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Innovative capability strategies for
clothing microenterprises of Juan de Acosta

Estrategias de capacidad innovadora para
microempresas de confecciones de Juan de Acosta1

La presente investigación tiene como propósito proponer estrategias para el 
desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de confecciones 
de Juan de Acosta teniendo en cuenta tres dimensiones: Monitoreo, diseño e 
implementación. De una población de 145 microempresas de confecciones de 
este municipio registradas en la Cámara de Comercio de Barranquilla, se 
seleccionó una muestra de 94 microempresas. Para la recolección de la 
información se aplicó una encuesta a los representantes legales de las 
microempresas seleccionadas, basada en preguntas sobre monitoreo, diseño e 
implementación. Para la dimensión monitoreo se propone la adquisición de 
equipos de tecnologías apropiadas y capacitación a micro y famiempresarios, 
para la dimensión diseño, liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora; finalmente, para la 
dimensión implementación, participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Estrategia; Capacidad innovadora; Monitoreo; Diseño; Implementación.

The purpose of this research is to propose strategies for the development of 
innovation capability in clothing micro-enterprises of Juan de Acosta, taking into 
account three dimensions: Monitoring, design and implementation. A sample of 
94 microenterprises was selected from a population of 145 clothing companies 
from this municipality registered in the Chamber of Commerce of Barranquilla. In 
order to collect the data, a survey was applied to the legal representatives of the 
selected microenterprises, based on questions about monitoring, design and 
implementation. For monitoring dimension, acquisition of appropriate 
technology equipment and training for micro and family entrepreneurs are 
proposed; for design dimension, innovative leadership, associativity among 
microentrepreneurs and with other actors, and innovative imitation are 
proposed; finally, for implementation dimension, State participation, product 
development and financing are proposed.

Strategy; Innovation capability; Monitoring; Design; Implementation.
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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Introducción

La función de la capacidad innovadora de un país, es el potencial que tiene este, como entidad 
política y económica, para producir un conjunto de innovaciones comercialmente viables (Porter 
y Stern, 2006): La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar (Porter, 1991).

Bravo-Ibarra y Herrera (2009) muestran la capacidad de innovación como el resultado de los 
procesos de creación, absorción, integración y reconfiguración de conocimiento, los cuales están 
soportados por cuatro tipos de recursos: Capital humano, liderazgo, estructuras y sistemas y la 
cultura organizativa; con base en ello, identifican un conjunto de buenas prácticas, que al ser 
integradas forman actividades innovadoras que ayudan a las organizaciones a adquirir la 
capacidad para innovar continuamente mediante proyectos (p. 301) de desarrollo de nuevos 
productos (Eisenhardt y Martin, 2000).

En sí, la capacidad de innovación explica los vínculos entre los recursos y capacidades de la 
empresa con su cartera de productos y mercados cuando la empresa opera en entornos de rápido 
cambio, tal como lo expresa Garzón (2015). La habilidad de la empresa para adecuarse a dichos 
entornos refleja la habilidad organizativa de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja 
competitiva (Teece, Pisano y Shuen, 1997, p. 516; Teece, 2007, pp. 1.319-1.320). Por su parte, se ha 
comprobado por Cruz, Navas, López y Delgado (2009) que, cuando la organización desarrolla 
capacidad de innovación, obtiene, efectivamente, mejores resultados.

Al analizar la capacidad dinámica de innovación deben tenerse en cuenta tres dimensiones: 
Monitoreo, diseño e implementación.

Monitoreo: Consiste en estar atento, y realizar seguimiento del entorno, lo cual incluye la 
identificación de las variables, actores, estructura y dinámica del ambiente, que implica considerar 
bloques del mismo como el económico, tecnológico, sociocultural, gobierno y ambiental, 
considerando actores como clientes, competidores, proveedores, entidades públicas y aliadas, las 
relaciones entre ellos y la dinámica intrínseca (Mendoza, 2013).

Hoy en día, las empresas tienen que ser más competitivas, por lo cual es importante la innovación 
continua. Partiendo de la idea de que el desarrollo y la innovación tecnológica pueden ser el 
resultado de una gestión coordinada de procesos diseñados con ese propósito, y no por 
generación espontánea, puede diseñarse un modelo de gestión de tecnología que integre de 
forma explícita y sistemática las distintas actividades involucradas para aprovechar los recursos 
tecnológicos y de manera particular crear ventajas competitivas (Durán, s.f.). Dentro de dicho 
modelo se debe considerar el estar al tanto de los avances tecnológicos que puedan representar 
nuevas oportunidades o amenazas para los productos o servicios que cada organización ofrece en 
su mercado; es de alguna forma vigilar el entorno competitivo de manera oportuna. Esta vigilancia 
se puede realizar de varias formas, con distintas técnicas y metodologías, incluyendo el monitoreo 
tecnológico.

Para Labrada (2011), el monitoreo tecnológico incluye procedimientos para obtener información 
sobre tecnologías en desarrollo o en proceso de patente en una cierta área, normas técnicas y 
regulaciones relevantes para la organización, tecnologías emergentes que van apareciendo, así 
como el análisis de tendencias tecnológicas, entre otras cuestiones; por ello, uno de los elementos 
más importantes que proporciona el monitoreo tecnológico es ser una fuente de nuevas ideas 
(Higuera y Pacheco, 2018, p. 75).

ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD INNOVADORA PARA MICROEMPRESAS
DE CONFECCIONES DE JUAN DE ACOSTA

Las actividades o procesos para llevar a cabo el monitoreo tecnológico deben considerar al menos 
tres variables: Cobertura geográfica, alcance –qué se va a monitorear, dado el mercado y tipo de 
productos- y tecnologías (Durán, s.f.). El resultado del monitoreo en el entorno se enfoca al 
aprovechamiento de las oportunidades del mercado y a la captación de nuevas ideas, pero a la vez 
le permite a la empresa detectar situaciones amenazantes y de crisis (Madse, 2010).

Diseño: En el caso de entornos volátiles como los actuales, en el diseño juega un papel importante 
la capacidad creativa de la empresa (Mendoza, 2013), la cual se basa en la imaginación 
organizacional (Mendoza, 2011). Tejada (s.f.) destaca principalmente que “el pensamiento para el 
diseño es propositivo y generador de valor”.

Implementación: Según Benítez (2012), es el proceso mediante el cual se toman decisiones para 
llevar a cabo una nueva estrategia o reforzar una ya existente. Para Mendoza (2013), consiste en 
señalar el camino, alinear los objetivos de la gente y las áreas hacia el direccionamiento estratégico 
de la empresa de tal forma que la respuesta al entorno sea apropiada e integral.

Entre los componentes para una buena implementación de las estrategias, Joyce (1991) dispone: 
1) Determinar estrategias de mejora para llevar a cabo los cambios, 2) determinar las prioridades, 
3) organizar las actividades, 4) establecer el plan de trabajo y 5) definir roles y funciones de las 
personas involucradas internamente.

Las confecciones de Juan de Acosta, son junto con el turismo los sectores claves para su 
desarrollo. Según informes suministrados por la administración municipal, se elaboran 
confecciones de ropa de hombre, de mujer, de niños, deportiva e industrial de forma artesanal: De 
acuerdo con estadísticas de cada 10 viviendas, 6 poseen máquinas para coser y se estima que más 
de 300 familias se benefician directa e indirectamente de esta actividad (Municipio de Juan de 
Acosta, 2012).

Orozco (2000) realizó un diagnóstico del sector de las confecciones en el municipio de Juan de 
Acosta, en el cual se reflejan baja productividad, carencia de innovación y mala comercialización 
de los productos. Por su parte, en un estudio elaborado para la Gobernación del Atlántico por ASAP 
(2008), se hizo un diagnóstico del sector de las confecciones de Juan de Acosta, encontrándose el 
atraso y la baja productividad en la que se encuentra el sector en el municipio.

Materiales y métodos

Partiendo de una población de 145 microempresas de confecciones de Juan de Acosta registradas 
en la Cámara de Comercio de Barranquilla se tomó una muestra de 94 microempresas, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. Para la recolección de la información se 
aplicó a los representantes legales de las microempresas de la muestra una encuesta con un 
cuestionario de 13 preguntas sobre monitoreo (seguimiento del entorno, seguimiento a los 
productos, vigilancia competitiva, seguimiento de los procesos internos, seguimiento de los 
objetivos, prospección), 15 preguntas sobre diseño (técnicas de creatividad, técnicas de diseño de 
confección, acciones innovadoras, participación en grupos o redes de innovación, competencia 
innovadora) y 10 preguntas sobre implementación (liderazgo, motivación, respuestas al entorno, 
comunicación, promoción al cambio y coordinación), con base en cuyos resultados se 
propusieron objetivos a alcanzar y estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en 
las microempresas de confecciones de Juan de Acosta.

Resultados

Las pymes del sector de confecciones en Juan de Acosta presentan baja capacidad de innovación, 
donde además se puede evidenciar lo siguiente:

Dimensión monitoreo. En las empresas de confecciones de Juan de Acosta no se preocupan por 
realizar un seguimiento al entorno y a los productos, a los microempresarios en su mayoría les es 
indiferente analizar lo que sucede alrededor de sus organizaciones y en el sector; su labor se 
concentra en sus procesos internos y en el alcance de los objetivos propuestos, lo que se 
evidencia una visión cortoplacista y muy interna, que los aleja de lo que sucede en el entorno.

Realmente solo se aprecia un leve interés en materia de fortalecimiento de las organizaciones de 
empresas objetos de estudio para obtener vigilancia competitiva, compararse con lo que vienen 
realizando las empresas del segmento de la industria. Así como también, mostraron complacencia, 
por explorar y estudiar cada día más sobre el negocio de las confecciones.

Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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Introducción

La función de la capacidad innovadora de un país, es el potencial que tiene este, como entidad 
política y económica, para producir un conjunto de innovaciones comercialmente viables (Porter 
y Stern, 2006): La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar (Porter, 1991).

Bravo-Ibarra y Herrera (2009) muestran la capacidad de innovación como el resultado de los 
procesos de creación, absorción, integración y reconfiguración de conocimiento, los cuales están 
soportados por cuatro tipos de recursos: Capital humano, liderazgo, estructuras y sistemas y la 
cultura organizativa; con base en ello, identifican un conjunto de buenas prácticas, que al ser 
integradas forman actividades innovadoras que ayudan a las organizaciones a adquirir la 
capacidad para innovar continuamente mediante proyectos (p. 301) de desarrollo de nuevos 
productos (Eisenhardt y Martin, 2000).

En sí, la capacidad de innovación explica los vínculos entre los recursos y capacidades de la 
empresa con su cartera de productos y mercados cuando la empresa opera en entornos de rápido 
cambio, tal como lo expresa Garzón (2015). La habilidad de la empresa para adecuarse a dichos 
entornos refleja la habilidad organizativa de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja 
competitiva (Teece, Pisano y Shuen, 1997, p. 516; Teece, 2007, pp. 1.319-1.320). Por su parte, se ha 
comprobado por Cruz, Navas, López y Delgado (2009) que, cuando la organización desarrolla 
capacidad de innovación, obtiene, efectivamente, mejores resultados.

Al analizar la capacidad dinámica de innovación deben tenerse en cuenta tres dimensiones: 
Monitoreo, diseño e implementación.

Monitoreo: Consiste en estar atento, y realizar seguimiento del entorno, lo cual incluye la 
identificación de las variables, actores, estructura y dinámica del ambiente, que implica considerar 
bloques del mismo como el económico, tecnológico, sociocultural, gobierno y ambiental, 
considerando actores como clientes, competidores, proveedores, entidades públicas y aliadas, las 
relaciones entre ellos y la dinámica intrínseca (Mendoza, 2013).

Hoy en día, las empresas tienen que ser más competitivas, por lo cual es importante la innovación 
continua. Partiendo de la idea de que el desarrollo y la innovación tecnológica pueden ser el 
resultado de una gestión coordinada de procesos diseñados con ese propósito, y no por 
generación espontánea, puede diseñarse un modelo de gestión de tecnología que integre de 
forma explícita y sistemática las distintas actividades involucradas para aprovechar los recursos 
tecnológicos y de manera particular crear ventajas competitivas (Durán, s.f.). Dentro de dicho 
modelo se debe considerar el estar al tanto de los avances tecnológicos que puedan representar 
nuevas oportunidades o amenazas para los productos o servicios que cada organización ofrece en 
su mercado; es de alguna forma vigilar el entorno competitivo de manera oportuna. Esta vigilancia 
se puede realizar de varias formas, con distintas técnicas y metodologías, incluyendo el monitoreo 
tecnológico.

Para Labrada (2011), el monitoreo tecnológico incluye procedimientos para obtener información 
sobre tecnologías en desarrollo o en proceso de patente en una cierta área, normas técnicas y 
regulaciones relevantes para la organización, tecnologías emergentes que van apareciendo, así 
como el análisis de tendencias tecnológicas, entre otras cuestiones; por ello, uno de los elementos 
más importantes que proporciona el monitoreo tecnológico es ser una fuente de nuevas ideas 
(Higuera y Pacheco, 2018, p. 75).

Las actividades o procesos para llevar a cabo el monitoreo tecnológico deben considerar al menos 
tres variables: Cobertura geográfica, alcance –qué se va a monitorear, dado el mercado y tipo de 
productos- y tecnologías (Durán, s.f.). El resultado del monitoreo en el entorno se enfoca al 
aprovechamiento de las oportunidades del mercado y a la captación de nuevas ideas, pero a la vez 
le permite a la empresa detectar situaciones amenazantes y de crisis (Madse, 2010).

Diseño: En el caso de entornos volátiles como los actuales, en el diseño juega un papel importante 
la capacidad creativa de la empresa (Mendoza, 2013), la cual se basa en la imaginación 
organizacional (Mendoza, 2011). Tejada (s.f.) destaca principalmente que “el pensamiento para el 
diseño es propositivo y generador de valor”.

Implementación: Según Benítez (2012), es el proceso mediante el cual se toman decisiones para 
llevar a cabo una nueva estrategia o reforzar una ya existente. Para Mendoza (2013), consiste en 
señalar el camino, alinear los objetivos de la gente y las áreas hacia el direccionamiento estratégico 
de la empresa de tal forma que la respuesta al entorno sea apropiada e integral.

Entre los componentes para una buena implementación de las estrategias, Joyce (1991) dispone: 
1) Determinar estrategias de mejora para llevar a cabo los cambios, 2) determinar las prioridades, 
3) organizar las actividades, 4) establecer el plan de trabajo y 5) definir roles y funciones de las 
personas involucradas internamente.

Las confecciones de Juan de Acosta, son junto con el turismo los sectores claves para su 
desarrollo. Según informes suministrados por la administración municipal, se elaboran 
confecciones de ropa de hombre, de mujer, de niños, deportiva e industrial de forma artesanal: De 
acuerdo con estadísticas de cada 10 viviendas, 6 poseen máquinas para coser y se estima que más 
de 300 familias se benefician directa e indirectamente de esta actividad (Municipio de Juan de 
Acosta, 2012).

Orozco (2000) realizó un diagnóstico del sector de las confecciones en el municipio de Juan de 
Acosta, en el cual se reflejan baja productividad, carencia de innovación y mala comercialización 
de los productos. Por su parte, en un estudio elaborado para la Gobernación del Atlántico por ASAP 
(2008), se hizo un diagnóstico del sector de las confecciones de Juan de Acosta, encontrándose el 
atraso y la baja productividad en la que se encuentra el sector en el municipio.

Materiales y métodos

Partiendo de una población de 145 microempresas de confecciones de Juan de Acosta registradas 
en la Cámara de Comercio de Barranquilla se tomó una muestra de 94 microempresas, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. Para la recolección de la información se 
aplicó a los representantes legales de las microempresas de la muestra una encuesta con un 
cuestionario de 13 preguntas sobre monitoreo (seguimiento del entorno, seguimiento a los 
productos, vigilancia competitiva, seguimiento de los procesos internos, seguimiento de los 
objetivos, prospección), 15 preguntas sobre diseño (técnicas de creatividad, técnicas de diseño de 
confección, acciones innovadoras, participación en grupos o redes de innovación, competencia 
innovadora) y 10 preguntas sobre implementación (liderazgo, motivación, respuestas al entorno, 
comunicación, promoción al cambio y coordinación), con base en cuyos resultados se 
propusieron objetivos a alcanzar y estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en 
las microempresas de confecciones de Juan de Acosta.

