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Las relaciones comerciales 
entre Colombia y Corea del Sur 
a partir de la firma del tratado 
de libre comercio*

Resumen: Este capítulo presenta el resultado de una investigación sobre el desarrollo de 
las relaciones comerciales entre Colombia y Corea del Sur en el marco del tratado de libre 
comercio (TLC) suscrito entre las dos naciones. Su objetivo es explorar un salto institu-
cional colombiano que promueva políticas públicas conducentes a la industrialización, 
mediante redes productivas internacionales, considerando la relación entre los valores 
culturales y la toma de decisiones en el proceso de la internacionalización de las orga-
nizaciones, buscando una mayor competitividad como factor de cooperación entre los 
dos países, en procura de fortalecer su presencia en el sistema internacional. Este nuevo 
sentido es necesario, por cuanto se halló que los componentes del volumen de comercio 
entre los dos países objeto de estudio muestran una situación estática frente a los tipos 
de bienes y servicios que se comercializan. Igualmente, los mercados que se mueven por 
inercia han sido esquivos a generar entramados de procesos dinámicos.

Palabras clave: Colombia; Corea del Sur; tratado de libre comercio; industrialización; cultura 
nacional.
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Introducción
En desarrollo de la línea de investigación “Lecciones aprendidas de la Guerra de 
Corea”, de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG), 
y en coherencia con el “Pacto por el emprendimiento, la formalización y la pro-
ductividad”, que busca el aprovechamiento de mercados internacionales y la 
atracción de inversiones productivas, mediante la estrategia de identificar pro-
ductos, servicios y empresas con alto potencial exportador y el logro de la mayor 
eficiencia productiva en las empresas colombianas, contempladas en el Plan de 
Desarrollo 2018-2022, “Pacto por la legalidad” (Planeación, 2021), este capítulo 
presenta el resultado de una investigación sobre el desarrollo de las relaciones 
comerciales entre Colombia y Corea del Sur en el marco del TLC suscrito entre 
las dos naciones.

Los datos que representan los montos de comercio son la base para analizar 
las diferentes interacciones que han contribuido a fortalecer las relaciones entre 
los dos países, observar el posible comportamiento de los actores económicos 
y explorar estrategias para alcanzar mayor presencia en los mercados globales, 
tomando como referente el auge del sector productivo y comercial de Corea en 
los últimos 60 años, que ubica al país asiático entre los diez que más exportan 
en el mundo (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021), como se expresó en el 
capítulo “Gobernanza, innovación y competitividad. Análisis de la experiencia de 
Corea del Sur”, de este libro.

La investigación sobre la dinámica comercial entre Colombia y Corea del Sur 
tiene como premisa que el mundo de hoy lleva a que las condiciones internas de 
un país guarden alguna coherencia con el contexto internacional, y especialmen-
te con los países de Asia-Pacífico, organizados en varias instancias como el Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) y la Asociación de Naciones del 
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Sudeste Asiático (en inglés, ASEAN, por las iniciales de Association of Southeast 
Asian Nations), organizaciones que representan más de la mitad de la población 
y de la economía mundiales. Si las instituciones nacionales de cualquier país 
no están al corriente de lo que sucede en el mundo, corren el riesgo de quedar 
rezagadas, y ello afectaría sus más diversos aspectos económicos, jurídicos, so-
ciales y políticos; por ello, los TLC, como medios articuladores entre Estados, re-
quieren ser suscritos entre países con potencialidades diversas, teniendo como 
elementos subyacentes la cooperación y la complementariedad, postulados que 
impulsaron el acuerdo entre Colombia y Corea del Sur, que suscribieron uno el 
21 de febrero del 2013, pero el cual tardó más de tres años para entrar en vigor, 
el 15 de julio del 2016. De todas maneras, se lo gestó considerando los lazos de 
amistad entre los dos pueblos y en aras de incrementar los estándares en los 
niveles de vida y promover el crecimiento y la estabilidad económica.

Según datos de KOTRA, durante 2016, año en que entró en vigencia el TLC, 
las exportaciones de Corea a Colombia fueron por 853 millones de dólares, y en 
2020 presentaron una cifra de 487 millones de dólares. Además, las exportacio-
nes de Colombia a Corea en 2016 representaron 433 millones de dólares, y en 
2020 llegaron a 584 millones; cifras atípicas, por las alteraciones económicas 
que generó la pandemia derivada del coronavirus. Se observa cómo en 2016 se 
presentó una balanza comercial negativa para Colombia, y que en 2020 la ba-
lanza comercial fue positiva. Esos datos sobre montos y volúmenes de comer-
cio entre los países que tienen suscritos TLC han generado discusiones desde 
diferentes ópticas y, a la vez, han provocado que las instituciones de educación 
superior investiguen sobre la pertinencia y la conveniencia de dichos acuerdos 
(García, 2018). Tal proceso ha generado diversas miradas y múltiples trabajos 
académicos en Colombia, lo cuales dan cuenta del interés en el análisis de los 
acuerdos comerciales como medio para alcanzar mejores niveles de desarrollo.

