023
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.

Figura 66. Percepción del principio de responsabilidad individual/estatal por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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debería tener una mayor presencia en la sociedad, 
a través de mecanismos de regulación y de ayuda a 
las personas.

Figura 67. Percepción del principio de responsabilidad individual/estatal
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

En cuanto a la pregunta acerca de si el trabajo 
o la suerte es la mejor forma de progresar en la vida, 
la mayoría de los empresarios de los municipios que 
son parte de este análisis evidencian una tendencia 
a considerar que el trabajo usualmente trae una me-
jor vida en contraposición a la suerte, resaltando el 
municipio de Trujillo, donde los empresarios consi-
deran que la suerte también es un factor importante 
con un promedio de 5,27 (ver Figura 68).

La idea de que la riqueza que se genera en la 
sociedad puede alcanzar para todos es relevante, 
debido a que esta idea se refiere a que en un siste-
ma de mercado todos pueden ganar. Con respecto a 
esto, se observa el municipio de Bolívar con un pro-
medio de 5,38, el cual demuestra una mayor favora-
bilidad a considerar que lo que una persona gana es 
lo que otro pierde; por el contrario, en Bugalagrande 
(1,94) consideran que la riqueza sí puede alcanzar 
para todos, mientras que el resto de los municipios 
oscilan entre 2 y 3 (ver Figura 69).

En la Figura 70 se observa el resultado para 
junio de 2023, con relación a que la mayoría de em-
presarios (93,9 %) consideran que la riqueza puede 
crecer de tal forma que exista lo suficiente para  
todos. Solo un 6,1 % considera que lo que una persona 
gana, necesariamente se debe a que otra lo pierde.

En la Figura 71 se observa que la mayoría de 
los empresarios en todos los municipios tienen 
una tendencia a considerar que, si bien es cierto la 
propiedad privada es importante para el progreso, 
la propiedad pública a través de las políticas del 
Estado también debe ser tomada en cuenta, ya que 
el promedio tiende a la mitad (5). Si la favorabilidad 
tendiera a estar cerca de 1, se podría considerar que 
defendería la propiedad privada como principio de 
desarrollo y progreso, siendo únicamente el caso de 
Zarzal el cual está por debajo de 4, con un 3,63.

La Figura 72 con datos a junio de 2023, demues-
tra que un 81,6 % de los encuestados consideran que 
se debe aumentar la propiedad privada de las em-
presas en la sociedad, mientras que solo un 18,4 % 
considera que la participación del Estado a través de 
empresas públicas debería incrementarse.
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Figura 68. Percepción de la relación entre trabajo/progreso y éxito/suerte por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.

Figura 69. Percepción del principio de riqueza por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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Figura 70. Percepción del principio de riqueza para el 2023
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.

Figura 71. Percepción de la relación entre propiedad privada/pública y progreso por municipio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2020.
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Figura 72. Percepción de la relación entre propiedad privada/pública y progreso para el 2023
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.

La Figura 73 evidencia la importancia que 
los empresarios le dan a la desigualdad, para esta 
variable se encuentra un resultado bastante más 
equilibrado que en el resto de las variables. Del total 
de encuestados, el 51 % considera que la desigual-
dad de los ingresos es importante como motor de 
incentivo para el desarrollo del esfuerzo individual, 
mientras que un 49 % considera que los ingresos 
deberían ser más equitativos.

Finalmente, se muestra que existe un gran 
porcentaje de los empresarios que están conside-
rando dejar su actividad comercial. En la Figura 74 
se observa que el 44,9 % está pensando en cerrar 
su negocio, mientras que el 55,1 % prefiere continuar 
con su actividad empresarial. 

Al preguntarles acerca de la principal razón por 
la cual cerrarían su negocio, un 44,9 % de los em-
presarios respondieron que es a causa del robo y la 
extorsión, seguido muy de lejos por mejores oportu-
nidades laborales (ver Figura 75). Hay preocupación 
al saber que la principal razón no tiene que ver con 
la falta de pericia o de talento para los negocios, 
sino más bien, a factores exógenos, de los cuales el 

Estado es el principal responsable. Este resultado es 
consistente con lo que se encontró para el indicador 
de estabilidad político y social.