JAIME EUSTORGIO FUENTES GONZÁLEZ, CARLOS EDUARDO LLANOS GOENAGA, JOSÉ MARÍA
MENDOZA GUERRA, VÍCTOR HUGO HIGUERA OJITO, RICARDO ANTONIO SIMANCAS TRUJILLO

Resultados

Las pymes del sector de confecciones en Juan de Acosta presentan baja capacidad de innovación, 
donde además se puede evidenciar lo siguiente:

Dimensión monitoreo. En las empresas de confecciones de Juan de Acosta no se preocupan por 
realizar un seguimiento al entorno y a los productos, a los microempresarios en su mayoría les es 
indiferente analizar lo que sucede alrededor de sus organizaciones y en el sector; su labor se 
concentra en sus procesos internos y en el alcance de los objetivos propuestos, lo que se 
evidencia una visión cortoplacista y muy interna, que los aleja de lo que sucede en el entorno.

Realmente solo se aprecia un leve interés en materia de fortalecimiento de las organizaciones de 
empresas objetos de estudio para obtener vigilancia competitiva, compararse con lo que vienen 
realizando las empresas del segmento de la industria. Así como también, mostraron complacencia, 
por explorar y estudiar cada día más sobre el negocio de las confecciones.

Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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Introducción

La función de la capacidad innovadora de un país, es el potencial que tiene este, como entidad 
política y económica, para producir un conjunto de innovaciones comercialmente viables (Porter 
y Stern, 2006): La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar (Porter, 1991).

Bravo-Ibarra y Herrera (2009) muestran la capacidad de innovación como el resultado de los 
procesos de creación, absorción, integración y reconfiguración de conocimiento, los cuales están 
soportados por cuatro tipos de recursos: Capital humano, liderazgo, estructuras y sistemas y la 
cultura organizativa; con base en ello, identifican un conjunto de buenas prácticas, que al ser 
integradas forman actividades innovadoras que ayudan a las organizaciones a adquirir la 
capacidad para innovar continuamente mediante proyectos (p. 301) de desarrollo de nuevos 
productos (Eisenhardt y Martin, 2000).

En sí, la capacidad de innovación explica los vínculos entre los recursos y capacidades de la 
empresa con su cartera de productos y mercados cuando la empresa opera en entornos de rápido 
cambio, tal como lo expresa Garzón (2015). La habilidad de la empresa para adecuarse a dichos 
entornos refleja la habilidad organizativa de lograr nuevas e innovadoras formas de ventaja 
competitiva (Teece, Pisano y Shuen, 1997, p. 516; Teece, 2007, pp. 1.319-1.320). Por su parte, se ha 
comprobado por Cruz, Navas, López y Delgado (2009) que, cuando la organización desarrolla 
capacidad de innovación, obtiene, efectivamente, mejores resultados.

Al analizar la capacidad dinámica de innovación deben tenerse en cuenta tres dimensiones: 
Monitoreo, diseño e implementación.

Monitoreo: Consiste en estar atento, y realizar seguimiento del entorno, lo cual incluye la 
identificación de las variables, actores, estructura y dinámica del ambiente, que implica considerar 
bloques del mismo como el económico, tecnológico, sociocultural, gobierno y ambiental, 
considerando actores como clientes, competidores, proveedores, entidades públicas y aliadas, las 
relaciones entre ellos y la dinámica intrínseca (Mendoza, 2013).

Hoy en día, las empresas tienen que ser más competitivas, por lo cual es importante la innovación 
continua. Partiendo de la idea de que el desarrollo y la innovación tecnológica pueden ser el 
resultado de una gestión coordinada de procesos diseñados con ese propósito, y no por 
generación espontánea, puede diseñarse un modelo de gestión de tecnología que integre de 
forma explícita y sistemática las distintas actividades involucradas para aprovechar los recursos 
tecnológicos y de manera particular crear ventajas competitivas (Durán, s.f.). Dentro de dicho 
modelo se debe considerar el estar al tanto de los avances tecnológicos que puedan representar 
nuevas oportunidades o amenazas para los productos o servicios que cada organización ofrece en 
su mercado; es de alguna forma vigilar el entorno competitivo de manera oportuna. Esta vigilancia 
se puede realizar de varias formas, con distintas técnicas y metodologías, incluyendo el monitoreo 
tecnológico.

Para Labrada (2011), el monitoreo tecnológico incluye procedimientos para obtener información 
sobre tecnologías en desarrollo o en proceso de patente en una cierta área, normas técnicas y 
regulaciones relevantes para la organización, tecnologías emergentes que van apareciendo, así 
como el análisis de tendencias tecnológicas, entre otras cuestiones; por ello, uno de los elementos 
más importantes que proporciona el monitoreo tecnológico es ser una fuente de nuevas ideas 
(Higuera y Pacheco, 2018, p. 75).

Las actividades o procesos para llevar a cabo el monitoreo tecnológico deben considerar al menos 
tres variables: Cobertura geográfica, alcance –qué se va a monitorear, dado el mercado y tipo de 
productos- y tecnologías (Durán, s.f.). El resultado del monitoreo en el entorno se enfoca al 
aprovechamiento de las oportunidades del mercado y a la captación de nuevas ideas, pero a la vez 
le permite a la empresa detectar situaciones amenazantes y de crisis (Madse, 2010).

Diseño: En el caso de entornos volátiles como los actuales, en el diseño juega un papel importante 
la capacidad creativa de la empresa (Mendoza, 2013), la cual se basa en la imaginación 
organizacional (Mendoza, 2011). Tejada (s.f.) destaca principalmente que “el pensamiento para el 
diseño es propositivo y generador de valor”.

Implementación: Según Benítez (2012), es el proceso mediante el cual se toman decisiones para 
llevar a cabo una nueva estrategia o reforzar una ya existente. Para Mendoza (2013), consiste en 
señalar el camino, alinear los objetivos de la gente y las áreas hacia el direccionamiento estratégico 
de la empresa de tal forma que la respuesta al entorno sea apropiada e integral.

Entre los componentes para una buena implementación de las estrategias, Joyce (1991) dispone: 
1) Determinar estrategias de mejora para llevar a cabo los cambios, 2) determinar las prioridades, 
3) organizar las actividades, 4) establecer el plan de trabajo y 5) definir roles y funciones de las 
personas involucradas internamente.

Las confecciones de Juan de Acosta, son junto con el turismo los sectores claves para su 
desarrollo. Según informes suministrados por la administración municipal, se elaboran 
confecciones de ropa de hombre, de mujer, de niños, deportiva e industrial de forma artesanal: De 
acuerdo con estadísticas de cada 10 viviendas, 6 poseen máquinas para coser y se estima que más 
de 300 familias se benefician directa e indirectamente de esta actividad (Municipio de Juan de 
Acosta, 2012).

Orozco (2000) realizó un diagnóstico del sector de las confecciones en el municipio de Juan de 
Acosta, en el cual se reflejan baja productividad, carencia de innovación y mala comercialización 
de los productos. Por su parte, en un estudio elaborado para la Gobernación del Atlántico por ASAP 
(2008), se hizo un diagnóstico del sector de las confecciones de Juan de Acosta, encontrándose el 
atraso y la baja productividad en la que se encuentra el sector en el municipio.

Materiales y métodos

Partiendo de una población de 145 microempresas de confecciones de Juan de Acosta registradas 
en la Cámara de Comercio de Barranquilla se tomó una muestra de 94 microempresas, con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 6%. Para la recolección de la información se 
aplicó a los representantes legales de las microempresas de la muestra una encuesta con un 
cuestionario de 13 preguntas sobre monitoreo (seguimiento del entorno, seguimiento a los 
productos, vigilancia competitiva, seguimiento de los procesos internos, seguimiento de los 
objetivos, prospección), 15 preguntas sobre diseño (técnicas de creatividad, técnicas de diseño de 
confección, acciones innovadoras, participación en grupos o redes de innovación, competencia 
innovadora) y 10 preguntas sobre implementación (liderazgo, motivación, respuestas al entorno, 
comunicación, promoción al cambio y coordinación), con base en cuyos resultados se 
propusieron objetivos a alcanzar y estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en 
las microempresas de confecciones de Juan de Acosta.

ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD INNOVADORA PARA MICROEMPRESAS
DE CONFECCIONES DE JUAN DE ACOSTA

Resultados

Las pymes del sector de confecciones en Juan de Acosta presentan baja capacidad de innovación, 
donde además se puede evidenciar lo siguiente:

Dimensión monitoreo. En las empresas de confecciones de Juan de Acosta no se preocupan por 
realizar un seguimiento al entorno y a los productos, a los microempresarios en su mayoría les es 
indiferente analizar lo que sucede alrededor de sus organizaciones y en el sector; su labor se 
concentra en sus procesos internos y en el alcance de los objetivos propuestos, lo que se 
evidencia una visión cortoplacista y muy interna, que los aleja de lo que sucede en el entorno.

Realmente solo se aprecia un leve interés en materia de fortalecimiento de las organizaciones de 
empresas objetos de estudio para obtener vigilancia competitiva, compararse con lo que vienen 
realizando las empresas del segmento de la industria. Así como también, mostraron complacencia, 
por explorar y estudiar cada día más sobre el negocio de las confecciones.

Tabla 1
Frecuencias de respuesta a preguntas de indicadores de la dimensión monitoreo

Seguimiento del entorno

Seguimiento a los
productos

Vigilancia competitiva
de la muestra de

empresas objeto de
análisis

1. En esta empresa se realiza un segui-
miento a la moda y al estilo de la prenda
a nivel regional , nacional e internacional
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68

4

0

3

4

2

0

4. En esta empresa de confecciones 
realizan la mezcla de productos existentes
para obtener uno nuevo

1179130

5. La empresa de confecciones usa
símbolos como slogans, marquillas, etc.
para la  identificación  del producto

2266042

2. Se estudian  los gustos y preferencias de
los consumidores 984100

6. Se presenta con frecuencia la partici-
pación de nuevos competidores 878170

7. Se realiza seguimiento a los competido-
res de confecciones de las Pymes analizadas 2458390

8. Se realiza seguimiento a la tecnología que
se ofrece afuera 3675136

9. Los proveedores imponen sus condiciones
(precios) en las transacciones 54912910

10 Se realiza seguimiento al poder de nego-
ciación de los clientes 7653181

3. Se conoce  el comportamiento de los
clientes 2070400

1 Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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1 = Muy en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Me es indiferente; 4 = De acuerdo; 5 = 
Muy de acuerdo. Fuente: Elaborado por autores.

PREGUNTASINDICADORES 5432

11. Se hace innovación de los procesos 683140

12. Se le hace un seguimiento periódico a
los objetivos de la empresa 7742110

14. Se estimula el uso de la imaginación en
el personal 478570

15. Se usan las técnicas de creatividad en el
personal 6640240

16. La creatividad en el diseño de las prendas
es novedosa 879070

17. Se capacita a los empleados en creativi-
dad y en los diseños de prendas 42414718

18. Se aplican técnicas propias en el diseño
de sus prendas 682141

19. Se realizan capacitaciones  en los
empleados 51205918

20. La empresa es abierta al aprendizaje y la
innovación de nuevos productos 680530

21. La empresa desarrolla innovación
drástica  o esencial 879250

1

Seguimiento de los
procesos internos

Seguimiento de
los objetivos

Técnicas de creatividad

13. La empresa cuenta con amplia informa-
ción sistematizada y actualizada  que le faci-
liten las posibilidades que tenga en el futuro

42624517Prospección

Dimensión diseño. Con respecto a la misma: 1) Son precarias las técnicas de creatividad y el 
diseño de sus prendas en estas organizaciones y se dedican, en su gran mayoría, a realizar labores 
de maquilas para empresas de mayor tamaño con gran participación del mercado, especialmente 
en la ciudad de Barranquilla; 2) la poca creatividad y de diseño, hacen que estas empresas, no 
tengan acciones innovadoras para cubrir un mercado tan exigente y de diversos gustos y 
preferencias; 3) ninguna microempresa participa en redes o grupos de innovación, aunque están 
muy interesadas en el aprendizaje de competencias innovadoras.

Tabla 2
Frecuencias de respuesta a preguntas de indicadores de la dimensión diseño

Técnicas de diseño
de confección

Acciones innovadoras

PREGUNTASINDICADORES 54321

Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.

JAIME EUSTORGIO FUENTES GONZÁLEZ, CARLOS EDUARDO LLANOS GOENAGA, JOSÉ MARÍA
MENDOZA GUERRA, VÍCTOR HUGO HIGUERA OJITO, RICARDO ANTONIO SIMANCAS TRUJILLO
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ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD INNOVADORA PARA MICROEMPRESAS
DE CONFECCIONES DE JUAN DE ACOSTA

22. Se desarrollan diseños propios en la
moda de sus prendas 51205918

23. Se desarrollan nuevas prácticas de
mercadeo 64512913

24. La empresa realiza alianzas con  otras
confecciones  de Juan de Acosta 32305711

25. La empresa realiza alianza con confe-
cciones diferentes a las de Juan de Acosta 2152705

26. La empresa toma modas de otras confe-
cciones y luego aporta creatividad 3461413

27. Se participa en grupos o redes externas
para fortalecer su innovación 2403436

30. Los empleados participan  en las deci-
siones de la empresa 2373511

31. Se exige un nivel de formación de los
directivos y empleados 13724212

Acciones innovadoras

Participación en grupos
o redes de innovación

PREGUNTASINDICADORES 54321

28. Se presentan altos niveles de compe-
tencia entre las mismas empresas de con-
fecciones de Juan de Acosta

1175170

29. Se presenta un liderazgo, muy marcado
y evidente en la empresa, orientado a pro-
mover el cambio

4773100

Competencia innovadora

1 = Muy en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Me es indiferente; 4 = De acuerdo; 5 = 
Muy de acuerdo. Fuente: Elaborado por autores.

Dimensión implementación.  Ausencia de liderazgo, tanto personal como de las microempresas, 
que les permita buscar su desarrollo y su proyección. Sin embargo, se puede apreciar una 
excelente comunicación entre cada una de estas microempresas, que puede servir de insumo 
para la formación de un liderazgo transformador.

En su mayoría, a los microempresarios se les nota una mediana motivación en su trabajo por la 
precariedad de sus procesos industriales y comerciales. Contrario a lo anterior, su actitud hacia 
promover una cultura de cambio es alta y para ello, el esfuerzo colectivo debe ser coordinado para 
lograr cohesión entre las empresas objeto de este análisis.

Liderazgo

Tabla 3
Frecuencias de respuesta a preguntas de indicadores de la dimensión diseño

PREGUNTASINDICADORES 54321

Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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PREGUNTASINDICADORES 54321

32. Los directivos asisten a eventos de
actualización tecnológica a nivel local, na-
cional o internacional

34013119

33. La empresa incentiva económicamente
a sus empleados que hacen aportes en la
innovación

5525311

38.Otras empresas o instituciones cooperan
con las empresas de confecciones de Juan
de Acosta (Proveedores, gobierno, Univer-
sidades, otros)

33213721

Liderazgo

Respuestas al entorno

Motivación
34. La motivación de la empresa es no mo-
netaria (Merito, Reconocimiento, etc.) 24982015

35. La empresa responde con  rapidez a las
exigencias del entorno 587110

Comunicación 36. Las empresas  de confecciones de Juan
de Acosta se comunican entre sí 4690201

Promoción al cambio

Coordinación

37. En la empresa existe actitud positiva
hacia el cambio interno 585301

1 = Muy en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 3 = Me es indiferente; 4 = De acuerdo; 5 = 
Muy de acuerdo. Fuente: Elaborado por autores.

Discusión

A continuación, se presentan las conclusiones con base en las cuales se establecen objetivos y 
proponen estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de 
confecciones de Juan de Acosta.