La evidencia empírica muestra que los TLC, desde una perspectiva econó-
mica de aumentar la riqueza mediante incrementos en los montos y volúmenes 
de comercio, no son suficientes, por cuanto su propósito va mucho más allá: se 
busca con ellos mejorar los niveles de desarrollo (García, 2018). Es necesario 
distinguir los medios de los fines, de tal manera que el TLC entre Colombia y 
Corea haga realidad los motivantes expresados en el preámbulo del acuerdo, 
sobre mejorar los niveles de vida y promover el crecimiento económico (Mincit, 
2018), el bache entre los postulados del TLC y las acciones realizadas para lo-
grarlos plantea el interrogante: ¿En qué medida las cifras del desarrollo del TLC 
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entre Colombia y Corea del Sur pueden motivar un salto institucional colombia-
no, como lo hizo Corea, que promueva redes productivas internacionales a partir 
de la relación entre los valores culturales y la toma de decisiones en el proceso 
de la internacionalización de las organizaciones que permitan una mayor parti-
cipación en el mercado global?

Para responder esa pregunta es necesario, como primera medida, analizar 
los datos de las exportaciones y las importaciones entre los dos países a lo lar-
go del periodo 2015-2020. Como segundo paso, explorar políticas públicas que 
generen un sentido hacia la industrialización colombiana, de modo que dicha 
exploración permita “Promover la competitividad de sus firmas en los mercados 
globales” (Mincit, 2018) , donde la producción se desarrolle mediante econo-
mías de escala y se pueda diversificar su estructura productiva; en este tema, 
Colombia puede aprender mucho de la experiencia de Corea, como se ve más 
detalladamente en el capítulo “Gobernanza, innovación y competitividad. Análisis 
de la experiencia de Corea del Sur”, de este libro. En tercera instancia, considerar 
que esa industrialización requiere fomentar las interacciones entre los actores 
públicos y los actores privados. El objetivo de este capítulo es explorar un salto 
institucional colombiano que promueva redes productivas internacionales a par-
tir de la relación entre los valores culturales y la toma de decisiones en el proceso 
de la internacionalización de las organizaciones colombianas que permitan una 
mayor participación en el mercado global, otro elemento que Colombia le puede 
aprender a Corea.

Marco teórico
Los procesos que conllevan los TLC presentan varios niveles, según los elemen-
tos que lo conforman: desde la eliminación gradual o inmediata de los derechos 
arancelarios hasta la transferencia de competencias estatales a favor de insti-
tuciones supranacionales. Si bien el acuerdo firmado entre Colombia y Corea 
enfatiza en la creación de un mercado más amplio y seguro, el preámbulo del 
acuerdo hace referencia a promover la competitividad de sus organizaciones y 
sobre la importancia de crear oportunidades para el desarrollo económico. En 
esta línea, el estudio se desarrolló desde una mirada institucionalista teniendo 
como marco el clausulado del TLC suscrito entre Colombia y Corea, y la relación 
armoniosa en que actúan los empresarios y los funcionarios, siguiendo a Correa 
y Manchón (2016), sobre
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[…] los estados y actores privados actúan con lógicas distintas, aunque vin-
culadas. Los primeros […] tienen como finalidad la participación libre de todos 
y cada uno de sus ciudadanos bajo el principio del interés público; los se-
gundos, en cambio, actúan bajo el principio del interés privado, al que deben 
defender en un mercado estructurado políticamente con base en el derecho a 
la propiedad privada. (p. 9)

El anterior es un postulado que se desarrolla en este capítulo, complementa-
do con las propuestas de Pérez (2009) para la región sobre el desarrollo empre-
sarial e industrial en un entorno de competitividad comercial promovida desde la 
institucionalidad, con miras a un mayor aporte al desarrollo humano.

Estos pilares que dinamizan el desarrollo mediante el comercio han sido 
abordados por tratadistas como Moe-Lobeda y Spencer (2009), quienes argu-
mentan que los acuerdos comerciales conducen a “la prosperidad económica, 
a la democracia política y a la libertad personal, incluso generan recursos para 
cerrarle el paso a la pobreza y proteger la democracia” (p. 686).

 La dinámica que generan los TLC permite pensar que los tratados mi-
tigan la disputa entre Estado y mercado, y así permiten construir escenarios de 
consensos entre actores públicos y privados, en aras de que sus países adquie-
ran un mayor peso dentro del sistema internacional, considerando que la inter-
nacionalización ahora es más accesible y menos arriesgada, y que, por ende, 
más empresarios se están enfocando en ella (Tan et al., 2018). La orientación 
internacional de una empresa es cada vez más común entre los empresarios.