Conclusiones
A lo largo de esta investigación se ha observado 
que el enfoque institucional aporta una visión nue-
va y alternativa en torno a la comprensión de los 
incentivos que afectan el entorno económico y la 
cultura preponderante en la zona central del depar-
tamento del Valle del Cauca, Colombia. No solo los 
factores internos como la personalidad o el deseo 
irrefrenable de obtener algún tipo de status a través 
del ejercicio de una actividad económica pueden 
explicar por sí solos el desarrollo de las empresas, 
tampoco la política económica o las políticas de de-
sarrollo empresarial a través de créditos o subsidios 
alcanzan para explicar el origen de las actividades 
de emprendimiento. 

La literatura económica ha evidenciado que, 
tanto las instituciones formales como informales, 
afectan el nivel de actividad empresarial debido a 
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Figura 73. Percepción de la desigualdad de ingresos
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.

Figura 74. Empresarios que están considerando cerrar su negocio
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.
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Figura 75. Razones de cierre empresarial 2023
Nota. Elaborado con base en la EIEVC 2023.

que existe evidencia que demuestra que factores 
exógenos tales como el control de la corrupción, la 
estabilidad política o incluso las ideologías afectan 
los incentivos para ser empresario.

Los principales hallazgos de esta investigación 
se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Si bien es cierto que no se puede conside-
rar que existan culturas “buenas” o “malas”, 
parece que existen ciertos rasgos culturales 
dentro de una sociedad que favorecen la 
aparición de las actividades económicas y 
que están asociados a una mejor calidad de 
vida. De esta manera, en países en los que 
existe baja distancia de poder, baja aversión 
a la incertidumbre, una preferencia por una 
cultura individualista y una orientación al 
largo plazo, se encuentran mayores niveles 
de actividad empresarial, lo cual según los 
estudios analizados se asocia a mejores ni-
veles de vida. 
En el caso de Colombia, se encontró que en la 
sociedad existe una marcada preferencia por 

una alta distancia de poder, alta aversión a la 
incertidumbre, una preferencia bastante mar-
cada hacia el colectivismo, feminidad como 
cultura y también una orientación marcada 
al corto plazo. Lo anterior refleja que existe 
una brecha cultural importante cuando se 
compara con los países que tienen mejores 
indicadores de calidad de vida. En términos 
de la cultura empresarial, los datos que se re-
cogieron para esta investigación evidencian 
que existe una cultura de los empresarios 
neutral en cuanto a la distancia de poder, una 
alta aversión a la incertidumbre, preferencia 
marcada por el colectivismo, una orientación 
al largo plazo y en términos de masculinidad 
y feminidad se encuentra que son neutrales, 
esto evidencia que hay dimensiones de la 
cultura que están arraigadas en los empresa-
rios que no están asociadas a mayores nive-
les de actividad económica y empresarial, las 
cuales son la alta aversión a la incertidumbre 
y el colectivismo como cultura. Ante este re-
sultado surgen algunas interrogantes válidas, 
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tales como ¿se puede cambiar la cultura de 
una sociedad? Y si eso es posible, ¿cómo se 
puede llevar a cabo?