Dimensión de monitoreo. Los empresarios, en su mayoría, no realizan seguimiento al entorno ni 
de los productos elaborados y todas las acciones que esta exige. Así mismo, no hay consciencia 
en los empresarios del grupo de empresas analizadas de hacer vigilancia tecnológica y 
prospección. Se destaca que, en los indicadores de seguimiento a los procesos internos y 
seguimiento a los objetivos, los empresarios responden positivamente y concentran toda su 
atención, lo que refleja el alto nivel de concentración en actividades operativas y técnicas para el 
alcance de sus objetivos.

Con base en los resultados anteriores, las Pymes analizadas deben proponerse los siguientes 
objetivos: 1) realizar seguimiento al entorno, que les permita tener un conocimiento actualizado 
de los gustos y preferencias de los consumidores, de los vaivenes de la  moda, cambios y 
tendencias de este sector; 2) generar una cultura de seguimiento a los productos, a fin de saber y 
comprender la dinámica presentada en los cambios, rotación, desplazamiento, simbolización y 
combinación de productos; 3) aumentar la vigilancia tecnológica y la prospección, buscando 
información actualizada a través de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y 

bases de datos, que les permita saber lo que vienen realizando otras empresas del sector, de 
posibles nuevos competidores, de los proveedores y clientes; saber cuáles son sus movimientos y 
actividades; 4) diseñar indicadores de gestión, que orienten las actividades de las Pymes analizadas 
en busca del alcance de objetivos claros y concretos que midan efectivamente el comportamiento 
organizacional de estas Pymes.

Estrategias. Se proponen las estrategias de adquisición de equipos de tecnologías apropiadas y 
capacitación a micro y famiempresarios.

Adquisición de equipos de tecnologías apropiadas. Adquirir bases de datos y equipos de 
tecnologías avanzadas, a través de recursos propios las Pymes o de terceros (Gobierno municipal, 
instituciones de educación superior, entre otras), con el fin de adquirir, analizar y difundir 
información actualizada sobre los movimientos de las otras empresas del sector, competidores, 
proveedores, clientes e información del gobierno, que les permita a las empresas estar actualizadas 
sobre las últimas tendencias de la moda, gustos y preferencias de los consumidores, insumos, 
análisis de costos, actualización de maquinarias y equipos. La adquisición de equipos, además de 
actualizar a las empresas del sector, permitiría elaborar diagnósticos e informes sobre el entorno 
de estas empresas, importante para elaborar propuestas de nuevos productos.

Capacitación a micro y famiempresarios. Se evidenció la debilidad de los micro y famiempresarios 
del conglomerado en análisis en términos de conocimientos y preparación de todos sus 
integrantes; adicionalmente, no presentan los recursos necesarios para invertir en formación. Por 
lo tanto, la capacitación permanente es una función significativa para el desarrollo de las empresas 
del sector.

Debido a la escasez de recursos, la capacitación debe ser ejecutada por instituciones 
especializadas, particularmente el Estado y en asocio con entidades especializadas, como el SENA, 
Alcaldía municipal, Secretaria de Desarrollo Económico departamental, Instituciones de Educación 
Superior (Universidades), entre otras. Estas instituciones se convierten en actores importantes para 
estas Pymes, no solo en la capacitación y formación del personal sino también, en el 
acompañamiento como agentes de desarrollo empresarial y en la definición de objetivos, metas e 
indicadores de gestión para evaluación y medición de los resultados.

Con la capacitación se busca generar personas altamente calificadas y preparadas para la solución 
de problemas con propuestas propias y excelentemente fundamentadas.

Dimensión de diseño. Las empresas pertenecientes a las Pymes analizadas no desarrollan ni 
fomentan técnicas de creatividad en su interior, concentrándose únicamente en labores operativas 
y rutinarias; además, no están interesadas en desarrollar técnicas de diseño y de acciones 
innovadoras, que las proyecte a realizar mejoras en el diseño, en la calidad y moda de sus 
productos para alcanzar resultados diferenciadores de las otras empresas del sector.

Igualmente, los pequeños empresarios encuestados, no están, ni les interesa, participar en grupos 
o redes de innovación constituidas y no presentan alianzas entre ellos, con lo cual se evidencia 
estar desconectados de los actores del entorno.

En general el indicador de competencia innovadora señala que no se evidencia una marcada 
competencia innovadora: Los empresarios están dispuestos a medirse por este indicador por 
considerarlo importante para la competitividad de las pymes.

Para que las Pymes de confecciones del municipio de Juan de Acosta puedan lograr mayor 

competitividad en el sector, es necesario que alcancen los siguientes objetivos: 1) fomentar e 
implementar técnicas de creatividad y de diseño al interior de las organizaciones; 2) implementar 
acciones innovadoras, con el fin de proyectar a las empresas del sector, mejorar sus diseños y 
calidad en sus productos; 3) desarrollar alianzas y crear redes de innovación con otras 
organizaciones del sector, con el fin de obtener aprendizaje organizacional (Argote, 2003) y estar 
actualizadas permanentemente; 4) fomentar e incrementar la competencia innovadora en las 
empresas del sector.

Estrategias. Se proponen las estrategias de liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora.

Liderazgo innovador. Consiste en crear, diseñar nuevos productos y prendas de confección como 
resultado de las técnicas de creatividad desarrolladas por los integrantes de las diferentes empresas 
que constituyen clúster (Mendoza, 2006). Para ello, es necesario que los integrantes de estas 
empresas, adquieran competencias innovadoras a través de: 1) el aprendizaje de técnicas de 
creatividad y diseño, ya sea con el apoyo del SENA o entidades vinculadas a las Pymes en 
mención, como instituciones técnicas o universitarias, con programas especializados en estos 
conocimientos; 2) fomentar en cada microempresa una cultura innovadora, creando los espacios 
y los tiempos necesarios en su interior, con la participación de todos los agentes, para el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad de nuevos productos y prendas de vestir; 3) estructurar en cada 
microempresa, un área con personal idóneo, para el desarrollo de funciones de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Asociatividad entre microempresarios y con otros actores. Conocida también como estrategia de 
alianza emprendedora (Mendoza, 2006), consiste en unirse, asociarse y trabajar en equipos, con el 
fin de dar y recibir de otros, para dar soluciones a problemas comunes y beneficiarse mutuamente 
en muchos aspectos, tales como: 1) adquirir insumos con margen más bajo en los precios; 2) 
comprar, producir y comercializar bajo el concepto de economía de escala; 3) formar redes de 
innovación con otras entidades del sector o complementarias, como las universidades y el Estado; 
4) acceder a recursos financieros especiales con entidades del Estado e instituciones financieras; 
5) ofrecer otros servicios conexos a los asociados.

Imitación innovadora. Consiste en tomar lo mejor de los diseños desarrollados por otros, que, con 
un poco de creatividad, genere la elaboración de otros productos modificados, renovados, con 
valor agregado y competitivos (Mendoza, 2006). Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario 
que los empresarios realicen un esfuerzo en: 1) participar en ferias y exposiciones de moda a nivel 
local, regional, nacional e internacional; 2) desarrollo de vigilancia innovadora, analizando a través 
de diferentes medios, las últimas tendencias en la moda, gustos y preferencias de los clientes.

Dimensión de implementación. El 91.5% de los directivos de las empresas de las Pymes 
encuestadas, no están dispuestos a formarse o capacitarse en compañía de todos los empleados, 
en actividades propias del negocio, de competencias directivas y en participar en eventos locales, 
regionales y nacionales de actualización tecnológica y de confecciones de prendas de vestir. Así 
mismo, aproximadamente un 58.5% de las empresas, no desarrollan técnicas de motivación a sus 
empleados.

Por otro lado, aunque no se evidencia que las empresas presentan una adecuada respuesta al 
entorno, este indicador señala que existe una disposición muy alta de los microempresarios a 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para generar y diseñar propuestas innovadoras 
que respondan eficazmente a las exigencias del entorno. De igual manera, el indicador de la 
comunicación se presenta como fortaleza, mantienen y están con disposición a desarrollar una 

buena comunicación. Otro punto a favor de las Pymes en análisis, considerada como otra 
fortaleza, la representa el indicador de promoción al cambio, señalando que aproximadamente un 
96% de los microempresarios están en buena disposición de cambios en los procesos de 
confección de prendas de vestir, quienes están conscientes de elevar el nivel de producción y de 
competitividad de las empresas.

El último indicador perteneciente a la dimensión de implementación, lo representa la 
Coordinación: Aproximadamente un 62% de las empresas presentan debilidad en las relaciones 
con otros agentes diferentes a las Pymes analizadas, como proveedores, Estado, competencia, 
Universidades, entre otros, lo que indica que los mecanismos de coordinación son muy escasos.
Para lograr un nivel alto de coordinación de modo que las empresas puedan implementar 
acciones estratégicas, con miras a mejorar su competitividad, deben proponerse alcanzar los 
siguientes objetivos: 1) capacitar al personal directivo y técnico para que puedan desarrollar un 
mayor liderazgo local y regional en el sector de confecciones; 2) motivar a todo el personal que 
hace parte de las empresas de las Pymes analizadas, que les permita ejercer dirección sobre las 
personas, claves para la implementación de nuevos conceptos y procesos en el sector de las 
confecciones; 3) diseñar e implementar  propuestas innovadoras que den respuestas oportunas y 
adecuadas a las exigencias del entorno; 4) establecer y mantener mecanismos de excelente 
comunicación entre los integrantes de las microempresas, entre ellas mismas y con otras 
empresas; 5) promover el cambio en las microempresas del sector, a través de la realización de 
nuevas propuestas en los procesos de confección; 6) establecer mecanismos de coordinación con 
otras empresas del sector, con proveedores, competencia, gobierno local y regional, universidades 
y todas aquellas instituciones que contribuyan a la cohesión del grupo de las Pymes estudiadas, así 
como de su competitividad.

Estrategias. Se proponen las estrategias de participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Participación del Estado. El gobierno local y regional contribuiría al fortalecimiento e integración de 
estas Pymes, a través de acciones públicas con el fin de hacer efectivas las políticas del gobierno 
de turno, como parte de su plan de desarrollo, mediante las siguientes actividades: 1) ejecutar un 
plan de capacitación dirigido a todo el sector de confecciones; 2) establecer una oficina de 
coordinación para los microempresarios del sector, que le permita establecer mejores 
comunicaciones entre las Pymes objeto de este análisis y con otras empresas; 3) diseñar sistema 
de información para los microempresarios, que proporcionen información actualizada de 
mercados, ferias, nuevas tecnologías, que sirva además, de mecanismo para desarrollar vigilancia 
tecnológica, competitiva y de monitoreo del entorno; 4) proporcionar asesoría y asistencia 
técnica, por intermedio de organismos especializados, acorde con las necesidades del sector; 5) 
ayudar a la consecución de recursos financieros y servir de garante para el fortalecimiento técnico 
y de servicio, que motive a todas de las empresas analizadas a buscar mayor crecimiento y 
competitividad.

Desarrollo de productos. Con esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a partir 
del mejoramiento continuo de los procesos productivos de las Pymes en mención. Estos nuevos 
productos deben ser resultado de las técnicas de creatividad e innovación, que le permitan a las 
empresas del sector competir en diseño y no en precios. Para la implementación de esta estrategia, 
es necesario que la empresa se encuentre altamente capacitada y formada en competencias 
innovadoras, haber consolidado una estructura y cultura innovadora en su interior.

Financiación. Con el fin de desarrollar una fuerte capacidad de implementación en cada una de las 
empresas del sector de confecciones del municipio de Juan de Acosta, estas deben encontrar los 

recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos de formación, actualización y 
renovación tecnológica, desarrollo comercial y de relaciones con otras entidades. Estos recursos 
deben estar dirigidos a obtener: 1) capital de trabajo para el desarrollo de los procesos productivos 
y de innovación; 2) inversión en maquinarias y equipos para garantizar una adecuada respuesta a 
las necesidades del entorno; 3) acceso a recursos del Estado, créditos con entidades financieras 
privadas con intereses blandos o líneas de créditos de fomento, otorgadas por el gobierno a través 
de los bancos de fomento al esfuerzo industrial (Bancos de segundo piso).
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.

JAIME EUSTORGIO FUENTES GONZÁLEZ, CARLOS EDUARDO LLANOS GOENAGA, JOSÉ MARÍA
MENDOZA GUERRA, VÍCTOR HUGO HIGUERA OJITO, RICARDO ANTONIO SIMANCAS TRUJILLO
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ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD INNOVADORA PARA MICROEMPRESAS
DE CONFECCIONES DE JUAN DE ACOSTA

Discusión

A continuación, se presentan las conclusiones con base en las cuales se establecen objetivos y 
proponen estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de 
confecciones de Juan de Acosta.

Dimensión de monitoreo. Los empresarios, en su mayoría, no realizan seguimiento al entorno ni 
de los productos elaborados y todas las acciones que esta exige. Así mismo, no hay consciencia 
en los empresarios del grupo de empresas analizadas de hacer vigilancia tecnológica y 
prospección. Se destaca que, en los indicadores de seguimiento a los procesos internos y 
seguimiento a los objetivos, los empresarios responden positivamente y concentran toda su 
atención, lo que refleja el alto nivel de concentración en actividades operativas y técnicas para el 
alcance de sus objetivos.

Con base en los resultados anteriores, las Pymes analizadas deben proponerse los siguientes 
objetivos: 1) realizar seguimiento al entorno, que les permita tener un conocimiento actualizado 
de los gustos y preferencias de los consumidores, de los vaivenes de la  moda, cambios y 
tendencias de este sector; 2) generar una cultura de seguimiento a los productos, a fin de saber y 
comprender la dinámica presentada en los cambios, rotación, desplazamiento, simbolización y 
combinación de productos; 3) aumentar la vigilancia tecnológica y la prospección, buscando 
información actualizada a través de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y 

bases de datos, que les permita saber lo que vienen realizando otras empresas del sector, de 
posibles nuevos competidores, de los proveedores y clientes; saber cuáles son sus movimientos y 
actividades; 4) diseñar indicadores de gestión, que orienten las actividades de las Pymes analizadas 
en busca del alcance de objetivos claros y concretos que midan efectivamente el comportamiento 
organizacional de estas Pymes.

Estrategias. Se proponen las estrategias de adquisición de equipos de tecnologías apropiadas y 
capacitación a micro y famiempresarios.

Adquisición de equipos de tecnologías apropiadas. Adquirir bases de datos y equipos de 
tecnologías avanzadas, a través de recursos propios las Pymes o de terceros (Gobierno municipal, 
instituciones de educación superior, entre otras), con el fin de adquirir, analizar y difundir 
información actualizada sobre los movimientos de las otras empresas del sector, competidores, 
proveedores, clientes e información del gobierno, que les permita a las empresas estar actualizadas 
sobre las últimas tendencias de la moda, gustos y preferencias de los consumidores, insumos, 
análisis de costos, actualización de maquinarias y equipos. La adquisición de equipos, además de 
actualizar a las empresas del sector, permitiría elaborar diagnósticos e informes sobre el entorno 
de estas empresas, importante para elaborar propuestas de nuevos productos.

Capacitación a micro y famiempresarios. Se evidenció la debilidad de los micro y famiempresarios 
del conglomerado en análisis en términos de conocimientos y preparación de todos sus 
integrantes; adicionalmente, no presentan los recursos necesarios para invertir en formación. Por 
lo tanto, la capacitación permanente es una función significativa para el desarrollo de las empresas 
del sector.

Debido a la escasez de recursos, la capacitación debe ser ejecutada por instituciones 
especializadas, particularmente el Estado y en asocio con entidades especializadas, como el SENA, 
Alcaldía municipal, Secretaria de Desarrollo Económico departamental, Instituciones de Educación 
Superior (Universidades), entre otras. Estas instituciones se convierten en actores importantes para 
estas Pymes, no solo en la capacitación y formación del personal sino también, en el 
acompañamiento como agentes de desarrollo empresarial y en la definición de objetivos, metas e 
indicadores de gestión para evaluación y medición de los resultados.

Con la capacitación se busca generar personas altamente calificadas y preparadas para la solución 
de problemas con propuestas propias y excelentemente fundamentadas.