La literatura sobre los TLC llama la atención acerca de las políticas de de-
sarrollo que deben implementar los países, en concordancia con el nivel de in-
ternacionalización que están viviendo. Por ejemplo, Jesuit y Sych (2012) aducen 
que “las fronteras no pueden seguir siendo un obstáculo para el desarrollo equi-
librado, sino que, por el contrario, es importante que se adopten medidas que 
favorezcan el libre comercio de tal forma que se fortalezca no sólo las relaciones 
comerciales” (p. 474), sino la forma como se construye gobernanza entre acto-
res privados y actores públicos de los estados que participan. En esta línea se 
encuentran los trabajos de Conteh (2012) y el de Correa (2016), quienes con-
cuerdan en que el desarrollo podrá alcanzarse no solo mediante el aprovecha-
miento del capital y la tecnología, sino también, considerando las capacidades 
de las empresas y las personas de los países que suscriben un tratado, cuando 
se siente que son convocadas a participar en el diseño, ejecución y control de 
los TLC. “La expansión de los mercados genera nuevos escenarios, actores y 
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factores de competencia en el campo internacional, pero no se puede pasar por 
alto el entorno que genera las particularidades de la cultura nacional donde se 
radican las empresas” (Castellanos & Ramírez, 2013, p. 156).

Si se profundiza en las indagaciones sobre las características y propiedades 
de los TLC, se van a encontrar relaciones

[…] entre los valores culturales nacionales con la toma de decisiones en el pro-
ceso estratégico de la internacionalización de las organizaciones colombia-
nas. Esa exploración permite evidenciar que la toma de decisiones en las or-
ganizaciones se fundamenta en algunos casos en procesos racionales, otras 
veces son intuitivas, teniendo como telón de fondo la cultura nacional del país 
donde se establece la empresa. (Dimitratos et al., 2011, p. 198)

El libre comercio “generó un espacio que invita a participar a diversos gru-
pos de empresas, incluidas las pequeñas y medianas (PYME), en la atención de 
nuevos desafíos como la creciente demanda de bienes y servicios de parte de 
los consumidores” (Paweta & Zbierowski, 2015), “Donde las estrategias y deci-
siones no solamente dependen de condiciones objetivas, sino comportamien-
tos subjetivos como la actitud, las percepciones, la motivación y la personalidad 
del empresario” (Hutchinson et al., 2006, p. 527). Todas ellas son características 
que han hecho la diferencia entre coreanos y colombianos para incursionar en 
los mercados internacionales. El actuar de unos y otros está determinado tanto 
por la cultura nacional como por el entorno que genera la institucionalidad eco-
nómica, política y social en cada territorio caracterizando la productividad y la 
competitividad de los bienes y servicios que se comercializan en los diferentes 
mercados, y las cuales, a su vez, son propiedades que enmarcan el análisis cua-
litativo en procura de lograr el propósito del TLC firmado entre Colombia y Corea.

Método
Los datos presentados en este capítulo hacen parte del proyecto Relaciones 
entre Colombia y Corea del Sur: un análisis al impacto de la política exterior na-
cional en el desarrollo económico y proyección geopolítica del país. Dado que el 
TLC entre Colombia y Corea lleva seis años de ejecución, incluidos dos años de 
pandemia, el estudio es de naturaleza exploratoria y enmarcado dentro de un pa-
radigma de investigación interpretativa. Empleando técnicas mixtas a partir de 
datos cuantitativos, se hacen interpretaciones cualitativas (Hernández Sampieri 
& Mendoza, 2018).
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La investigación se desarrolló en dos fases. La fase inicial, a su vez, se 
hizo en tres etapas. Durante la primera etapa se hizo una revisión sobre datos 
estadísticos institucionales que publica el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (MinCIT) de Colombia sobre los valores de exportaciones e importa-
ciones de Colombia con Corea. En la segunda etapa la estudiante coreana Park 
Zaborowski Ju Hee recopiló información de comercio entre Colombia y Corea to-
mando como fuente (KOTRA, 2022), oficina de comercio del Gobierno de Corea. 
En la tercera etapa se compararon los datos de las dos informaciones, con un 
alcance descriptivo.

En la segunda etapa, con base en una revisión de la literatura sobre compe-
titividad (comprendida esta última como un factor para la cooperación), la rela-
ción Estado-mercado y estrategias de internacionalización de las empresas, se 
exploran cursos de acción que le permiten ingresar a Colombia en el escenario 
geopolítico del Asia-Pacífico y, de esa forma, aportar en la proyección de la na-
ción como potencia regional secundaria, a través del desarrollo económico, en 
armonía con el objetivo del proyecto que orienta los diversos capítulos del libro.

Resultados
Colombia y Corea han estrechado una relación política entre ambos países, 
como se ha expresado en los capítulos anteriores. De igual manera, desde hace 
una década se han vigorizado sus relaciones económicas. Colombia tiene mu-
cho por aprender de Corea: la transformación del país asiático en los últimos 50 
años ha sido ejemplarizante, por cuanto fue uno de los llamados ‘Tigres asiá-
ticos’, junto a Taiwán, Hong-Kong y Singapur, los cuales mostraron que países 
diferentes de los llamados “desarrollados” también pueden industrializarse y al-
canzar niveles de crecimiento sostenido.

