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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, Colombia se encuentra en la búsqueda de IED para impulsar el 

desarrollo económico, social y cultural del país; con el fin de fomentar proyectos que 

generen una reacción en cadena y dinamicen los sectores de la industria colombiana 

produciendo un cambio positivo para el país. Gracias a diversas ventajas como ser miembro 

de la OCDE, ocupar la posición 32 en el ranking de economías más grandes del mundo y 

cuarta en América Latina y ser uno de los principales proveedores de servicios TIC en 

Latinoamérica, Colombia es un país atractivo para invertir.  

Por otro lado, se presenta la situación de Corea del Sur, un país que ha logrado un 

desarrollo económico asombroso por medio del impulso a la educación y apoyo a las 

empresas de origen nacional, convertidas hoy en los grandes conglomerados como 

Samsung Group, LG Corporation, Hyundai Motor Group y POSCO, el cual es reconocido 

actualmente a nivel mundial por ser emisor neto de inversión. 

Aprovechando las buenas relaciones bilaterales y el TLC entre ambos países, la idea 

de incrementar la participación de Corea en la inversión en Colombia no es descabellada, 

por ende, este documento se desarrollará en este escenario, planteando como objetivo 

central la identificación de las empresas coreanas que cuentan con el potencial para invertir 

en Colombia, especificando la cadena productiva del proyecto. Dicho objetivo se 

desarrollará por medio del uso una serie de criterios de selección determinados por diversas 

variables obtenidas a través del proceso investigativo, plasmado en un estudio mixto. 

Finalmente, este proyecto se realiza con el propósito que la oficina comercial de 

ProColombia en Corea del Sur cuente con los elementos necesarios para desarrollar futuros 

contactos entre empresas de ambos países, y de esta manera, mejorar la dinámica comercial 

y el flujo de recursos de los inversionistas. 

2. Diagnóstico del área de práctica 

 

2.1 Descripción del área de trabajo.  

ProColombia es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión 

Extranjera, las Exportaciones no minero energéticas y la Imagen de Colombia. A través de 

su red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a las empresas 
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interesadas, mediante servicios e instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de 

su estrategia de internacionalización, la cual busca la generación, desarrollo y cierre de 

oportunidades de negocios, por medio de la identificación de oportunidades de mercado. 

Dentro de sus funciones se encuentra contactar empresas a través de actividades de 

promoción comercial, inversión y turismo internacional, brindándoles servicios 

especializados a los interesados en invertir o adquirir / exportar bienes y servicios del país, 

fomentando alianzas con entidades nacionales e internacionales, tanto privadas como 

públicas, con el fin de ampliar la disponibilidad de recursos para apoyar diferentes 

iniciativas empresariales y promover el desarrollo y crecimiento del portafolio de servicios 

(ProColombia, s.f. b). 

Ahora bien, para poder desarrollar esta tarea de forma adecuada, de acuerdo con el 

mercado donde se encuentra la oficina comercial se hace una jerarquización de dichos ejes, 

por ejemplo, en la oficina comercial de Seúl, Corea del Sur; se le da más prelación al eje de 

Inversión. Cada eje cuenta con un Asesor Senior, el cual se encarga de impulsar el 

potencial colombiano a través de su especialidad; en el caso del Asesor Senior de Inversión, 

este busca, a través de ciertas herramientas institucionales, atraer y fomentar la Inversión 

Extranjera Directa (IED) de conglomerados y empresas con alto potencial de inversión en 

diferentes proyectos que benefician al país, convirtiéndose en factor clave para el avance 

del país en materia económica y social (ProColombia, s.f. b). 

2.2 Diagnóstico del área de trabajo  

Con el fin de tener claridad sobre el entorno y poder segmentar correctamente las 

empresas coreanas que tiene potencial para invertir en Colombia, se utilizará un marco 

PEST, para identificar los Drivers más relevantes entre la República de Corea y Colombia.  