Dimensión de diseño. Las empresas pertenecientes a las Pymes analizadas no desarrollan ni 
fomentan técnicas de creatividad en su interior, concentrándose únicamente en labores operativas 
y rutinarias; además, no están interesadas en desarrollar técnicas de diseño y de acciones 
innovadoras, que las proyecte a realizar mejoras en el diseño, en la calidad y moda de sus 
productos para alcanzar resultados diferenciadores de las otras empresas del sector.

Igualmente, los pequeños empresarios encuestados, no están, ni les interesa, participar en grupos 
o redes de innovación constituidas y no presentan alianzas entre ellos, con lo cual se evidencia 
estar desconectados de los actores del entorno.

En general el indicador de competencia innovadora señala que no se evidencia una marcada 
competencia innovadora: Los empresarios están dispuestos a medirse por este indicador por 
considerarlo importante para la competitividad de las pymes.

Para que las Pymes de confecciones del municipio de Juan de Acosta puedan lograr mayor 

competitividad en el sector, es necesario que alcancen los siguientes objetivos: 1) fomentar e 
implementar técnicas de creatividad y de diseño al interior de las organizaciones; 2) implementar 
acciones innovadoras, con el fin de proyectar a las empresas del sector, mejorar sus diseños y 
calidad en sus productos; 3) desarrollar alianzas y crear redes de innovación con otras 
organizaciones del sector, con el fin de obtener aprendizaje organizacional (Argote, 2003) y estar 
actualizadas permanentemente; 4) fomentar e incrementar la competencia innovadora en las 
empresas del sector.

Estrategias. Se proponen las estrategias de liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora.

Liderazgo innovador. Consiste en crear, diseñar nuevos productos y prendas de confección como 
resultado de las técnicas de creatividad desarrolladas por los integrantes de las diferentes empresas 
que constituyen clúster (Mendoza, 2006). Para ello, es necesario que los integrantes de estas 
empresas, adquieran competencias innovadoras a través de: 1) el aprendizaje de técnicas de 
creatividad y diseño, ya sea con el apoyo del SENA o entidades vinculadas a las Pymes en 
mención, como instituciones técnicas o universitarias, con programas especializados en estos 
conocimientos; 2) fomentar en cada microempresa una cultura innovadora, creando los espacios 
y los tiempos necesarios en su interior, con la participación de todos los agentes, para el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad de nuevos productos y prendas de vestir; 3) estructurar en cada 
microempresa, un área con personal idóneo, para el desarrollo de funciones de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Asociatividad entre microempresarios y con otros actores. Conocida también como estrategia de 
alianza emprendedora (Mendoza, 2006), consiste en unirse, asociarse y trabajar en equipos, con el 
fin de dar y recibir de otros, para dar soluciones a problemas comunes y beneficiarse mutuamente 
en muchos aspectos, tales como: 1) adquirir insumos con margen más bajo en los precios; 2) 
comprar, producir y comercializar bajo el concepto de economía de escala; 3) formar redes de 
innovación con otras entidades del sector o complementarias, como las universidades y el Estado; 
4) acceder a recursos financieros especiales con entidades del Estado e instituciones financieras; 
5) ofrecer otros servicios conexos a los asociados.

Imitación innovadora. Consiste en tomar lo mejor de los diseños desarrollados por otros, que, con 
un poco de creatividad, genere la elaboración de otros productos modificados, renovados, con 
valor agregado y competitivos (Mendoza, 2006). Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario 
que los empresarios realicen un esfuerzo en: 1) participar en ferias y exposiciones de moda a nivel 
local, regional, nacional e internacional; 2) desarrollo de vigilancia innovadora, analizando a través 
de diferentes medios, las últimas tendencias en la moda, gustos y preferencias de los clientes.

Dimensión de implementación. El 91.5% de los directivos de las empresas de las Pymes 
encuestadas, no están dispuestos a formarse o capacitarse en compañía de todos los empleados, 
en actividades propias del negocio, de competencias directivas y en participar en eventos locales, 
regionales y nacionales de actualización tecnológica y de confecciones de prendas de vestir. Así 
mismo, aproximadamente un 58.5% de las empresas, no desarrollan técnicas de motivación a sus 
empleados.

Por otro lado, aunque no se evidencia que las empresas presentan una adecuada respuesta al 
entorno, este indicador señala que existe una disposición muy alta de los microempresarios a 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para generar y diseñar propuestas innovadoras 
que respondan eficazmente a las exigencias del entorno. De igual manera, el indicador de la 
comunicación se presenta como fortaleza, mantienen y están con disposición a desarrollar una 

buena comunicación. Otro punto a favor de las Pymes en análisis, considerada como otra 
fortaleza, la representa el indicador de promoción al cambio, señalando que aproximadamente un 
96% de los microempresarios están en buena disposición de cambios en los procesos de 
confección de prendas de vestir, quienes están conscientes de elevar el nivel de producción y de 
competitividad de las empresas.

El último indicador perteneciente a la dimensión de implementación, lo representa la 
Coordinación: Aproximadamente un 62% de las empresas presentan debilidad en las relaciones 
con otros agentes diferentes a las Pymes analizadas, como proveedores, Estado, competencia, 
Universidades, entre otros, lo que indica que los mecanismos de coordinación son muy escasos.
Para lograr un nivel alto de coordinación de modo que las empresas puedan implementar 
acciones estratégicas, con miras a mejorar su competitividad, deben proponerse alcanzar los 
siguientes objetivos: 1) capacitar al personal directivo y técnico para que puedan desarrollar un 
mayor liderazgo local y regional en el sector de confecciones; 2) motivar a todo el personal que 
hace parte de las empresas de las Pymes analizadas, que les permita ejercer dirección sobre las 
personas, claves para la implementación de nuevos conceptos y procesos en el sector de las 
confecciones; 3) diseñar e implementar  propuestas innovadoras que den respuestas oportunas y 
adecuadas a las exigencias del entorno; 4) establecer y mantener mecanismos de excelente 
comunicación entre los integrantes de las microempresas, entre ellas mismas y con otras 
empresas; 5) promover el cambio en las microempresas del sector, a través de la realización de 
nuevas propuestas en los procesos de confección; 6) establecer mecanismos de coordinación con 
otras empresas del sector, con proveedores, competencia, gobierno local y regional, universidades 
y todas aquellas instituciones que contribuyan a la cohesión del grupo de las Pymes estudiadas, así 
como de su competitividad.

Estrategias. Se proponen las estrategias de participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Participación del Estado. El gobierno local y regional contribuiría al fortalecimiento e integración de 
estas Pymes, a través de acciones públicas con el fin de hacer efectivas las políticas del gobierno 
de turno, como parte de su plan de desarrollo, mediante las siguientes actividades: 1) ejecutar un 
plan de capacitación dirigido a todo el sector de confecciones; 2) establecer una oficina de 
coordinación para los microempresarios del sector, que le permita establecer mejores 
comunicaciones entre las Pymes objeto de este análisis y con otras empresas; 3) diseñar sistema 
de información para los microempresarios, que proporcionen información actualizada de 
mercados, ferias, nuevas tecnologías, que sirva además, de mecanismo para desarrollar vigilancia 
tecnológica, competitiva y de monitoreo del entorno; 4) proporcionar asesoría y asistencia 
técnica, por intermedio de organismos especializados, acorde con las necesidades del sector; 5) 
ayudar a la consecución de recursos financieros y servir de garante para el fortalecimiento técnico 
y de servicio, que motive a todas de las empresas analizadas a buscar mayor crecimiento y 
competitividad.

Desarrollo de productos. Con esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a partir 
del mejoramiento continuo de los procesos productivos de las Pymes en mención. Estos nuevos 
productos deben ser resultado de las técnicas de creatividad e innovación, que le permitan a las 
empresas del sector competir en diseño y no en precios. Para la implementación de esta estrategia, 
es necesario que la empresa se encuentre altamente capacitada y formada en competencias 
innovadoras, haber consolidado una estructura y cultura innovadora en su interior.

Financiación. Con el fin de desarrollar una fuerte capacidad de implementación en cada una de las 
empresas del sector de confecciones del municipio de Juan de Acosta, estas deben encontrar los 

recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos de formación, actualización y 
renovación tecnológica, desarrollo comercial y de relaciones con otras entidades. Estos recursos 
deben estar dirigidos a obtener: 1) capital de trabajo para el desarrollo de los procesos productivos 
y de innovación; 2) inversión en maquinarias y equipos para garantizar una adecuada respuesta a 
las necesidades del entorno; 3) acceso a recursos del Estado, créditos con entidades financieras 
privadas con intereses blandos o líneas de créditos de fomento, otorgadas por el gobierno a través 
de los bancos de fomento al esfuerzo industrial (Bancos de segundo piso).
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.

60 Dictamen Libre, pp.53-64 | Edición No. 26 | Enero - Junio 2020 | Barranquilla, Colombia | ISSN 0124-0099



Discusión

A continuación, se presentan las conclusiones con base en las cuales se establecen objetivos y 
proponen estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de 
confecciones de Juan de Acosta.

Dimensión de monitoreo. Los empresarios, en su mayoría, no realizan seguimiento al entorno ni 
de los productos elaborados y todas las acciones que esta exige. Así mismo, no hay consciencia 
en los empresarios del grupo de empresas analizadas de hacer vigilancia tecnológica y 
prospección. Se destaca que, en los indicadores de seguimiento a los procesos internos y 
seguimiento a los objetivos, los empresarios responden positivamente y concentran toda su 
atención, lo que refleja el alto nivel de concentración en actividades operativas y técnicas para el 
alcance de sus objetivos.

Con base en los resultados anteriores, las Pymes analizadas deben proponerse los siguientes 
objetivos: 1) realizar seguimiento al entorno, que les permita tener un conocimiento actualizado 
de los gustos y preferencias de los consumidores, de los vaivenes de la  moda, cambios y 
tendencias de este sector; 2) generar una cultura de seguimiento a los productos, a fin de saber y 
comprender la dinámica presentada en los cambios, rotación, desplazamiento, simbolización y 
combinación de productos; 3) aumentar la vigilancia tecnológica y la prospección, buscando 
información actualizada a través de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y 

bases de datos, que les permita saber lo que vienen realizando otras empresas del sector, de 
posibles nuevos competidores, de los proveedores y clientes; saber cuáles son sus movimientos y 
actividades; 4) diseñar indicadores de gestión, que orienten las actividades de las Pymes analizadas 
en busca del alcance de objetivos claros y concretos que midan efectivamente el comportamiento 
organizacional de estas Pymes.

Estrategias. Se proponen las estrategias de adquisición de equipos de tecnologías apropiadas y 
capacitación a micro y famiempresarios.

Adquisición de equipos de tecnologías apropiadas. Adquirir bases de datos y equipos de 
tecnologías avanzadas, a través de recursos propios las Pymes o de terceros (Gobierno municipal, 
instituciones de educación superior, entre otras), con el fin de adquirir, analizar y difundir 
información actualizada sobre los movimientos de las otras empresas del sector, competidores, 
proveedores, clientes e información del gobierno, que les permita a las empresas estar actualizadas 
sobre las últimas tendencias de la moda, gustos y preferencias de los consumidores, insumos, 
análisis de costos, actualización de maquinarias y equipos. La adquisición de equipos, además de 
actualizar a las empresas del sector, permitiría elaborar diagnósticos e informes sobre el entorno 
de estas empresas, importante para elaborar propuestas de nuevos productos.

Capacitación a micro y famiempresarios. Se evidenció la debilidad de los micro y famiempresarios 
del conglomerado en análisis en términos de conocimientos y preparación de todos sus 
integrantes; adicionalmente, no presentan los recursos necesarios para invertir en formación. Por 
lo tanto, la capacitación permanente es una función significativa para el desarrollo de las empresas 
del sector.

Debido a la escasez de recursos, la capacitación debe ser ejecutada por instituciones 
especializadas, particularmente el Estado y en asocio con entidades especializadas, como el SENA, 
Alcaldía municipal, Secretaria de Desarrollo Económico departamental, Instituciones de Educación 
Superior (Universidades), entre otras. Estas instituciones se convierten en actores importantes para 
estas Pymes, no solo en la capacitación y formación del personal sino también, en el 
acompañamiento como agentes de desarrollo empresarial y en la definición de objetivos, metas e 
indicadores de gestión para evaluación y medición de los resultados.

Con la capacitación se busca generar personas altamente calificadas y preparadas para la solución 
de problemas con propuestas propias y excelentemente fundamentadas.

Dimensión de diseño. Las empresas pertenecientes a las Pymes analizadas no desarrollan ni 
fomentan técnicas de creatividad en su interior, concentrándose únicamente en labores operativas 
y rutinarias; además, no están interesadas en desarrollar técnicas de diseño y de acciones 
innovadoras, que las proyecte a realizar mejoras en el diseño, en la calidad y moda de sus 
productos para alcanzar resultados diferenciadores de las otras empresas del sector.

Igualmente, los pequeños empresarios encuestados, no están, ni les interesa, participar en grupos 
o redes de innovación constituidas y no presentan alianzas entre ellos, con lo cual se evidencia 
estar desconectados de los actores del entorno.

En general el indicador de competencia innovadora señala que no se evidencia una marcada 
competencia innovadora: Los empresarios están dispuestos a medirse por este indicador por 
considerarlo importante para la competitividad de las pymes.

Para que las Pymes de confecciones del municipio de Juan de Acosta puedan lograr mayor 

competitividad en el sector, es necesario que alcancen los siguientes objetivos: 1) fomentar e 
implementar técnicas de creatividad y de diseño al interior de las organizaciones; 2) implementar 
acciones innovadoras, con el fin de proyectar a las empresas del sector, mejorar sus diseños y 
calidad en sus productos; 3) desarrollar alianzas y crear redes de innovación con otras 
organizaciones del sector, con el fin de obtener aprendizaje organizacional (Argote, 2003) y estar 
actualizadas permanentemente; 4) fomentar e incrementar la competencia innovadora en las 
empresas del sector.

Estrategias. Se proponen las estrategias de liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora.

Liderazgo innovador. Consiste en crear, diseñar nuevos productos y prendas de confección como 
resultado de las técnicas de creatividad desarrolladas por los integrantes de las diferentes empresas 
que constituyen clúster (Mendoza, 2006). Para ello, es necesario que los integrantes de estas 
empresas, adquieran competencias innovadoras a través de: 1) el aprendizaje de técnicas de 
creatividad y diseño, ya sea con el apoyo del SENA o entidades vinculadas a las Pymes en 
mención, como instituciones técnicas o universitarias, con programas especializados en estos 
conocimientos; 2) fomentar en cada microempresa una cultura innovadora, creando los espacios 
y los tiempos necesarios en su interior, con la participación de todos los agentes, para el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad de nuevos productos y prendas de vestir; 3) estructurar en cada 
microempresa, un área con personal idóneo, para el desarrollo de funciones de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Asociatividad entre microempresarios y con otros actores. Conocida también como estrategia de 
alianza emprendedora (Mendoza, 2006), consiste en unirse, asociarse y trabajar en equipos, con el 
fin de dar y recibir de otros, para dar soluciones a problemas comunes y beneficiarse mutuamente 
en muchos aspectos, tales como: 1) adquirir insumos con margen más bajo en los precios; 2) 
comprar, producir y comercializar bajo el concepto de economía de escala; 3) formar redes de 
innovación con otras entidades del sector o complementarias, como las universidades y el Estado; 
4) acceder a recursos financieros especiales con entidades del Estado e instituciones financieras; 
5) ofrecer otros servicios conexos a los asociados.

Imitación innovadora. Consiste en tomar lo mejor de los diseños desarrollados por otros, que, con 
un poco de creatividad, genere la elaboración de otros productos modificados, renovados, con 
valor agregado y competitivos (Mendoza, 2006). Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario 
que los empresarios realicen un esfuerzo en: 1) participar en ferias y exposiciones de moda a nivel 
local, regional, nacional e internacional; 2) desarrollo de vigilancia innovadora, analizando a través 
de diferentes medios, las últimas tendencias en la moda, gustos y preferencias de los clientes.