Corea hizo el tránsito de una economía intensiva en mano de obra a una 
economía intensiva en capital y tecnología, y posteriormente, a una economía 
del conocimiento. Es la ruta que han seguido los países con un sistema de 
mercado dentro de los patrones de acumulación desde los clásicos del siglo 
XVIII hasta los modelos globalizantes del siglo XXI (Basuardo, 2019). Este ca-
mino lo han transitado a través de la innovación, el emprendimiento y la promo-
ción de la creación de mercados y de industrias de energía verde (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2021). Esta ruta también la han transitado diversos paí-
ses de Asia-Pacífico, la cual se ha convertido así en un área promisoria en el 
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campo económico y comercial a escala global, pero esquiva para los intereses 
colombianos, por cuanto no se ha logrado ingresar al de este libro APEC ni se 
ha suscrito acuerdo comercial con país alguno miembro de la ASEAN. De ahí la 
importancia del acuerdo que ha suscrito Colombia con Corea. Dicho país repre-
senta una puerta de entrada para Colombia a esa región, dadas las relaciones 
que Corea tiene con los países del Lejano Oriente: no solo con China y Japón, 
sino también, con el Pacífico americano; particularmente, con países asociados 
en la Alianza para el Pacífico, como Chile, Perú y México.

Con el propósito de observar el comportamiento del acuerdo, se ha recurrido 
a los datos que publica MinCIT y contrastarlos con los datos que reporta KOTRA.

Exportaciones de Colombia a Corea
En 2015, año anterior a la entrada en vigor el acuerdo suscrito entre Colombia y 
Corea, las exportaciones colombianas hacia el país asiático solamente alcanza-
ron los 229,4 millones de dólares (Mincomercio, 2021), como se muestra en la 
tabla 1. Al año siguiente, 2016, cuando entró en vigor el acuerdo, hubo un incre-
mento del 75 %, lo que llevó a la suma de 402 millones de dólares en el mismo 
rubro; un crecimiento que mantuvo una tendencia al alza durante 2017 y 2018, y 
que se retomó en 2020, a pesar de las consecuencias económicas ocasionadas 
por la pandemia del Covid-19.

Tabla 1. Exportaciones de Colombia a Corea

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportaciones en millones de 
dólares 229,4 402,1 457 627,4 482 571,9 

Fuente: DIAN-DANE-MinCIT (2021).

Los productos que representaron mayor participación en las exportaciones 
colombianas en 2015 fueron las hullas y briquetas y los aceites crudos de pe-
tróleo o de mineral bituminoso, lo mismo que desperdicios y desechos de cobre 
y ferroaleaciones. En menor representación estuvieron el café, bananas y flores, 
y en una menor cuantía, papeles, cartones y juguetes con ruedas (Mincomercio, 
2021).

La tendencia creciente se observa en la figura 1. Llama la atención cómo, 
a pesar de que las hullas y briquetas siguen teniendo una representación 
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significativa, el crecimiento obedece a un incremento significativo en volúmenes 
del café, las bananas y las flores.

Figura 1. Exportaciones de Colombia a Corea del Sur.
  

Fuente: elaboración propia, con base en DIAN-DANE-MinCIT (2021).

Los datos que reporta KOTRA (2022), por importaciones coreanas de pro-
ductos originarios de Colombia, son diferentes de los de las exportaciones co-
lombianas con destino a Corea, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Importaciones coreanas de Colombia 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importaciones coreanas en 
millones de dólares 323 433 651 834 718 584

Fuente: KOTRA (2022).

La agencia coreana informa que en 2015, el año anterior a la entrada en vigor 
del TLC, las importaciones coreanas ascendían a 323 millones de dólares, un 
dato superior en 93,6 millones de dólares al reportado por MinCIT. En 2020, año 
de cierre del estudio realizado, la diferencia que se presenta entre las dos fuentes 
es menor tan solo por 12,1 millones de dólares (KOTRA, 2022).

Al comparar la figura 1, sobre exportaciones de Colombia a Corea, con la 
figura 2, importaciones de Corea a Colombia, se observa que de 2015 a 2018 
se presentó una tendencia creciente; en ambos casos, 2019 tiende a la baja, 
pero frente a 2020 la fuente colombiana presenta una leve recuperación de las 
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exportaciones colombianas, lo cual no concuerda con el dato coreano, que re-
gistra un nuevo decrecimiento de las importaciones coreanas de productos ori-
ginarios de Colombia.

Figura 2. Importaciones coreanas en millones de dólares.
  

Fuente: elaboración propia, con base en KOTRA (2022).

Los productos de mayor representación de las exportaciones colombianas 
a Corea equivalen a los mismos productos de mayor representación de las im-
portaciones coreanas procedentes de Colombia; es decir, las hullas y briquetas y 
aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, lo mismo que desperdicios 
y desechos de cobre y ferroaleaciones, además de café, frutas y flores.