2. Con respecto a las instituciones formales, 
la literatura económica ha encontrado que 
entornos con fortaleza institucional generan 
incentivos a emprender, a invertir y a realizar 
actividades orientadas al crecimiento em-
presarial. El estudio preliminar del capítulo 1 
demostró que la fortaleza institucional podría 
explicar los altos niveles de actividad empre-
sarial en países avanzados y los bajos niveles 
en los países de la Alianza del Pacífico. 
Con respecto a lo anterior, ha sido bastante 
claro a través de la información presentada 
en esta investigación que los empresarios 
consideran que existe una marcada y fuerte 
debilidad institucional, la cual se expresa en 
lo que consideran con respecto al control de 
la corrupción, la estabilidad política, la efec-
tividad del gobierno, la rendición de cuentas 
y el imperio de la ley. Estos resultados han 
sido similares con la información analizada 
preliminarmente para el 2020 como para la 
actualización de 2023, lo cual tiene una im-
portante relación para las políticas públicas 
del departamento, debido a que los resulta-
dos muestran puntos importantes como los 
siguientes:
 ● Para poder desarrollar actividades eco-
nómicas y reducir los riesgos, es preciso 
contar con entornos políticos y sociales 
favorables a la actividad empresarial, sin 
embargo, lo que se observa es que la ma-
yoría de los empresarios, independiente-
mente del municipio de operaciones o del 
tamaño de su empresa consideran que, 
por el contrario, existen altos niveles de 
inestabilidad política y social, lo que gene-
ra incertidumbre y reduce los incentivos a 
aumentar los volúmenes de inversión.

 ● Con respecto al control de la corrupción, 
se ha logrado evidenciar que los empre-
sarios no creen que existan suficientes 
mecanismos ni voluntad política para re-
ducir o controlar los altos niveles de co-
rrupción presentes a nivel de país y de la 

región. Esto puede generar un problema 
transversal a la sociedad debido a que 
se viene gestando una suerte de “cultura 
de la corrupción” en la cual se conside-
ra que ser corrupto sale barato. Por ende, 
se reducen los incentivos para los nuevos 
empresarios, toda vez que la corrupción 
actuaría como un impuesto adicional que, 
en la mayoría de casos, no podrían pagar.

 ● La efectividad del gobierno se relaciona 
con las acciones que ejecuta el gobierno 
a nivel nacional, regional y local, para ha-
cer cumplir las políticas públicas y la cali-
dad de estas. Esto es un factor relevante 
a considerar por parte de los empresarios 
con relación a lo que consideran acerca 
del funcionamiento de las instituciones 
públicas, la calidad de su gestión y los re-
sultados que se esperan de ellas.

 ● Para esta investigación, una vez más se 
encuentra que la percepción de los em-
presarios es bastante negativa (tanto para 
los datos del 2020 como para el 2023) en 
cuanto a la efectividad del gobierno, lo 
cual no coincide con la experiencia eco-
nómica que evidencia un efecto positivo 
en la actividad empresarial. A juicio de los 
autores, la dirección a través de la cual se 
genera progreso y el desarrollo humano 
en la sociedad parte, en primer lugar, de 
la fortaleza institucional, que se relaciona 
también con la cultura en cuanto existen 
rasgos culturales que sirven de base y 
soporte a las instituciones formales. Lo 
anterior genera incentivos al desarrollo 
de una mayor actividad empresarial, que 
tiene como consecuencia mayores nive-
les de renta con lo que se puede comprar 
salud, educación y todos los bienes y ser-
vicios que mejoran la calidad de vida de 
las personas. 

 ● En el caso de Colombia, es claro que no 
se puede hablar de fortaleza institucional, 
sino más bien de debilidad institucional, 
hecho que es latente cuando se les con-
sulta a los empresarios acerca de lo que 
opinan con respecto a la institucionalidad 
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del país. Con estas premisas es bastante 
difícil que se genere una sociedad de em-
prendedores, que generen empleo y ayu-
den a mejorar las condiciones de vida de 
las personas a través de los mecanismos 
de distribución de la riqueza que genera 
el mercado.