En el entorno político, Corea del Sur es un república democrática, la cual, según su 

constitución, “consagra la democracia liberal como el principio fundamental de su 

gobernanza, garantizando la libertad de los derechos de las personas salvaguardados por la 

leyes” (Constitución de la República de Corea, 1987); sigue una política fiscal 

fundamentada en la búsqueda permanente de estabilidad macroeconómica, la cual se logra 

gracias a los bajos niveles de deuda pública y altos niveles de ahorro, los cuales generan un 

superávit y hacen que el Fondo Monetario Internacional catalogue a Corea como un país 

que cuenta con un amplio margen fiscal, que facilita un crecimiento inclusivo en el país 
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manteniendo la estabilidad en el exterior, facilitando la creación de empleo y aumentando 

el gasto social interno y la inversión externa (Oficina Económica y Comercial de España en 

Corea, 2018). 

Ahora bien, en cuanto al entorno económico, el Banco de Corea se encarga de 

establecer la política económica, que tiene como objetivos fomentar el crecimiento de la 

economía, mantenimiento de empleos y control de la inflación por medio de la estabilidad 

de los precios establecida en su política de crédito y monetaria; y la política cambiaria, la 

cual es flexible con el propósito de seguir de cerca la evolución del dólar (Oficina 

Económica y Comercial de España en Corea, 2018). Los Ministerios de Comercio, 

Industria y Energía (MOTIE), Economía y Finanzas, y Agricultura, Alimentación y 

Asuntos Rurales, son los más importantes debido a la cadena productiva del país (ver Tabla 

1 y 2), donde los Conglomerados representan el 60% y las empresas del sector de las TIC 

representa un creciente 10,9% del PIB del 2017 (Statistics Korea, 2018; ver Anexo 1). En 

los últimos 30 años, el PIB ha reflejado un comportamiento ascendente, seguido por la 

proporción de la inversión doméstica (ver Anexos 2 y 3), dando como resultado 

estimaciones positivas pero austeras en cuanto al crecimiento esperado para el PIB del año 

2018, el cual es del 2,8% (Oficina Económica y Comercial de España en Corea, 2018; 

Statistics Korea, 2018).  

En cuanto a la balanza comercial, esta presenta un superávit, donde entre el 2011 y 

2015, el comportamiento fue ascendente, pero en el 2016 y 2017 mostró una leve caída, aún 

así, mantiene un comportamiento superavitario, cerrando el 2017 en 5,403%, es decir, USD 

$82,792 millones (Banco Mundial, 2019; ver Anexo 4). Por otra parte, Corea es reconocido 

como un emisor neto de inversión en el exterior, según el Informe sobre las Inversiones del 

Mundo del 2018, se destaca su inversión por más de 355.730 MM de USD, (UNCTAD, 

2018), donde el sector de infraestructura representa una parte fundamental en el potencial 

inversionista (Statistics Korea, 2018) y América Latina ha venido atrayendo la atención con 

proyectos transversales que buscan no solo generar empleos locales, sino fomentar la 

cooperación bilateral entre países (Oficina Económica y Comercial de España en Corea, 

2018). 

En el entorno sociocultural, Corea tiene una población de 51,446,000 de personas, 

ubicándose en el puesto número 27 del mundo; donde el 13,1% son menores a 15 años; 
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adicional a ello, cuenta con uno de los porcentajes más bajos de fertilidad. Finalmente, 

Corea cuenta con una tasa de desempleo del 3,8% (Statistics Korea, 2018; ver Anexos 5, 6, 

7, 8 y 9). Hay que hacer notar que, históricamente se han presentado diversos 

enfrentamientos a razón de la búsqueda de su libertad, siendo La Guerra de Corea el último, 

la cual tuvo lugar desde 1950 a 1953 y contó con la participación del ejército colombiano, 

generando unión entre ambos países. El coronel Pedro Javier Rojas Guevara señala: 

“cómo nos quieren y admiran los surcoreanos, cómo valoran que Colombia, por 

medio de sus soldados y marinos, junto a 15 países más les hayan dado la libertad. Un 

país muy lejano, casi inalcanzable por la distancia, pero que al compartir con su gente 

lo hacen cálido y cercano, como si hubiésemos nacido en un mismo territorio” (Rojas, 

2018). 