Importaciones de Colombia a Corea
En 2015 las importaciones de Colombia al país asiático fueron por 1085.3 

millones de dólares, cifra que ha venido descendiendo hasta 2020, cuando las 
importaciones solo fueron por 676.4 millones de dólares (MinComercio, 2021), 
como se observa en la tabla 3, según datos de las instituciones públicas colom-
bianas que procesan los datos sobre comercio exterior.

Tabla 3. Importaciones de Colombia a Corea

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Importaciones en millones de 
dólares 1.085,3 833,5 746,2 776,4 687,1 676,4 

Fuente: DIAN-DANE-MinCIT (2021).
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Estos datos están compuestos, principalmente, por los de compras que hace 
Colombia en automóviles de turismo y para transporte de personas, lo mismo 
que poliacetales y mezclas de alquilbencenos, partes y accesorios de tractores y 
neumáticos. Bienes que fueron regulados por el TLC y presentan una tendencia 
a la baja, como se observa en la figura 3.

Figura 3. Importaciones en millones de dólares.
  

Fuente: elaboración propia, con base en DIAN-DANE-MinCIT (2021).

Al igual que con los datos sobre importaciones de Corea de bienes colom-
bianos de la tabla 2, si comparamos los datos de KOTRA que aparecen en la 
tabla 4, es decir, las exportaciones con destino a consumidores colombianos, se 
presentan unas cifras distintas, es decir los datos de KOTRA como fuente corea-
na y los datos de las instituciones colombianas no concuerdan.

Tabla 4. Exportaciones coreanas a Colombia

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Exportaciones en millones de 
dólares 1.129 853 814 1.012 1.143 487

Fuente: KOTRA (2022).

Si bien los datos de 2015 guardan alguna similitud entre las cifras reportadas 
por los organismos colombianos y por la agencia coreana, no se puede afirmar 
lo mismo frente a la tendencia: al comparar la figura 3 y la figura 4, la prime-
ra presenta un decrecimiento constante de las compras colombianas, mientras 
que la segunda muestra oscilación, y de nuevo, decrecimiento dentro de un aná-
lisis secuencial entre las importaciones y las exportaciones.
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Figura 4. Exportaciones en millones de dólares.
  

Fuente: elaboración propia, con base en KOTRA (2022).

Balanza comercial
Lo que sí puede afirmarse a partir de Mincomercio (2021) y Park (KONTRA) 
(2022), las dos fuentes de información que este capítulo ha empleado, es que, 
desde la entrada en vigencia del TLC entre Colombia y Corea, la balanza co-
mercial entre los dos países a lo largo del tiempo tiende a ser favorable para 
Colombia, como se muestra en la tabla 5. El déficit comercial en 2015 es de 
855.9 millones dólares —o sea, es el más alto para Colombia— y en 2020, último 
año en estudio, el déficit es tan solo de 104.5 millones de dólares, según lo cual 
disminuyó en 751,4 millones de dólares tan solo en el primer lustro de vigencia 
del TLC.

Tabla 5. Balanza comercial vista desde Colombia

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones 229,4 402,1 457 627,4 482 571,9

Importaciones 1.085,3 833,5 746,2 776,4 687,1 676,4

Balanza comercial -855,9 -431,4 -289,2 -149 -205,1 -104,5

Fuente: DIAN-DANE-MinCIT (2021).
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Igualmente sucede con los datos suministrados por KOTRA: la balanza co-
mercial tiende a ser favorable para Colombia, aunque se siguen presentando 
diferencias entre las cifras, según la fuente, como se puede observar en la tabla 
6. Pero el periodo en estudio inicia con un superávit para Corea de 806 millones 
de dólares, y ya en 2020 presenta un déficit de 97 millones de dólares.

Tabla 6. Balanza comercial vista desde Corea

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones 1.129 853 814 1.012 1.143 487 

Importaciones 323 433 651 834 718 584 

Balanza comercial 806 420 163 178 425 -97 

Fuente: KOTRA (2022).

Los datos para 2020 —entre los que suministran las instituciones colombia-
nas, de un déficit colombiano de 104,5 millones dólares, y las cifras que suminis-
tra Park (KOTRA) para el mismo año 2020, de un déficit coreano de 97 millones 
de dólares— generan interrogantes sobre las técnicas que se emplean para me-
dir los volúmenes de comercio, lo cual puede ser un objeto de estudio en una 
próxima investigación.

Salvo los datos de 2020, en los que se presenta una situación atípica en la 
economía mundial, como consecuencia de la pandemia originada por el coro-
navirus, el periodo en estudio muestra una tendencia creciente entre las cifras 
de las transacciones originadas por el comercio entre los dos países, y que en 
2015 alcanzan un valor de 1.452 millones dólares, y en 2019 llegan a la suma de 
1.861 millones de dólares; es decir, a un crecimiento de 409 millones dólares, que 
representan un incremento del 28 % en las cifras de comercio.