Dimensión de implementación. El 91.5% de los directivos de las empresas de las Pymes 
encuestadas, no están dispuestos a formarse o capacitarse en compañía de todos los empleados, 
en actividades propias del negocio, de competencias directivas y en participar en eventos locales, 
regionales y nacionales de actualización tecnológica y de confecciones de prendas de vestir. Así 
mismo, aproximadamente un 58.5% de las empresas, no desarrollan técnicas de motivación a sus 
empleados.

Por otro lado, aunque no se evidencia que las empresas presentan una adecuada respuesta al 
entorno, este indicador señala que existe una disposición muy alta de los microempresarios a 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para generar y diseñar propuestas innovadoras 
que respondan eficazmente a las exigencias del entorno. De igual manera, el indicador de la 
comunicación se presenta como fortaleza, mantienen y están con disposición a desarrollar una 

buena comunicación. Otro punto a favor de las Pymes en análisis, considerada como otra 
fortaleza, la representa el indicador de promoción al cambio, señalando que aproximadamente un 
96% de los microempresarios están en buena disposición de cambios en los procesos de 
confección de prendas de vestir, quienes están conscientes de elevar el nivel de producción y de 
competitividad de las empresas.

El último indicador perteneciente a la dimensión de implementación, lo representa la 
Coordinación: Aproximadamente un 62% de las empresas presentan debilidad en las relaciones 
con otros agentes diferentes a las Pymes analizadas, como proveedores, Estado, competencia, 
Universidades, entre otros, lo que indica que los mecanismos de coordinación son muy escasos.
Para lograr un nivel alto de coordinación de modo que las empresas puedan implementar 
acciones estratégicas, con miras a mejorar su competitividad, deben proponerse alcanzar los 
siguientes objetivos: 1) capacitar al personal directivo y técnico para que puedan desarrollar un 
mayor liderazgo local y regional en el sector de confecciones; 2) motivar a todo el personal que 
hace parte de las empresas de las Pymes analizadas, que les permita ejercer dirección sobre las 
personas, claves para la implementación de nuevos conceptos y procesos en el sector de las 
confecciones; 3) diseñar e implementar  propuestas innovadoras que den respuestas oportunas y 
adecuadas a las exigencias del entorno; 4) establecer y mantener mecanismos de excelente 
comunicación entre los integrantes de las microempresas, entre ellas mismas y con otras 
empresas; 5) promover el cambio en las microempresas del sector, a través de la realización de 
nuevas propuestas en los procesos de confección; 6) establecer mecanismos de coordinación con 
otras empresas del sector, con proveedores, competencia, gobierno local y regional, universidades 
y todas aquellas instituciones que contribuyan a la cohesión del grupo de las Pymes estudiadas, así 
como de su competitividad.

Estrategias. Se proponen las estrategias de participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Participación del Estado. El gobierno local y regional contribuiría al fortalecimiento e integración de 
estas Pymes, a través de acciones públicas con el fin de hacer efectivas las políticas del gobierno 
de turno, como parte de su plan de desarrollo, mediante las siguientes actividades: 1) ejecutar un 
plan de capacitación dirigido a todo el sector de confecciones; 2) establecer una oficina de 
coordinación para los microempresarios del sector, que le permita establecer mejores 
comunicaciones entre las Pymes objeto de este análisis y con otras empresas; 3) diseñar sistema 
de información para los microempresarios, que proporcionen información actualizada de 
mercados, ferias, nuevas tecnologías, que sirva además, de mecanismo para desarrollar vigilancia 
tecnológica, competitiva y de monitoreo del entorno; 4) proporcionar asesoría y asistencia 
técnica, por intermedio de organismos especializados, acorde con las necesidades del sector; 5) 
ayudar a la consecución de recursos financieros y servir de garante para el fortalecimiento técnico 
y de servicio, que motive a todas de las empresas analizadas a buscar mayor crecimiento y 
competitividad.

Desarrollo de productos. Con esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a partir 
del mejoramiento continuo de los procesos productivos de las Pymes en mención. Estos nuevos 
productos deben ser resultado de las técnicas de creatividad e innovación, que le permitan a las 
empresas del sector competir en diseño y no en precios. Para la implementación de esta estrategia, 
es necesario que la empresa se encuentre altamente capacitada y formada en competencias 
innovadoras, haber consolidado una estructura y cultura innovadora en su interior.

Financiación. Con el fin de desarrollar una fuerte capacidad de implementación en cada una de las 
empresas del sector de confecciones del municipio de Juan de Acosta, estas deben encontrar los 

recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos de formación, actualización y 
renovación tecnológica, desarrollo comercial y de relaciones con otras entidades. Estos recursos 
deben estar dirigidos a obtener: 1) capital de trabajo para el desarrollo de los procesos productivos 
y de innovación; 2) inversión en maquinarias y equipos para garantizar una adecuada respuesta a 
las necesidades del entorno; 3) acceso a recursos del Estado, créditos con entidades financieras 
privadas con intereses blandos o líneas de créditos de fomento, otorgadas por el gobierno a través 
de los bancos de fomento al esfuerzo industrial (Bancos de segundo piso).
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.

JAIME EUSTORGIO FUENTES GONZÁLEZ, CARLOS EDUARDO LLANOS GOENAGA, JOSÉ MARÍA
MENDOZA GUERRA, VÍCTOR HUGO HIGUERA OJITO, RICARDO ANTONIO SIMANCAS TRUJILLO
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ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD INNOVADORA PARA MICROEMPRESAS
DE CONFECCIONES DE JUAN DE ACOSTA

Discusión

A continuación, se presentan las conclusiones con base en las cuales se establecen objetivos y 
proponen estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de 
confecciones de Juan de Acosta.

Dimensión de monitoreo. Los empresarios, en su mayoría, no realizan seguimiento al entorno ni 
de los productos elaborados y todas las acciones que esta exige. Así mismo, no hay consciencia 
en los empresarios del grupo de empresas analizadas de hacer vigilancia tecnológica y 
prospección. Se destaca que, en los indicadores de seguimiento a los procesos internos y 
seguimiento a los objetivos, los empresarios responden positivamente y concentran toda su 
atención, lo que refleja el alto nivel de concentración en actividades operativas y técnicas para el 
alcance de sus objetivos.

Con base en los resultados anteriores, las Pymes analizadas deben proponerse los siguientes 
objetivos: 1) realizar seguimiento al entorno, que les permita tener un conocimiento actualizado 
de los gustos y preferencias de los consumidores, de los vaivenes de la  moda, cambios y 
tendencias de este sector; 2) generar una cultura de seguimiento a los productos, a fin de saber y 
comprender la dinámica presentada en los cambios, rotación, desplazamiento, simbolización y 
combinación de productos; 3) aumentar la vigilancia tecnológica y la prospección, buscando 
información actualizada a través de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y 

bases de datos, que les permita saber lo que vienen realizando otras empresas del sector, de 
posibles nuevos competidores, de los proveedores y clientes; saber cuáles son sus movimientos y 
actividades; 4) diseñar indicadores de gestión, que orienten las actividades de las Pymes analizadas 
en busca del alcance de objetivos claros y concretos que midan efectivamente el comportamiento 
organizacional de estas Pymes.

Estrategias. Se proponen las estrategias de adquisición de equipos de tecnologías apropiadas y 
capacitación a micro y famiempresarios.

Adquisición de equipos de tecnologías apropiadas. Adquirir bases de datos y equipos de 
tecnologías avanzadas, a través de recursos propios las Pymes o de terceros (Gobierno municipal, 
instituciones de educación superior, entre otras), con el fin de adquirir, analizar y difundir 
información actualizada sobre los movimientos de las otras empresas del sector, competidores, 
proveedores, clientes e información del gobierno, que les permita a las empresas estar actualizadas 
sobre las últimas tendencias de la moda, gustos y preferencias de los consumidores, insumos, 
análisis de costos, actualización de maquinarias y equipos. La adquisición de equipos, además de 
actualizar a las empresas del sector, permitiría elaborar diagnósticos e informes sobre el entorno 
de estas empresas, importante para elaborar propuestas de nuevos productos.

Capacitación a micro y famiempresarios. Se evidenció la debilidad de los micro y famiempresarios 
del conglomerado en análisis en términos de conocimientos y preparación de todos sus 
integrantes; adicionalmente, no presentan los recursos necesarios para invertir en formación. Por 
lo tanto, la capacitación permanente es una función significativa para el desarrollo de las empresas 
del sector.

Debido a la escasez de recursos, la capacitación debe ser ejecutada por instituciones 
especializadas, particularmente el Estado y en asocio con entidades especializadas, como el SENA, 
Alcaldía municipal, Secretaria de Desarrollo Económico departamental, Instituciones de Educación 
Superior (Universidades), entre otras. Estas instituciones se convierten en actores importantes para 
estas Pymes, no solo en la capacitación y formación del personal sino también, en el 
acompañamiento como agentes de desarrollo empresarial y en la definición de objetivos, metas e 
indicadores de gestión para evaluación y medición de los resultados.

Con la capacitación se busca generar personas altamente calificadas y preparadas para la solución 
de problemas con propuestas propias y excelentemente fundamentadas.

Dimensión de diseño. Las empresas pertenecientes a las Pymes analizadas no desarrollan ni 
fomentan técnicas de creatividad en su interior, concentrándose únicamente en labores operativas 
y rutinarias; además, no están interesadas en desarrollar técnicas de diseño y de acciones 
innovadoras, que las proyecte a realizar mejoras en el diseño, en la calidad y moda de sus 
productos para alcanzar resultados diferenciadores de las otras empresas del sector.

Igualmente, los pequeños empresarios encuestados, no están, ni les interesa, participar en grupos 
o redes de innovación constituidas y no presentan alianzas entre ellos, con lo cual se evidencia 
estar desconectados de los actores del entorno.

En general el indicador de competencia innovadora señala que no se evidencia una marcada 
competencia innovadora: Los empresarios están dispuestos a medirse por este indicador por 
considerarlo importante para la competitividad de las pymes.

Para que las Pymes de confecciones del municipio de Juan de Acosta puedan lograr mayor 

competitividad en el sector, es necesario que alcancen los siguientes objetivos: 1) fomentar e 
implementar técnicas de creatividad y de diseño al interior de las organizaciones; 2) implementar 
acciones innovadoras, con el fin de proyectar a las empresas del sector, mejorar sus diseños y 
calidad en sus productos; 3) desarrollar alianzas y crear redes de innovación con otras 
organizaciones del sector, con el fin de obtener aprendizaje organizacional (Argote, 2003) y estar 
actualizadas permanentemente; 4) fomentar e incrementar la competencia innovadora en las 
empresas del sector.

Estrategias. Se proponen las estrategias de liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora.

Liderazgo innovador. Consiste en crear, diseñar nuevos productos y prendas de confección como 
resultado de las técnicas de creatividad desarrolladas por los integrantes de las diferentes empresas 
que constituyen clúster (Mendoza, 2006). Para ello, es necesario que los integrantes de estas 
empresas, adquieran competencias innovadoras a través de: 1) el aprendizaje de técnicas de 
creatividad y diseño, ya sea con el apoyo del SENA o entidades vinculadas a las Pymes en 
mención, como instituciones técnicas o universitarias, con programas especializados en estos 
conocimientos; 2) fomentar en cada microempresa una cultura innovadora, creando los espacios 
y los tiempos necesarios en su interior, con la participación de todos los agentes, para el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad de nuevos productos y prendas de vestir; 3) estructurar en cada 
microempresa, un área con personal idóneo, para el desarrollo de funciones de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Asociatividad entre microempresarios y con otros actores. Conocida también como estrategia de 
alianza emprendedora (Mendoza, 2006), consiste en unirse, asociarse y trabajar en equipos, con el 
fin de dar y recibir de otros, para dar soluciones a problemas comunes y beneficiarse mutuamente 
en muchos aspectos, tales como: 1) adquirir insumos con margen más bajo en los precios; 2) 
comprar, producir y comercializar bajo el concepto de economía de escala; 3) formar redes de 
innovación con otras entidades del sector o complementarias, como las universidades y el Estado; 
4) acceder a recursos financieros especiales con entidades del Estado e instituciones financieras; 
5) ofrecer otros servicios conexos a los asociados.

Imitación innovadora. Consiste en tomar lo mejor de los diseños desarrollados por otros, que, con 
un poco de creatividad, genere la elaboración de otros productos modificados, renovados, con 
valor agregado y competitivos (Mendoza, 2006). Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario 
que los empresarios realicen un esfuerzo en: 1) participar en ferias y exposiciones de moda a nivel 
local, regional, nacional e internacional; 2) desarrollo de vigilancia innovadora, analizando a través 
de diferentes medios, las últimas tendencias en la moda, gustos y preferencias de los clientes.

Dimensión de implementación. El 91.5% de los directivos de las empresas de las Pymes 
encuestadas, no están dispuestos a formarse o capacitarse en compañía de todos los empleados, 
en actividades propias del negocio, de competencias directivas y en participar en eventos locales, 
regionales y nacionales de actualización tecnológica y de confecciones de prendas de vestir. Así 
mismo, aproximadamente un 58.5% de las empresas, no desarrollan técnicas de motivación a sus 
empleados.

Por otro lado, aunque no se evidencia que las empresas presentan una adecuada respuesta al 
entorno, este indicador señala que existe una disposición muy alta de los microempresarios a 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para generar y diseñar propuestas innovadoras 
que respondan eficazmente a las exigencias del entorno. De igual manera, el indicador de la 
comunicación se presenta como fortaleza, mantienen y están con disposición a desarrollar una 

buena comunicación. Otro punto a favor de las Pymes en análisis, considerada como otra 
fortaleza, la representa el indicador de promoción al cambio, señalando que aproximadamente un 
96% de los microempresarios están en buena disposición de cambios en los procesos de 
confección de prendas de vestir, quienes están conscientes de elevar el nivel de producción y de 
competitividad de las empresas.

El último indicador perteneciente a la dimensión de implementación, lo representa la 
Coordinación: Aproximadamente un 62% de las empresas presentan debilidad en las relaciones 
con otros agentes diferentes a las Pymes analizadas, como proveedores, Estado, competencia, 
Universidades, entre otros, lo que indica que los mecanismos de coordinación son muy escasos.
Para lograr un nivel alto de coordinación de modo que las empresas puedan implementar 
acciones estratégicas, con miras a mejorar su competitividad, deben proponerse alcanzar los 
siguientes objetivos: 1) capacitar al personal directivo y técnico para que puedan desarrollar un 
mayor liderazgo local y regional en el sector de confecciones; 2) motivar a todo el personal que 
hace parte de las empresas de las Pymes analizadas, que les permita ejercer dirección sobre las 
personas, claves para la implementación de nuevos conceptos y procesos en el sector de las 
confecciones; 3) diseñar e implementar  propuestas innovadoras que den respuestas oportunas y 
adecuadas a las exigencias del entorno; 4) establecer y mantener mecanismos de excelente 
comunicación entre los integrantes de las microempresas, entre ellas mismas y con otras 
empresas; 5) promover el cambio en las microempresas del sector, a través de la realización de 
nuevas propuestas en los procesos de confección; 6) establecer mecanismos de coordinación con 
otras empresas del sector, con proveedores, competencia, gobierno local y regional, universidades 
y todas aquellas instituciones que contribuyan a la cohesión del grupo de las Pymes estudiadas, así 
como de su competitividad.

Estrategias. Se proponen las estrategias de participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Participación del Estado. El gobierno local y regional contribuiría al fortalecimiento e integración de 
estas Pymes, a través de acciones públicas con el fin de hacer efectivas las políticas del gobierno 
de turno, como parte de su plan de desarrollo, mediante las siguientes actividades: 1) ejecutar un 
plan de capacitación dirigido a todo el sector de confecciones; 2) establecer una oficina de 
coordinación para los microempresarios del sector, que le permita establecer mejores 
comunicaciones entre las Pymes objeto de este análisis y con otras empresas; 3) diseñar sistema 
de información para los microempresarios, que proporcionen información actualizada de 
mercados, ferias, nuevas tecnologías, que sirva además, de mecanismo para desarrollar vigilancia 
tecnológica, competitiva y de monitoreo del entorno; 4) proporcionar asesoría y asistencia 
técnica, por intermedio de organismos especializados, acorde con las necesidades del sector; 5) 
ayudar a la consecución de recursos financieros y servir de garante para el fortalecimiento técnico 
y de servicio, que motive a todas de las empresas analizadas a buscar mayor crecimiento y 
competitividad.