3. Cuando se realizó el análisis de los 3 grandes 
ejes del país (Bogotá, Antioquia y el Valle del 
Cauca) se encontró que, en cuanto a varia-
bles institucionales, el índice de innovación 
departamental editado por el Departamento 
Nacional de Planeación y el índice departa-
mental de competitividad editado por el Con-
sejo Privado para la Competitividad toman 
como base para su construcción diversas 
variables institucionales, tales como, el entor-
no político, entorno regulatorio y el ambiente 
para los negocios. 
En el caso del índice departamental de inno-
vación y desempeño administrativo, gestión 
fiscal, transparencia y seguridad y justicia, 
todos estos con submedidas instituciona-
les que ayudan a la construcción del índice 
departamental de competitividad. Para los 
períodos de análisis de 2016 a 2019, reflejan 
que las mejoras institucionales en cuanto a 
los indicadores institucionales de innovación 
han conducido a elevar la competitividad 
departamental y, a su vez, esta ha mejorado 
las tasas de crecimiento económico depar-
tamental. Esto último denota la importancia 
del entorno institucional y de las medidas que 
se tienen para poder extraer conclusiones y 
establecer relaciones de causalidad, con el 
fin de generar políticas públicas que orienten 
el fortalecimiento de las instituciones. 
En los últimos años en el departamento del 
Valle del Cauca se observan mejoras en la 
calidad institucional que han ido de la mano 
con mayores tasas de crecimiento económi-
co. Para los años 2015 al 2019 la mejora ins-
titucional expresada en el ambiente para los 
negocios, el entorno regulatorio y el entorno 
político ha mejorado la competitividad en el 
departamento, lo cual permite relacionar for-
taleza institucional con mejora e incentivos a 

la innovación y mayores tasas de crecimien-
to. A su vez, la mejora de la competitividad 
en el departamento genera mayores tasas de 
crecimiento económico.

4. Es importante destacar el hecho de que la 
literatura expone que existe una “cultura 
económica” que, al estar presente en los 
miembros de una sociedad, ayuda a generar 
el soporte informal para que las instituciones 
formales funcionen de manera más eficiente. 
En cuanto a los valores empresariales, se ob-
servó que en variables como la competencia 
hay una tendencia a creer que es idónea para 
el desarrollo de actividades económicas, en 
cuanto esto genera mejoras en las empresas.
No obstante lo anterior, por el lado de la 
presencia del Estado en la actividad econó-
mica, se ve un avance en cuanto a esperar 
que sean los entes gubernamentales los que 
tengan un mayor peso en la economía, lo cual 
se ve de manera marcada incluso en algunos 
municipios del centro del Valle como Riofrío 
y Trujillo. Para el tema de responsabilidad 
individual frente a la responsabilidad estatal, 
en cuanto a la propiedad privada y propiedad 
pública, hay un avance en cuanto a la percep-
ción de la participación más activa del Estado 
en la economía, con promedios en la mayoría 
de casos cercanos a 5, lo cual va de la mano 
con los resultados de la variable colectivis-
mo/individualismo, donde se encontró que 
los empresarios del centro del Valle tienden 
a ser menos individualistas.
El factor que llama la atención es el de des-
igualdad, que es presentado para el año 2023 
y que muestra una mayor preocupación con 
respecto a que no deba existir tanta dispari-
dad en cuanto a los ingresos de las personas 
en la sociedad.

5. Finalmente, al ser esta investigación de tipo 
descriptivo y en algunos casos inferencial, 
no pretende ser una explicación final ni ser 
la receta para la solución de los problemas 
que son parte de las actividades económicas, 
puesto que en la mayoría de los casos los 
problemas que afronta la sociedad no tienen 
explicaciones monocausales sino más bien 
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pluricausales. Sin embargo, sí es un llamado 
de atención desde la academia a los entes 
gubernamentales encargados de realizar re-
formas institucionales para cambiar o fortale-
cer los mecanismos de control y de relación 
que tienen con los ciudadanos en general y, 
en particular, con los empresarios.
El presente análisis institucional describe y 
muestra las posibles relaciones entre el em-
prendimiento, los incentivos y las razones de 
cómo el entorno facilita o reduce la creación 
de empresas, siendo este trabajo un aporte 
que busca evidenciar variables que podrían 
ayudar a mejorar el análisis de las políticas 
públicas tanto del departamento como de 
la región. Esto abre las puertas para futuros 
estudios nuevos que opten por demostrar el 
efecto (si lo hubiera) de las relaciones entre 
las variables aquí presentadas.
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