En la revisión de literatura se identificaron tres campos que son temas funda-
mentales para analizar la presencia de las naciones en el sistema internacional 
y, de forma particular, en el escenario globalizador. Estos son la competitividad 
(como un factor para la cooperación), la relación Estado-mercado y las estrate-
gias de internacionalización de las empresas.



51

Las relaciones comerciales entre Colombia y Corea del Sur 
a partir de la firma del tratado de libre comercio

Competitividad (factor de cooperación)
Los componentes del volumen de comercio entre los dos países en estudio 
muestran una situación estática frente a los tipos de bienes y servicios que se 
comercializan: fundamentalmente, hullas y briquetas, y aceites crudos de pe-
tróleo o de mineral bituminoso, lo mismo que desperdicios y desechos de cobre 
y ferroaleaciones; en una menor representación, el café, bananas y flores, y en 
una menor cuantía, papeles y cartones (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021). 
Colombia no da señales de promover su competitividad en procura de una ro-
bustez para la cooperación. Las empresas y los mercados siguen recorriendo 
los tradicionales caminos y empleando las mismas herramientas de gestión, lo 
cual no ha permitido la integración de la complejidad que puede generar fortale-
zas a las organizaciones que comercializan con Corea.

Relación Estado-mercado
Igualmente, los mercados se mueven por inercia, han sido esquivos a generar 
entramados de procesos y de sistemas dinámicos, donde el referente estraté-
gico busque engendrar un cambio, sin perder de vista que las dinámicas entre 
mercado y Estado no siempre son lineales, donde se readaptan de forma per-
manente a los nuevos entornos y a la flexibilidad. La competitividad tiene un 
nuevo y obligado acompañante: la flexibilidad en busca de ser un componente 
de la cooperación. Es necesario tener presente que las ventajas que ayer hicieron 
competitivas a una organización la pueden desaparecer en un nuevo contexto 
(Brown & Eisenhardt, 2002).

Estrategias de internacionalización de las empresas
El tipo de productos que caracteriza la relación comercial entre Colombia y Corea 
ha sido constante; no se observan entre las políticas implementadas unas líneas 
estratégicas que permitan la internacionalización de empresas ni de productos. 
La innovación ha sido esquiva; no se percibe la participación de la ciencia ni del 
desarrollo tecnológico en procura de diversificar las relaciones científicas que 
permitan resolver de forma sistemática los problemas y la mejora de los proce-
sos y productos que se intercambian.
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Discusión
Analizar los datos de las exportaciones y las importaciones entre Colombia y 
Corea en el periodo 2015-2020 confirma la necesidad de implementar políticas 
públicas que generen un sentido en la economía nacional hacia la industriali-
zación colombiana, donde la producción se desarrolle mediante economías de 
escala y se pueda diversificar su estructura productiva. Es necesario conside-
rar que esa industrialización requiere fomentar las interacciones entre los ac-
tores públicos y los privados, de tal manera que se dé un salto institucional que 
promueva redes productivas internacionales, considerando la estrecha relación 
entre los valores culturales y la toma de decisiones en el proceso de la interna-
cionalización de las organizaciones colombianas, de modo que permita diversi-
ficar y potencializar los intercambios comerciales entre Colombia y Corea.

La industrialización colombiana debe caracterizarse por la innovación, tal 
como lo hizo Corea, por cuanto el éxito de las empresas modernas depende cada 
vez más de su capacidad para innovar, como un motor impulsador de la renta-
bilidad, la participación en el mercado y la supervivencia (Stojcic et al., 2018). En 
este sentido, la innovación empresarial se constituye en una variable clave para 
la generación de valor.

En consecuencia, la industrialización conduce a una innovación de los siste-
mas productivos, lo mismo que a novedosas líneas de producto y de procesos 
para la organización, disponibles para su uso con fines de crear y preservar valor. 
Acogiendo por innovación empresarial lo expresado en el Manual de Oslo (OECD, 
2018) en su cuarta edición, como la innovación nueva y mejorada de productos 
y procesos de negocio (o una combinación de estos), que hayan sido introducida 
en el mercado o sido puesta en uso por la empresa, y que difieren de hullas y 
briquetas, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, lo mismo que de 
desperdicios y desechos de cobre y ferroaleaciones.

En esta línea, la investigación y desarrollo (I+D) es parte fundamental del 
proceso de industrialización del sistema productivo colombiano. Dicho proceso 
requiere abordar la complejidad dada por las interrelaciones entre las diferentes 
etapas del proceso, desde la decisión, por parte del Estado, de impulsar políticas 
públicas en ese campo, y la de los empresarios de innovar, pasando por la inver-
sión que se destina a I+D, y el surgimiento de ideas creativas que potencialicen 
el mercado, lo mismo que los desafíos tecnológicos que se enfrentan, hasta la 
traducción de las innovaciones en la mejora del desempeño y la competitividad 
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internacional (Stojcic et al., 2018). Puede apreciarse que son múltiples los facto-
res y elementos dignos de ser considerados en la industrialización colombiana. 