Desarrollo de productos. Con esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a partir 
del mejoramiento continuo de los procesos productivos de las Pymes en mención. Estos nuevos 
productos deben ser resultado de las técnicas de creatividad e innovación, que le permitan a las 
empresas del sector competir en diseño y no en precios. Para la implementación de esta estrategia, 
es necesario que la empresa se encuentre altamente capacitada y formada en competencias 
innovadoras, haber consolidado una estructura y cultura innovadora en su interior.

Financiación. Con el fin de desarrollar una fuerte capacidad de implementación en cada una de las 
empresas del sector de confecciones del municipio de Juan de Acosta, estas deben encontrar los 

recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos de formación, actualización y 
renovación tecnológica, desarrollo comercial y de relaciones con otras entidades. Estos recursos 
deben estar dirigidos a obtener: 1) capital de trabajo para el desarrollo de los procesos productivos 
y de innovación; 2) inversión en maquinarias y equipos para garantizar una adecuada respuesta a 
las necesidades del entorno; 3) acceso a recursos del Estado, créditos con entidades financieras 
privadas con intereses blandos o líneas de créditos de fomento, otorgadas por el gobierno a través 
de los bancos de fomento al esfuerzo industrial (Bancos de segundo piso).
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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Discusión

A continuación, se presentan las conclusiones con base en las cuales se establecen objetivos y 
proponen estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de 
confecciones de Juan de Acosta.

Dimensión de monitoreo. Los empresarios, en su mayoría, no realizan seguimiento al entorno ni 
de los productos elaborados y todas las acciones que esta exige. Así mismo, no hay consciencia 
en los empresarios del grupo de empresas analizadas de hacer vigilancia tecnológica y 
prospección. Se destaca que, en los indicadores de seguimiento a los procesos internos y 
seguimiento a los objetivos, los empresarios responden positivamente y concentran toda su 
atención, lo que refleja el alto nivel de concentración en actividades operativas y técnicas para el 
alcance de sus objetivos.

Con base en los resultados anteriores, las Pymes analizadas deben proponerse los siguientes 
objetivos: 1) realizar seguimiento al entorno, que les permita tener un conocimiento actualizado 
de los gustos y preferencias de los consumidores, de los vaivenes de la  moda, cambios y 
tendencias de este sector; 2) generar una cultura de seguimiento a los productos, a fin de saber y 
comprender la dinámica presentada en los cambios, rotación, desplazamiento, simbolización y 
combinación de productos; 3) aumentar la vigilancia tecnológica y la prospección, buscando 
información actualizada a través de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y 

bases de datos, que les permita saber lo que vienen realizando otras empresas del sector, de 
posibles nuevos competidores, de los proveedores y clientes; saber cuáles son sus movimientos y 
actividades; 4) diseñar indicadores de gestión, que orienten las actividades de las Pymes analizadas 
en busca del alcance de objetivos claros y concretos que midan efectivamente el comportamiento 
organizacional de estas Pymes.

Estrategias. Se proponen las estrategias de adquisición de equipos de tecnologías apropiadas y 
capacitación a micro y famiempresarios.

Adquisición de equipos de tecnologías apropiadas. Adquirir bases de datos y equipos de 
tecnologías avanzadas, a través de recursos propios las Pymes o de terceros (Gobierno municipal, 
instituciones de educación superior, entre otras), con el fin de adquirir, analizar y difundir 
información actualizada sobre los movimientos de las otras empresas del sector, competidores, 
proveedores, clientes e información del gobierno, que les permita a las empresas estar actualizadas 
sobre las últimas tendencias de la moda, gustos y preferencias de los consumidores, insumos, 
análisis de costos, actualización de maquinarias y equipos. La adquisición de equipos, además de 
actualizar a las empresas del sector, permitiría elaborar diagnósticos e informes sobre el entorno 
de estas empresas, importante para elaborar propuestas de nuevos productos.

Capacitación a micro y famiempresarios. Se evidenció la debilidad de los micro y famiempresarios 
del conglomerado en análisis en términos de conocimientos y preparación de todos sus 
integrantes; adicionalmente, no presentan los recursos necesarios para invertir en formación. Por 
lo tanto, la capacitación permanente es una función significativa para el desarrollo de las empresas 
del sector.

Debido a la escasez de recursos, la capacitación debe ser ejecutada por instituciones 
especializadas, particularmente el Estado y en asocio con entidades especializadas, como el SENA, 
Alcaldía municipal, Secretaria de Desarrollo Económico departamental, Instituciones de Educación 
Superior (Universidades), entre otras. Estas instituciones se convierten en actores importantes para 
estas Pymes, no solo en la capacitación y formación del personal sino también, en el 
acompañamiento como agentes de desarrollo empresarial y en la definición de objetivos, metas e 
indicadores de gestión para evaluación y medición de los resultados.

Con la capacitación se busca generar personas altamente calificadas y preparadas para la solución 
de problemas con propuestas propias y excelentemente fundamentadas.

Dimensión de diseño. Las empresas pertenecientes a las Pymes analizadas no desarrollan ni 
fomentan técnicas de creatividad en su interior, concentrándose únicamente en labores operativas 
y rutinarias; además, no están interesadas en desarrollar técnicas de diseño y de acciones 
innovadoras, que las proyecte a realizar mejoras en el diseño, en la calidad y moda de sus 
productos para alcanzar resultados diferenciadores de las otras empresas del sector.

Igualmente, los pequeños empresarios encuestados, no están, ni les interesa, participar en grupos 
o redes de innovación constituidas y no presentan alianzas entre ellos, con lo cual se evidencia 
estar desconectados de los actores del entorno.

En general el indicador de competencia innovadora señala que no se evidencia una marcada 
competencia innovadora: Los empresarios están dispuestos a medirse por este indicador por 
considerarlo importante para la competitividad de las pymes.

Para que las Pymes de confecciones del municipio de Juan de Acosta puedan lograr mayor 

competitividad en el sector, es necesario que alcancen los siguientes objetivos: 1) fomentar e 
implementar técnicas de creatividad y de diseño al interior de las organizaciones; 2) implementar 
acciones innovadoras, con el fin de proyectar a las empresas del sector, mejorar sus diseños y 
calidad en sus productos; 3) desarrollar alianzas y crear redes de innovación con otras 
organizaciones del sector, con el fin de obtener aprendizaje organizacional (Argote, 2003) y estar 
actualizadas permanentemente; 4) fomentar e incrementar la competencia innovadora en las 
empresas del sector.

Estrategias. Se proponen las estrategias de liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora.

Liderazgo innovador. Consiste en crear, diseñar nuevos productos y prendas de confección como 
resultado de las técnicas de creatividad desarrolladas por los integrantes de las diferentes empresas 
que constituyen clúster (Mendoza, 2006). Para ello, es necesario que los integrantes de estas 
empresas, adquieran competencias innovadoras a través de: 1) el aprendizaje de técnicas de 
creatividad y diseño, ya sea con el apoyo del SENA o entidades vinculadas a las Pymes en 
mención, como instituciones técnicas o universitarias, con programas especializados en estos 
conocimientos; 2) fomentar en cada microempresa una cultura innovadora, creando los espacios 
y los tiempos necesarios en su interior, con la participación de todos los agentes, para el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad de nuevos productos y prendas de vestir; 3) estructurar en cada 
microempresa, un área con personal idóneo, para el desarrollo de funciones de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Asociatividad entre microempresarios y con otros actores. Conocida también como estrategia de 
alianza emprendedora (Mendoza, 2006), consiste en unirse, asociarse y trabajar en equipos, con el 
fin de dar y recibir de otros, para dar soluciones a problemas comunes y beneficiarse mutuamente 
en muchos aspectos, tales como: 1) adquirir insumos con margen más bajo en los precios; 2) 
comprar, producir y comercializar bajo el concepto de economía de escala; 3) formar redes de 
innovación con otras entidades del sector o complementarias, como las universidades y el Estado; 
4) acceder a recursos financieros especiales con entidades del Estado e instituciones financieras; 
5) ofrecer otros servicios conexos a los asociados.

Imitación innovadora. Consiste en tomar lo mejor de los diseños desarrollados por otros, que, con 
un poco de creatividad, genere la elaboración de otros productos modificados, renovados, con 
valor agregado y competitivos (Mendoza, 2006). Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario 
que los empresarios realicen un esfuerzo en: 1) participar en ferias y exposiciones de moda a nivel 
local, regional, nacional e internacional; 2) desarrollo de vigilancia innovadora, analizando a través 
de diferentes medios, las últimas tendencias en la moda, gustos y preferencias de los clientes.

Dimensión de implementación. El 91.5% de los directivos de las empresas de las Pymes 
encuestadas, no están dispuestos a formarse o capacitarse en compañía de todos los empleados, 
en actividades propias del negocio, de competencias directivas y en participar en eventos locales, 
regionales y nacionales de actualización tecnológica y de confecciones de prendas de vestir. Así 
mismo, aproximadamente un 58.5% de las empresas, no desarrollan técnicas de motivación a sus 
empleados.

Por otro lado, aunque no se evidencia que las empresas presentan una adecuada respuesta al 
entorno, este indicador señala que existe una disposición muy alta de los microempresarios a 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para generar y diseñar propuestas innovadoras 
que respondan eficazmente a las exigencias del entorno. De igual manera, el indicador de la 
comunicación se presenta como fortaleza, mantienen y están con disposición a desarrollar una 

buena comunicación. Otro punto a favor de las Pymes en análisis, considerada como otra 
fortaleza, la representa el indicador de promoción al cambio, señalando que aproximadamente un 
96% de los microempresarios están en buena disposición de cambios en los procesos de 
confección de prendas de vestir, quienes están conscientes de elevar el nivel de producción y de 
competitividad de las empresas.

El último indicador perteneciente a la dimensión de implementación, lo representa la 
Coordinación: Aproximadamente un 62% de las empresas presentan debilidad en las relaciones 
con otros agentes diferentes a las Pymes analizadas, como proveedores, Estado, competencia, 
Universidades, entre otros, lo que indica que los mecanismos de coordinación son muy escasos.
Para lograr un nivel alto de coordinación de modo que las empresas puedan implementar 
acciones estratégicas, con miras a mejorar su competitividad, deben proponerse alcanzar los 
siguientes objetivos: 1) capacitar al personal directivo y técnico para que puedan desarrollar un 
mayor liderazgo local y regional en el sector de confecciones; 2) motivar a todo el personal que 
hace parte de las empresas de las Pymes analizadas, que les permita ejercer dirección sobre las 
personas, claves para la implementación de nuevos conceptos y procesos en el sector de las 
confecciones; 3) diseñar e implementar  propuestas innovadoras que den respuestas oportunas y 
adecuadas a las exigencias del entorno; 4) establecer y mantener mecanismos de excelente 
comunicación entre los integrantes de las microempresas, entre ellas mismas y con otras 
empresas; 5) promover el cambio en las microempresas del sector, a través de la realización de 
nuevas propuestas en los procesos de confección; 6) establecer mecanismos de coordinación con 
otras empresas del sector, con proveedores, competencia, gobierno local y regional, universidades 
y todas aquellas instituciones que contribuyan a la cohesión del grupo de las Pymes estudiadas, así 
como de su competitividad.

Estrategias. Se proponen las estrategias de participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Participación del Estado. El gobierno local y regional contribuiría al fortalecimiento e integración de 
estas Pymes, a través de acciones públicas con el fin de hacer efectivas las políticas del gobierno 
de turno, como parte de su plan de desarrollo, mediante las siguientes actividades: 1) ejecutar un 
plan de capacitación dirigido a todo el sector de confecciones; 2) establecer una oficina de 
coordinación para los microempresarios del sector, que le permita establecer mejores 
comunicaciones entre las Pymes objeto de este análisis y con otras empresas; 3) diseñar sistema 
de información para los microempresarios, que proporcionen información actualizada de 
mercados, ferias, nuevas tecnologías, que sirva además, de mecanismo para desarrollar vigilancia 
tecnológica, competitiva y de monitoreo del entorno; 4) proporcionar asesoría y asistencia 
técnica, por intermedio de organismos especializados, acorde con las necesidades del sector; 5) 
ayudar a la consecución de recursos financieros y servir de garante para el fortalecimiento técnico 
y de servicio, que motive a todas de las empresas analizadas a buscar mayor crecimiento y 
competitividad.

Desarrollo de productos. Con esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a partir 
del mejoramiento continuo de los procesos productivos de las Pymes en mención. Estos nuevos 
productos deben ser resultado de las técnicas de creatividad e innovación, que le permitan a las 
empresas del sector competir en diseño y no en precios. Para la implementación de esta estrategia, 
es necesario que la empresa se encuentre altamente capacitada y formada en competencias 
innovadoras, haber consolidado una estructura y cultura innovadora en su interior.

Financiación. Con el fin de desarrollar una fuerte capacidad de implementación en cada una de las 
empresas del sector de confecciones del municipio de Juan de Acosta, estas deben encontrar los 

recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos de formación, actualización y 
renovación tecnológica, desarrollo comercial y de relaciones con otras entidades. Estos recursos 
deben estar dirigidos a obtener: 1) capital de trabajo para el desarrollo de los procesos productivos 
y de innovación; 2) inversión en maquinarias y equipos para garantizar una adecuada respuesta a 
las necesidades del entorno; 3) acceso a recursos del Estado, créditos con entidades financieras 
privadas con intereses blandos o líneas de créditos de fomento, otorgadas por el gobierno a través 
de los bancos de fomento al esfuerzo industrial (Bancos de segundo piso).
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.

JAIME EUSTORGIO FUENTES GONZÁLEZ, CARLOS EDUARDO LLANOS GOENAGA, JOSÉ MARÍA
MENDOZA GUERRA, VÍCTOR HUGO HIGUERA OJITO, RICARDO ANTONIO SIMANCAS TRUJILLO
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ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD INNOVADORA PARA MICROEMPRESAS
DE CONFECCIONES DE JUAN DE ACOSTA

Discusión

A continuación, se presentan las conclusiones con base en las cuales se establecen objetivos y 
proponen estrategias para el desarrollo de la capacidad de innovación en las microempresas de 
confecciones de Juan de Acosta.

Dimensión de monitoreo. Los empresarios, en su mayoría, no realizan seguimiento al entorno ni 
de los productos elaborados y todas las acciones que esta exige. Así mismo, no hay consciencia 
en los empresarios del grupo de empresas analizadas de hacer vigilancia tecnológica y 
prospección. Se destaca que, en los indicadores de seguimiento a los procesos internos y 
seguimiento a los objetivos, los empresarios responden positivamente y concentran toda su 
atención, lo que refleja el alto nivel de concentración en actividades operativas y técnicas para el 
alcance de sus objetivos.

Con base en los resultados anteriores, las Pymes analizadas deben proponerse los siguientes 
objetivos: 1) realizar seguimiento al entorno, que les permita tener un conocimiento actualizado 
de los gustos y preferencias de los consumidores, de los vaivenes de la  moda, cambios y 
tendencias de este sector; 2) generar una cultura de seguimiento a los productos, a fin de saber y 
comprender la dinámica presentada en los cambios, rotación, desplazamiento, simbolización y 
combinación de productos; 3) aumentar la vigilancia tecnológica y la prospección, buscando 
información actualizada a través de las TIC (tecnologías de información y comunicaciones) y 

bases de datos, que les permita saber lo que vienen realizando otras empresas del sector, de 
posibles nuevos competidores, de los proveedores y clientes; saber cuáles son sus movimientos y 
actividades; 4) diseñar indicadores de gestión, que orienten las actividades de las Pymes analizadas 
en busca del alcance de objetivos claros y concretos que midan efectivamente el comportamiento 
organizacional de estas Pymes.

Estrategias. Se proponen las estrategias de adquisición de equipos de tecnologías apropiadas y 
capacitación a micro y famiempresarios.