La I+D, como lo hizo Corea en su época, garantiza la formación de recurso 
humano, la gestión de la innovación y el logro de los objetivos estratégicos na-
cionales (Castellanos, 2003), todo lo cual lleva a nuevos conocimientos y permi-
te enfrentar los retos que demanda la implementación de TLC en un marco de 
complementariedad y cooperación entre los países firmantes.

La industrialización conlleva generar redes productivas internacionales que 
abarquen desde el suministro de materia prima hasta la fabricación de productos 
finales y su comercialización; por tanto, es fundamental trazar políticas públicas 
que fomenten las redes entre pequeños, medianos y grandes distribuidores, que 
conectan a los proveedores con los comercializadores (Kotler et al., 2013), de tal 
manera que se motive a los empresarios colombianos a incrementar sus inte-
racciones con organizaciones coreanas, considerando el comportamiento de los 
nacionales en los procesos de toma de decisiones que realizan en sus proyectos 
de internacionalización.

Los resultados de la investigación adelantada coinciden con algunos estu-
dios sobre decisiones, por parte de los empresarios, en cuanto a internacionalizar 
sus operaciones comerciales, donde resalta la importancia del comportamien-
to del empresario en la participación de su organización en negocios interna-
cionales. Esos estudios concuerdan en que el conocimiento, la experiencia y la 
construcción de redes empresariales inciden en la decisión de participar en ope-
raciones comerciales en el exterior, pero se presentan algunas diferencias entre 
la literatura revisada para el caso colombiano y los resultados de otros trabajos 
en otros países; dependiendo de la cultura nacional de donde proceda cada em-
presario que internacionaliza sus operaciones, la cultura influye en la decisión.

Las decisiones son un resultado del comportamiento del empresario o direc-
tivo. Diversos autores (Andersson & Evers, 2015; Francioni et al., 2015; Pauluzzo 
& Shen, 2018b; Tan et al., 2018) señalan que cada individuo tiene diferentes ex-
periencias internacionales, lo que le da una variedad de percepciones sobre las 
oportunidades de mercado y los riesgos relativos y beneficios, y genera así una 
multivariedad de decisiones, en correspondencia con las vivencias de los em-
presarios y sus características comportamentales. Pauluzzo y Shen (2018ª) afir-
man que los empresarios “moldean su entorno” de acuerdo con sus vivencias, 
competencias y habilidades, aspectos que no pueden perderse de vista en los 
escenarios de negociación, a partir de la industrialización colombiana, que se 
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construyan para fortalecer las relaciones entre Colombia y Corea, buscando la 
complementariedad y el beneficio mutuo para los dos países.

La revisión bibliográfica realizada permitió confirmar que las discusiones 
sobre las ventajas y las reservas frente a los TLC tienden al infinito. En rela-
ción con las primeras, sus defensores (Andersson & Evers, 2015; Francioni et al., 
2015; Pauluzzo & Shen, 2018b; Tan et al., 2018) consideran que se amplían las 
posibilidades de nuevas líneas de negocio, y se crean más opciones de encon-
trar socios inversionistas. En cuanto a las segundas, algunos (Basualdo, 2019; 
García, 2018) consideran que los gobiernos nacionales han venido adoptando 
políticas públicas recomendadas por organismos multinacionales, sin conside-
rar las particularidades de las pymes. De todas maneras, algunos empresarios 
han vivenciado el aumento de la producción de los bienes que comercializan, por 
cuanto tienen un mayor acceso a bienes de capital, a materias primas y a insu-
mos que participan en su proceso productivo, lo cual mejora su participación en 
el mercado nacional; igualmente, perciben un incremento en sus operaciones de 
comercio con el exterior. Pero otros empresarios expresan que los acuerdos los 
han afectado, pues el mercado colombiano se ha visto saturado de mercancías 
producidas en el exterior, y sienten que han sido desplazados, y que ha ocurrido 
un efecto de creación de comercio en términos de Balassa (1980). En el caso de 
Colombia-Corea, es en el sector automotor uno de los que hacen tal afirmación 
(Cámara de Comercio, 2021).

Estas variaciones en los mercados, derivadas de los TLC, provocan que los 
empresarios organicen sus acciones de una manera particular; su comporta-
miento obedece a unas lógicas determinadas por tres factores. En primer lugar, 
factores transversales, patrones culturales que provienen de unas estructuras 
subyacentes del espíritu humano de sus antepasados, de sus creencias y per-
cepciones sobre la globalización, según afirman Pauluzzo y Shen (2018ª) ratifi-
cando lo que ya habían afirmado Dimitratos y colaboradores (2011). En segundo 
lugar, unos factores racionales, como la argumentación, la cognición, la expe-
riencia y la intuición, en concordancia con los estudios de Francioni et al. (2015) 
y Hutchinson et al. (2006). En tercer lugar, unos factores emocionales, que impli-
can diferentes motivaciones, sentimientos y aprendizajes de deseos de hombres 
y mujeres que realizan negocios internacionales, lo cual es afín a los estudios de 
Collinson y Houlden (2005) y Hanlon (2011).

De ahí que el salto institucional requerido por Colombia, de modo que pro-
mueva redes productivas internacionales, exige considerar la relación entre los 
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valores culturales y la toma de decisiones en el proceso de la internacionali-
zación de las organizaciones colombianas, para una mayor participación en el 
mercado global. La industrialización que aquí se ha planteado en procura de for-
talecer las relaciones con Corea —y en general, con los países de Asia-Pacífico— 
debe tomar en cuenta la actitud, las competencias cognitivas, las habilidades 
en gestión, la experticia en los negocios internacionales y la personalidad de los 
empresarios nacionales, por cuanto esa identificación permite determinar el gra-
do en que superan las dificultades propias de negociar con personas de otras 
culturas, caracterizadas por diferentes normas y costumbres, por diferentes for-
mas de pensar y de actuar, tanto en lo sociocultural como en lo organizacional. 
En concordancia con lo expuesto por Hofstede (2011),

La cultura nacional es la programación colectiva de la mente que distingue 
a los miembros de un grupo humano de otro” por cuanto las organizaciones 
en cada nación se distinguen por sistemas de valores específicos, los cuales 
inciden en los tipos de estrategias que adoptan cada organización en procu-
ra de fortalecer su presencia en los mercados internacionales, Corea es un 
ejemplo de ello. Los procesos estratégicos que desarrollaron generaron unos 
patrones de conducta que los ha llevado a una participación significativa de la 
comercialización global. (p. 13)

Conclusiones
Esta investigación es un asomo interesante sobre estrategias que permiten al-
canzar mayor presencia de Colombia en los mercados globales. De la mano con 
Corea, nuestra nación aliada, ya se recorrió el camino que aquí se propone: un 
salto institucional colombiano, mediante políticas públicas de industrialización 
que promuevan redes productivas internacionales. No es adaptar las estrategias 
y políticas coreanas implementadas en su momento. La propuesta consiste, an-
tes bien, en comprender que solo a partir de la identidad nacional plasmada en 
la relación que se teje entre los valores culturales y la toma de decisiones en el 
proceso de la internacionalización de las organizaciones se puede lograr una 
mayor participación en más y variados mercados.

Esta investigación requiere ser complementada con evidencia empírica me-
diante entrevistas a empresarios colombianos y coreanos. Los primeros permi-
ten identificar los elementos que conforman la identidad nacional, sus valores 
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culturales, componentes necesarios para construir las políticas de industriali-
zación que sean acordes a los modos de pensar del empresario colombiano. En 
cuanto a los segundos, las vivencias de los empresarios coreanos son una fuen-
te de saberes y experiencias que permiten construir estrategias que respondan 
a un mundo caracterizado por la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad y la 
ambigüedad.

El comportamiento comercial entre Colombia y Corea a partir del TLC fir-
mado evidencian que Colombia requiere un salto institucional que promueva 
redes productivas internacionales, tal como lo hizo Corea en la década de 1960, 
como se puede observar en profundidad en el capítulo “Gobernanza, innovación 
y competitividad. Análisis de la experiencia de Corea del Sur”, de este libro. La 
modernización institucional propuesta se fundamenta en la industrialización co-
lombiana considerando el fortalecimiento de las interacciones entre los actores 
públicos y privados de todos los tamaños; es decir, pequeños, medianos y gran-
des empresarios. 

En aras de aprender de la experiencia coreana, resultaría interesante iniciar 
unas investigaciones sobre diversos temas. Primero, la relación entre el grado 
de adaptación de un empresario coreano al entorno cultural de un mercado es-
pecífico y el nivel de rendimiento económico alcanzado en ese mercado, com-
parándolo con el grado de adaptación de un empresario colombiano al entorno 
cultural de ese mismo mercado y su nivel de rendimiento económico alcanzado 
en ese mercado. Segundo, indagar sobre la existencia de múltiples ordenamien-
tos preferenciales de los empresarios, donde cada empresario tiene su propio 
proceso cognitivo y, por ende, le da distinto peso a la argumentación, a la cogni-
ción, a la experiencia y a la intuición como factores de comportamiento frente a 
la participación en el mercado entre las dos naciones Tercero, investigar sobre 
la armonía emocional del empresario, mediante una observación permanente de 
sus sentimientos, deseos y necesidades, lo mismo que de sus vínculos sociales, 
que permita hacer ajustes tanto a su motivación como a su aversión por las ac-
tividades comerciales entre Colombia y Corea.. 

Con esas investigaciones se lograría potencializar los resultados del TLC en-
tre Colombia y Corea, por cuanto podrían identificarse puntos complementarios 
entre las estrategias por desarrollar en beneficio de las dos naciones de cara a la 

globalización y a la regionalización.
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