Adquisición de equipos de tecnologías apropiadas. Adquirir bases de datos y equipos de 
tecnologías avanzadas, a través de recursos propios las Pymes o de terceros (Gobierno municipal, 
instituciones de educación superior, entre otras), con el fin de adquirir, analizar y difundir 
información actualizada sobre los movimientos de las otras empresas del sector, competidores, 
proveedores, clientes e información del gobierno, que les permita a las empresas estar actualizadas 
sobre las últimas tendencias de la moda, gustos y preferencias de los consumidores, insumos, 
análisis de costos, actualización de maquinarias y equipos. La adquisición de equipos, además de 
actualizar a las empresas del sector, permitiría elaborar diagnósticos e informes sobre el entorno 
de estas empresas, importante para elaborar propuestas de nuevos productos.

Capacitación a micro y famiempresarios. Se evidenció la debilidad de los micro y famiempresarios 
del conglomerado en análisis en términos de conocimientos y preparación de todos sus 
integrantes; adicionalmente, no presentan los recursos necesarios para invertir en formación. Por 
lo tanto, la capacitación permanente es una función significativa para el desarrollo de las empresas 
del sector.

Debido a la escasez de recursos, la capacitación debe ser ejecutada por instituciones 
especializadas, particularmente el Estado y en asocio con entidades especializadas, como el SENA, 
Alcaldía municipal, Secretaria de Desarrollo Económico departamental, Instituciones de Educación 
Superior (Universidades), entre otras. Estas instituciones se convierten en actores importantes para 
estas Pymes, no solo en la capacitación y formación del personal sino también, en el 
acompañamiento como agentes de desarrollo empresarial y en la definición de objetivos, metas e 
indicadores de gestión para evaluación y medición de los resultados.

Con la capacitación se busca generar personas altamente calificadas y preparadas para la solución 
de problemas con propuestas propias y excelentemente fundamentadas.

Dimensión de diseño. Las empresas pertenecientes a las Pymes analizadas no desarrollan ni 
fomentan técnicas de creatividad en su interior, concentrándose únicamente en labores operativas 
y rutinarias; además, no están interesadas en desarrollar técnicas de diseño y de acciones 
innovadoras, que las proyecte a realizar mejoras en el diseño, en la calidad y moda de sus 
productos para alcanzar resultados diferenciadores de las otras empresas del sector.

Igualmente, los pequeños empresarios encuestados, no están, ni les interesa, participar en grupos 
o redes de innovación constituidas y no presentan alianzas entre ellos, con lo cual se evidencia 
estar desconectados de los actores del entorno.

En general el indicador de competencia innovadora señala que no se evidencia una marcada 
competencia innovadora: Los empresarios están dispuestos a medirse por este indicador por 
considerarlo importante para la competitividad de las pymes.

Para que las Pymes de confecciones del municipio de Juan de Acosta puedan lograr mayor 

competitividad en el sector, es necesario que alcancen los siguientes objetivos: 1) fomentar e 
implementar técnicas de creatividad y de diseño al interior de las organizaciones; 2) implementar 
acciones innovadoras, con el fin de proyectar a las empresas del sector, mejorar sus diseños y 
calidad en sus productos; 3) desarrollar alianzas y crear redes de innovación con otras 
organizaciones del sector, con el fin de obtener aprendizaje organizacional (Argote, 2003) y estar 
actualizadas permanentemente; 4) fomentar e incrementar la competencia innovadora en las 
empresas del sector.

Estrategias. Se proponen las estrategias de liderazgo innovador, asociatividad entre 
microempresarios y con otros actores e imitación innovadora.

Liderazgo innovador. Consiste en crear, diseñar nuevos productos y prendas de confección como 
resultado de las técnicas de creatividad desarrolladas por los integrantes de las diferentes empresas 
que constituyen clúster (Mendoza, 2006). Para ello, es necesario que los integrantes de estas 
empresas, adquieran competencias innovadoras a través de: 1) el aprendizaje de técnicas de 
creatividad y diseño, ya sea con el apoyo del SENA o entidades vinculadas a las Pymes en 
mención, como instituciones técnicas o universitarias, con programas especializados en estos 
conocimientos; 2) fomentar en cada microempresa una cultura innovadora, creando los espacios 
y los tiempos necesarios en su interior, con la participación de todos los agentes, para el desarrollo 
de la imaginación y la creatividad de nuevos productos y prendas de vestir; 3) estructurar en cada 
microempresa, un área con personal idóneo, para el desarrollo de funciones de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i).

Asociatividad entre microempresarios y con otros actores. Conocida también como estrategia de 
alianza emprendedora (Mendoza, 2006), consiste en unirse, asociarse y trabajar en equipos, con el 
fin de dar y recibir de otros, para dar soluciones a problemas comunes y beneficiarse mutuamente 
en muchos aspectos, tales como: 1) adquirir insumos con margen más bajo en los precios; 2) 
comprar, producir y comercializar bajo el concepto de economía de escala; 3) formar redes de 
innovación con otras entidades del sector o complementarias, como las universidades y el Estado; 
4) acceder a recursos financieros especiales con entidades del Estado e instituciones financieras; 
5) ofrecer otros servicios conexos a los asociados.

Imitación innovadora. Consiste en tomar lo mejor de los diseños desarrollados por otros, que, con 
un poco de creatividad, genere la elaboración de otros productos modificados, renovados, con 
valor agregado y competitivos (Mendoza, 2006). Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario 
que los empresarios realicen un esfuerzo en: 1) participar en ferias y exposiciones de moda a nivel 
local, regional, nacional e internacional; 2) desarrollo de vigilancia innovadora, analizando a través 
de diferentes medios, las últimas tendencias en la moda, gustos y preferencias de los clientes.

Dimensión de implementación. El 91.5% de los directivos de las empresas de las Pymes 
encuestadas, no están dispuestos a formarse o capacitarse en compañía de todos los empleados, 
en actividades propias del negocio, de competencias directivas y en participar en eventos locales, 
regionales y nacionales de actualización tecnológica y de confecciones de prendas de vestir. Así 
mismo, aproximadamente un 58.5% de las empresas, no desarrollan técnicas de motivación a sus 
empleados.

Por otro lado, aunque no se evidencia que las empresas presentan una adecuada respuesta al 
entorno, este indicador señala que existe una disposición muy alta de los microempresarios a 
adquirir las competencias y habilidades necesarias para generar y diseñar propuestas innovadoras 
que respondan eficazmente a las exigencias del entorno. De igual manera, el indicador de la 
comunicación se presenta como fortaleza, mantienen y están con disposición a desarrollar una 

buena comunicación. Otro punto a favor de las Pymes en análisis, considerada como otra 
fortaleza, la representa el indicador de promoción al cambio, señalando que aproximadamente un 
96% de los microempresarios están en buena disposición de cambios en los procesos de 
confección de prendas de vestir, quienes están conscientes de elevar el nivel de producción y de 
competitividad de las empresas.

El último indicador perteneciente a la dimensión de implementación, lo representa la 
Coordinación: Aproximadamente un 62% de las empresas presentan debilidad en las relaciones 
con otros agentes diferentes a las Pymes analizadas, como proveedores, Estado, competencia, 
Universidades, entre otros, lo que indica que los mecanismos de coordinación son muy escasos.
Para lograr un nivel alto de coordinación de modo que las empresas puedan implementar 
acciones estratégicas, con miras a mejorar su competitividad, deben proponerse alcanzar los 
siguientes objetivos: 1) capacitar al personal directivo y técnico para que puedan desarrollar un 
mayor liderazgo local y regional en el sector de confecciones; 2) motivar a todo el personal que 
hace parte de las empresas de las Pymes analizadas, que les permita ejercer dirección sobre las 
personas, claves para la implementación de nuevos conceptos y procesos en el sector de las 
confecciones; 3) diseñar e implementar  propuestas innovadoras que den respuestas oportunas y 
adecuadas a las exigencias del entorno; 4) establecer y mantener mecanismos de excelente 
comunicación entre los integrantes de las microempresas, entre ellas mismas y con otras 
empresas; 5) promover el cambio en las microempresas del sector, a través de la realización de 
nuevas propuestas en los procesos de confección; 6) establecer mecanismos de coordinación con 
otras empresas del sector, con proveedores, competencia, gobierno local y regional, universidades 
y todas aquellas instituciones que contribuyan a la cohesión del grupo de las Pymes estudiadas, así 
como de su competitividad.

Estrategias. Se proponen las estrategias de participación del Estado, desarrollo de productos y 
financiación.

Participación del Estado. El gobierno local y regional contribuiría al fortalecimiento e integración de 
estas Pymes, a través de acciones públicas con el fin de hacer efectivas las políticas del gobierno 
de turno, como parte de su plan de desarrollo, mediante las siguientes actividades: 1) ejecutar un 
plan de capacitación dirigido a todo el sector de confecciones; 2) establecer una oficina de 
coordinación para los microempresarios del sector, que le permita establecer mejores 
comunicaciones entre las Pymes objeto de este análisis y con otras empresas; 3) diseñar sistema 
de información para los microempresarios, que proporcionen información actualizada de 
mercados, ferias, nuevas tecnologías, que sirva además, de mecanismo para desarrollar vigilancia 
tecnológica, competitiva y de monitoreo del entorno; 4) proporcionar asesoría y asistencia 
técnica, por intermedio de organismos especializados, acorde con las necesidades del sector; 5) 
ayudar a la consecución de recursos financieros y servir de garante para el fortalecimiento técnico 
y de servicio, que motive a todas de las empresas analizadas a buscar mayor crecimiento y 
competitividad.

Desarrollo de productos. Con esta estrategia se busca crear nuevos productos y servicios a partir 
del mejoramiento continuo de los procesos productivos de las Pymes en mención. Estos nuevos 
productos deben ser resultado de las técnicas de creatividad e innovación, que le permitan a las 
empresas del sector competir en diseño y no en precios. Para la implementación de esta estrategia, 
es necesario que la empresa se encuentre altamente capacitada y formada en competencias 
innovadoras, haber consolidado una estructura y cultura innovadora en su interior.

Financiación. Con el fin de desarrollar una fuerte capacidad de implementación en cada una de las 
empresas del sector de confecciones del municipio de Juan de Acosta, estas deben encontrar los 

recursos financieros necesarios para ejecutar sus proyectos de formación, actualización y 
renovación tecnológica, desarrollo comercial y de relaciones con otras entidades. Estos recursos 
deben estar dirigidos a obtener: 1) capital de trabajo para el desarrollo de los procesos productivos 
y de innovación; 2) inversión en maquinarias y equipos para garantizar una adecuada respuesta a 
las necesidades del entorno; 3) acceso a recursos del Estado, créditos con entidades financieras 
privadas con intereses blandos o líneas de créditos de fomento, otorgadas por el gobierno a través 
de los bancos de fomento al esfuerzo industrial (Bancos de segundo piso).
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Introducción

El Estado Colombiano ha enmarcado como política Pública, la necesidad de fortalecer los 
beneficios tributarios como uno de sus principales instrumentos para promover el desarrollo 
productivo del país y estimular la inversión privada en proyectos de investigación, en ciencia, 
tecnología e innovación. 

En este sentido, se creó en Colombia mediante Ley 1753 de 2015, Artículo 186, el Sistema Nacional 
de Competitividad, Ciencia, tecnología e   innovación (SNCCTI), el cual tiene como objetivo 
promover y consolidar mecanismos de inversión en las actividades de investigación y desarrollo y 
la formación del capital humano en CTI como instrumentos determinantes del desarrollo 
económico. Debido al bajo impacto que presenta la política de CTI en las regiones, Colciencias 
diseñó como estrategia la regionalización con el fin de adaptar las políticas nacionales a las 
condiciones estructurales de cada región.

Dentro de este orden de ideas, frente a lo planteado en el documento CONPES 3834 (2015) se 
pretende aclarar ¿por qué el instrumento de beneficios tributarios como deducciones, rentas 
exentas e ingresos no constitutivos de renta, presentan un uso y cobertura demasiado bajos? 

Desde otra perspectiva, en el momento en que se puso en marcha la política de introducir 
beneficios tributarios, que promovieran los proyectos de CTeI (década de los 90), el Estado 
Colombiano viene haciendo ajustes normativos tendientes a incentivar al sector productivo, para 
que se involucre en la ejecución de actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación empresarial. 

Según lo planteado, Colombia presenta un evidente retraso en la inversión en ciencia, tecnología 
e innovación; generando niveles muy bajos comparados con países como Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela y Costa Rica. OCDE (2011). 

Para ello, se hace relevante presentar los estudios realizados por organismos de control; 
Contraloría General de la Republica de Colombia, Cuaderno 14 (2014), en el informe mencionado, 

se muestra clara y de manera expedita, las cifras sobre política de beneficios tributarios 
(2010-2014), evidenciando que la mayor parte de los proyectos y de los recursos aprobados fueron 
para entidades catalogadas como grandes empresas. Se destaca de un total de 188 empresas a las 
cuales se les aprobó beneficios tributarios, solo 47 son pequeñas y medianas empresas, 
significando ello que al finalizar el 2013, la meta de beneficiar   300 Pymes, establecida en el plan 
nacional de Desarrollo “PND” (2010-2014), se cumplió solo en un 15,7%.

Dado lo anterior, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios (CNBT), deja planteado en el 
Acuerdo 13 (2015), mantener la cifra de cupo máximo de deducibilidad frente a incentivos 
tributarios para el año 2016, sin embargo, no se ha generado un análisis técnico del problema, 
donde se puedan identificar las causas por las cuales las entidades no utilizaron el beneficio.

De esta manera los cambios normativos presentados en las últimas normas Colombianas (Ley 
1819 de 2016) y las recomendaciones planteadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social (CONPES 3834 de 2015), se persigue que se definan nuevos lineamientos, para establecer 
esquemas de calificación automática para empresas altamente innovadoras, habilitar a empresas 
en etapa temprana (Pymes) y permitir que los incentivos tributarios puedan ser utilizados a futuro, 
sin perjuicio de los periodos en que no puedan hacer uso de tal beneficio.

Las empresas que se encuentran enmarcadas como “grandes empresas” concentran 
aproximadamente el 95% de los montos aprobados para deducciones por inversión o donación en 
proyectos calificados en ciencia, tecnología e innovación; asintiendo que los beneficios tributarios 
son de gran favorabilidad para ellos, sin embargo, hay que destacar que tal  situación obedece a 
que en este grupo se encuentran las entidades del sector minero-energético, las cuales por su 
misma naturaleza desarrollan proyectos que implican una mayor inversión de recursos.

Adicionalmente, considerando la actual dinámica de la actividad empresarial en la Región Caribe, 
sumado a las políticas públicas nacional y regional las cuales apuntan a incentivar las actividades 
de ciencia tecnología e innovación (ACTI), es clara la concepción de adoptar como bases del 
desarrollo de la competitividad, la implementación de proyectos encauzados en la ciencia, 
tecnología e innovación.

Para ello, son muchos los esfuerzos que viene desarrollando COLCIENCIAS en coordinación con 
el DNP y los departamentos, los cuales mediante las diferentes instituciones como las Comisiones 
Regionales de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación(CRC), los Comités 
Universidad-Empresa-Estado(CUEE), los Consejos departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CODECTI), entre otros y la estructuración de planes y acuerdos estratégicos 
departamentales (PAED) y planes estratégicos departamental de ciencia, tecnología e innovación 
(PEDCTI), con el único objetivo de articular esfuerzos y recursos para priorizar, concretar y 
armonizar dichas políticas. 

En este mismo sentido, Colciencias, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de los diferentes 
territorios, han creado el Programa de Alianzas para la innovación, que en su versión 2015 tiene por 
lema “Pedaleándole a la Competitividad Empresarial”, a pesar de todos los esfuerzos se presentan 
rezagos significativos en los diferentes departamentos de la Región Caribe en términos de 
inversión en ciencia, tecnología e innovación.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de analizar la aplicación 
práctica de los estímulos tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana,  
con el fin de aportar a los involucrados en el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación y otros investigadores las orientaciones necesarias acerca de los métodos y técnicas 

aplicables para abordar el estudio relacionado con esta problemática, así como referencias relativas 
al uso de los instrumentos más adecuados para medir con la objetividad necesaria los estímulos 
tributarios ofrecidos conforme al proyecto o inversión que se piensa desarrollar.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Estímulos Tributarios para crear facilidades de localización de la pyme y la promoción 
de estándares de calidad.

En cuanto a los estímulos tributarios, Ablan y Méndez (2009), los definen como el conjunto de 
incentivos de orden tributario otorgados por los organismos del Estado para crear facilidades de 
localización de la pyme y la promoción de estándares de calidad. Sin embargo, para Parra (2011), 
los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de instrumentos utilizados 
por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación por parte del sector 
privado.

La implementación de esta política es más antigua en países desarrollados, aunque todavía no 
constituye una regla generalizada en las políticas de fomento a I+D+i. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, Francia y Canadá los incentivos tributarios fueron establecidos en la década de los 
ochenta. Otros países de la OCDE donde se utilizan incentivos tributarios son el Reino Unido, Italia, 
Japón, Noruega, entre otros.  Más recientemente se han implementado en países emergentes 
como Taiwán, India, China y algunos países de América Latina como se expone más adelante.

Sin embargo, vale la pena mencionar que existen países que no ofrecen incentivos fiscales y aun 
así el sector privado de dichos países invierte de forma importante en I+D+i y de hecho ostentan 
altos niveles de I+D. Un ejemplo es Suecia cuyo gasto en I+D es uno de los pocos en la Unión 
Europea que supera el 3%, la meta planteada para éstos países en el marco del Tratado de Lisboa.

Colombia cuenta con un conjunto variado de instrumentos para fomentar las actividades de I+D. 
Éstos son administrados por Colciencias, la entidad responsable de la política de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia desde 2009.  Dentro de los instrumentos de política se 
encuentran incentivos fiscales como exenciones y deducciones dispuestos en la regulación en el 
año 2000 y 2002.

Por su parte, Jiménez y Podestá (2009), plantean que los incentivos tributarios constituyen 
instrumentos por medio de los cuales se busca afectar el comportamiento de los actores 
económicos a un costo fiscal limitado. Entre los objetivos habituales que suelen perseguirse se 
encuentran, además del aumento de la inversión, el desarrollo de regiones atrasadas, la promoción 
de exportaciones, la industrialización, la generación de empleo, el cuidado del medio ambiente, la 
transferencia de tecnología, la diversificación de la estructura económica y la formación de capital 
humano. Es importante que los objetivos sean explícitos de manera tal que se pueda medir su 
efectividad en términos de costos para el resto de la sociedad.

Es por ello que, estos incentivos tributarios pueden tomar diferentes formas: Exoneraciones 
temporales de impuestos (tax holidays) y reducción de tasas. Incentivos a la inversión 
(depreciación acelerada, deducción parcial, créditos fiscales, diferimiento impositivo). Zonas 
especiales con tratamiento tributario privilegiado (derechos de importación, impuesto a la renta, 
impuesto al valor agregado). Incentivos al empleo (rebajas en impuestos por la contratación de 
mano de obra).  

Si bien los tres primeros tipos de incentivos tributarios buscan generar un impacto positivo sobre 

la inversión, aunque también pueden afectar el logro de los otros objetivos, las rebajas de 
impuestos por la contratación de trabajadores están orientadas a una finalidad diferente. Por 
consiguiente, las exoneraciones temporales de impuestos constituyen una de las formas más 
comunes de incentivos fiscales a la inversión, donde se exime a las firmas nuevas del pago del 
impuesto a la renta durante un período determinado. 

No obstante, dado que generalmente las empresas nuevas no producen utilidades en los primeros 
años, si no se permite arrastrar las pérdidas incurridas durante el período de la exoneración hacia 
ejercicios futuros, este incentivo puede ser de escasa utilidad. Del mismo modo, en el documento 
CONPES (2015), los incentivos tributarios para I+D+i son instrumentos amplios en su aplicación, 
pues no tienen un foco específico sobre segmentos del universo empresarial, están dirigidos a 
todos los sectores económicos, no se enfocan solamente en Mipymes y tampoco de manera 
exclusiva en empresas con deficiencias en innovación. 

En este sentido, conforme a lo antes mencionado, los incentivos tributarios se pueden definir 
como un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué proyectos 
presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. Si la 
empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i. 

1.2. Inversión para promover la investigación y el desarrollo 

Para los autores, Coronado y Aguayo (2006), la inversión privada son los aportes provenientes del 
exterior o de la nación de propiedad de personas naturales o jurídicas al capital de una empresa, 
en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, 
maquinaria nueva y reacondicionada, equipos nuevos, repuestos, partes y piezas, materias primas 
y productos intermedios. Mientras que la inversión pública, la definen como todo gasto público 
destinado a mejorar o reponer las existencias de capital fijo de dominio público y/o capital 
humano, con el objeto de ampliar la capacidad del País para la prestación de servicios o 
producción de bienes.

Al respecto, Rojas (2017), menciona que el invertir en actividades de I+D permiten el avance y 
difusión de los conocimientos científicos, la creación de nuevas especialidades y la adquisición de 
conocimiento tácito. Este último se deriva de la experiencia de realizar investigación y no puede 
ser trasmitido mediante palabras o símbolos, pero constituye un bien intelectual fundamental para 
poder entender y adaptarse a los avances científicos y tecnológicos. Además, La aplicación del 
conocimiento propicia el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden convertirse en 
innovaciones de procesos, productos o servicios. 

Continuando con el autor antes mencionado, el establecimiento de nuevas líneas de 
investigación, desarrollo e innovación en las empresas conducen a la diversificación productiva, 
aumentos de la eficiencia, disminución de costos, Durante la realización de proyectos de I+D, se 
establecen nuevas capacidades por medio de la formación y capacitación de profesionales, la 
adquisición de infraestructura y el desarrollo de servicios que, posteriormente, estarán disponibles 
para otros sectores.

Por su parte, los autores Socorro, Villasmil y Fernández (2019), definen que la inversión consiste en 
destinar recursos para un fin determinado, donde utilizando los excedentes temporales de efectivo, 
se pueden adquirir diversos instrumentos para obtener beneficios durante el tiempo establecido 
en la operación que se desea ejecutar. 

A modo de reflexión, se puede decir que la inversión es una decisión que implica la utilización de 
determinados recursos humanos y financieros con la finalidad de realizar determinado proyecto o 
actividad productiva que pueda generar mayores beneficios a los que hasta el momento se 
obtienen y que los mismos puedan hacer crecer la organización beneficiando a su vez a la 
sociedad en general al mejorar su calidad de vida satisfaciendo sus necesidades. 

1.3. Incentivos fiscales como instrumento de promoción para la investigación, el desarrollo 
y la innovación

Según Parra (2011), los incentivos fiscales son un elemento importante dentro del conjunto de 
instrumentos utilizado por los países para promover la investigación, el desarrollo y la innovación 
por parte del sector privado. Los incentivos tributarios hacen parte de las políticas enfocadas hacia 
la oferta de nueva tecnología, dentro del subgrupo llamado subsidios horizontales. Son 
considerados horizontales porque están dirigidos a todas las firmas o a un subconjunto de firmas 
que potencialmente inviertan en I+D+i. 

Además, los incentivos fiscales son deducciones tributarias de las que pueden beneficiarse las 
firmas cuando hacen el tipo de gasto o inversión que se desee incentivar, en este caso la inversión 
en I+D+i. Generalmente, los incentivos fiscales se definen porcentajes de los gastos incurridos en 
las actividades de I+D+i que son deducidos o reembolsados a las firmas del pago de sus impuestos 
corporativos. 

Por su parte, para Crespo, Fernández, y Stein (2014), los incentivos tributarios para I+D+i son 
instrumentos amplios en su aplicación, pues no tienen un foco específico sobre segmentos del 
universo empresarial, están dirigidos a todos los sectores económicos, no se enfocan solamente 
en Mipymes y tampoco de manera exclusiva en empresas con deficiencias en innovación.

En este mismo sentido, el documento CONPES (2015), sostiene que los incentivos tributarios son 
además un mecanismo de mercado pues es la empresa la que toma la decisión sobre qué 
proyectos presentar e implementar, y el beneficio real depende de la posición fiscal de la empresa. 
Si la empresa no genera renta líquida, esta no percibe un beneficio en el corto plazo, aspecto que 
puede desincentivar la inversión en I+D+i.

Otra característica predominante es que los incentivos tributarios tienen un costo fiscal incierto, 
porque la autoridad fiscal no tiene control sobre las decisiones de las empresas. Lo anterior sucede 
porque no hay certeza que los proyectos se ejecuten una vez se aprueba el beneficio.

En relación a lo antes planteado, los incentivos fiscales pueden ser definidos como una 
herramienta dentro de las políticas públicas, que permite a las diferentes organizaciones 
beneficiarse cuando hacen el tipo de gasto o inversión destinado a investigación, desarrollo e 
innovación, dichos gastos son deducidos o reembolsados a las organizaciones del pago de sus 
impuestos corporativos.

1.4. Deducciones tributarias por inversión en Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Para García y Vañó (2012), la deducción por I+D+i se practica deduciendo de la cuota íntegra del 
impuesto los gastos en actividades I+D+i. Esta deducción se perfila como la principal vía para 
incentivar la innovación ya que tiene efectos financieros inmediatos, se adapta a la coyuntura 
empresarial y protege la confidencialidad de los proyectos de innovación. La aplicación es libre y 
general al no estar sometido a concurrencia competitiva con un presupuesto predefinido y es 
proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas. Además, cabe su aplicación en ejercicios 
posteriores.

Al respecto, el Documento CONPES (2015), señala que las deducciones tributarias por inversión en 
Ciencia Tecnología e Innovación (CTI), son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y 
que afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte del contribuyente. De esta 
forma, al fomentar las actividades de I+D+i, se convierten en un instrumento de financiamiento 
público indirecto que apoya la competitividad empresarial. 

Las deducciones o gastos deben estar respaldados para su aceptación, por factura o documento 
equivalente, con el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por los Art. 617 y 618 del 
Estatuto Tributario.

Igualmente, la CEPAL (2009), describe las deducciones tributarias por inversión en CTI, como 
instrumento de financiamiento público, cumplen en general con dos propósitos de política. El 
primero está relacionado con fomentar las actividades de I+D+i en las empresas. El segundo, con 
apoyar la competitividad mediante la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías que 
permitan mejorar la participación de las empresas en el mercado y el valor agregado de sus 
productos y servicios.

A modo de reflexión puede decirse entonces, que las deducciones son aquellos gastos destinados 
a la generación de conocimientos, tecnologías y agregar valor a sus productos y servicios, se 
descuentan de los ingresos y afectan la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte 
del contribuyente, a su vez, son instrumentos de financiamiento público, los cuales deben estar 
respaldados los Art. 617 y 618 del Estatuto Tributario.

1.5. Exenciones

El autor Jaso (2008), tomando en consideración el caso de México, define la exención fiscal como 
una prerrogativa del gobierno, que cuando es fundamentada y amparada en la Constitución, leyes 
y códigos de la materia, permite liberar a una persona o grupo de personas de una obligación, en 
este caso el pago de un impuesto, para de esta manera promover o incentivar el desarrollo de una 
actividad que se considera beneficiosa para el país.  En el caso del programa bajo análisis se busca 
proporcionar una mayor inversión del sector empresarial en actividades de desarrollo tecnológico, 
a través de la concesión de un crédito fiscal.

En este mismo sentido, Ciceri y Díaz (2003), sostienen que la exención, es la figura tributaria en 
virtud de la cual el gobierno deja de cobrar al causante el importe del impuesto; la ley, mediante 
una disposición de derecho singular, declara no obligada al pago del impuesto a una persona o 
una categoría de personas que conforma las disposiciones más generales de la propia ley y 
quedarían comprendidos entre los sujetos pasivos. 

Por su parte, Isidoro (2014), señala que la exención es una figura jurídico tributaria establecida en 
una norma con jerarquía de ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de 
pago de un impuesto, previamente establecida, atendiendo a razones de equidad y/o política 
principalmente económica, dirigida a cierto grupo de personas que encuadren en el supuesto de 
hecho exento y al tenor de una valoración particularizada de los principios constitucionales 
aplicables en materia tributaria.

En general, se puede definir, la exención como una prerrogativa o gracia que es concedida, por el 
gobierno a una persona; física o moral, que la libera de una obligación fiscal. En otras palabras, la 
exención de un impuesto, tiene como fin eliminar el pago de la carga fiscal y, por lo tanto, 
promover el desarrollo de una actividad que se considera necesaria y beneficiosa para el país, 
como es el caso de las actividades de desarrollo, tecnología e innovación.

Materiales y Métodos

Con el fin de lograr los objetivos planteados y atendiendo a las interrogantes a las que los 
investigadores deben responder, la investigación se enmarca dentro de la modalidad descriptiva. 
Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), define que los estudios descriptivos Busca 
especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Con 
los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. 

Asimismo, la presente investigación se clasificó como una investigación documental, al indagar el 
aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación, lo cual generó conclusiones del presente estudio. Para Gómez (2011), la 
investigación documental, es la manera como el investigador se propone abordar los datos para 
estudiar el tema central de su interés. La investigación documental tiene un carácter particular de 
dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos 
que fueron escritos con una intención distinta a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. 
Procura sistematizar y dar a conocer un conocimiento producido con anterioridad al que se 
intenta construir ahora.

Además, se considera la investigación como no experimental, porque las variables no se 
manipulan según Pelekais y otros (2010), los diseños no experimentales, se realizan sin manipular 
deliberadamente las variables, es decir, una investigación donde no se hacen variar 
intencionalmente la variable independiente, se observa el fenómeno tal como se da en su 
contexto natural, para después analizarlo. En este caso, las variables no serán manipuladas por el 
investigador.

Dado lo anterior, para la elaboración del diseño bibliográfico, no experimental, en la obtención de 
información sobre el aprovechamiento de los beneficios tributarios establecidos para la 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, en procura de generar un nuevo conocimiento, 
se parte de la observación y análisis de la información consignada en las diferentes fuentes 
documentales seleccionadas para soportar la categoría, subcategorías y unidades de análisis de la 
investigación.

En la presente investigación las técnicas que se aplicaron para la recolección de la información 
fueron la observación documental y la entrevista, con el apoyo de un guion de entrevista. Es por 
ello que la observación documental, es la forma más directa e inmediata de conocer los 
fenómenos y las cosas. Según, Arias (2012), la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 
técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 
acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.

En este sentido, los discursos han sido analizados desde su contexto y realidades históricas, 
marcando de manera significativa los hechos descritos que hacen parte de sus vivencias. En virtud 
de ello, se utilizó la hermenéutica analógica-icónica para el análisis hermenéutico del discurso oral, 
lo cual es necesario dada la complejidad y multidimensionalidad de los beneficios tributarios 
establecidos para la investigación en ciencia, tecnología e innovacion en la región caribe 
colombiana.

Los pasos que se han llevado a cabo para lograr comprender e interpretar los significados desde 
sus contextos, han sido guiados por la intencionalidad en la búsqueda del sentido de las palabras 

expresadas en lo analizado. Sobre el proceso de análisis del discurso escrito utilizando el enfoque 
hermenéutico, Echeverría (2006), expresa que éste permite aprehender la totalidad como una 
forma de entender las partes. Asimismo, el proceso seguido en el análisis de documentos, conlleva 
la comparación con algo ya conocido, siguiendo un proceso circular llamado círculo 
hermenéutico, donde las partes involucradas (palabras) forman un todo (frases), y el sentido de la 
frase, depende de las palabras que la integran, formando un círculo.

Resultados
 
La presente investigación tiene por objeto, analizar la aplicación práctica de los estímulos 
tributarios, frente al desarrollo productivo de la región caribe colombiana, a partir de un análisis e 
interpretación de la información recopilada, aplicando técnicas de análisis de contenido y 
documental, y expresando los resultados bajo la estructuración de las Preguntas y la 
categorización de la información recopilada y, luego se presenta el análisis de dicha información y 
su contraste teórico.
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