Finalmente, el entorno tecnológico ha sido una pieza clave para el crecimiento 

económico de Corea pues permanentemente están adoptando medidas para incrementar la 

competitividad de sus industrias, las cuales se basan en el conocimiento y servicios 

especializados, por tal razón, busca incrementar la inversión en I+D y dinamizar el sector 

de las TIC (Statistics Korea, 2018; ver Anexo 10 y 11), dando paso a nuevas tecnologías 

con el fin de impulsar la industria verde, pues como sostiene Moneta (2017) “la industria 

electrónica asume un papel relevante en la transformación industrial coreana, íntimamente 

vinculada a la globalización de ese sector” (Moneta, 2017). 

En conclusión, los Drivers más relevantes encontrados en el entorno coreano se 

evidencian en lo político, pues su comportamiento frente a la deuda y el ahorro le ha 

permitido mantener un superávit fiscal; lo económico, dado que su estructura se basa en 

potencializar los sectores secundarios y terciarios de la economía, no dependen de los 

recursos naturales y les permite generar tecnologías que impulsan a un desarrollo sostenible 

provocando un superávit en su balanza comercial, dando como resultado su capacidad para 

invertir en proyectos que busquen un desarrollo integral; y el sociocultural, pues los 

coreanos son conscientes de su pasado y su presente, por ende son agradecidos con quienes 

los ayudaron a avanzar, y por tal razón, crearon la Agencia Coreana de Cooperación 

Internacional -KOICA,  que busca ayudar al desarrollo sostenible de los países en 

desarrollo.  
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Con respecto al entorno político de la República de Colombia, “es un estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” (Constitución Política de 

Colombia, 1991), cuya política fiscal es dirigida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público con el fin de lograr los objetivos y metas de la política económica, fiscal, monetaria, 

cambiaria y crediticia establecidas por presidencia, como la reforma tributaria o el alza de 

impuesto de consumo (BanRepública, s.f. a; El Tiempo, 2018; MinHacienda, s.f.). En la 

actualidad, Colombia cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Corea, el cual entró en 

vigor desde el 2016 y busca fomentar los lazos comerciales entre ambos países por medio 

de Acceso a Mercados de bienes, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos 

al Comercio, Inversión, Propiedad Intelectual, Comercio y Desarrollo Sostenible, 

Cooperación. (MinCIT, 2014) 

En cuanto al entorno económico, el Banco de La República es el responsable de 

gestionar la política monetaria y cambiaria, procurando mantener la estabilidad financiera y 

la inflación en niveles bajos apoyándose de un régimen cambiario flexible (BanRepública, 

s.f. b). Ahora bien, los ministerios con mayor relevancia en aspectos económicos son el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el de Hacienda, el de la Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones, el de Agricultura y Desarrollo rural y el de Minas y 

Energía, pues mantienen el movimiento de capitales interno y externo (CEPAL, 2018; El 

Tiempo, 2018 b; ver Anexo 12). En relación con el PIB, este ha tenido un comportamiento 

aceptable con un crecimiento del 2,7% en el 2018 superando las expectativas regionales 

(DANE, 2019 a; ver Anexo 13 y 14); asimismo, en el 2017, comportamiento de la IED 

demuestra una leve mejoría (CEPAL, 2018; ver Anexo 15) fomentando una perspectiva 

positiva para el futuro económico del país, a pesar de enfrentar permanentemente un hueco 

fiscal (Corficolombiana, 2018 a) y un déficit en su balanza comercial, la cual cerró en el 

2017 en USD $-16,204 millones, mostrando un gran surco entre las exportaciones e 

importaciones (Banco Mundial 2019), el cual afecta fuertemente la cuenta corriente 

colombiana. 

Por otro lado, Colombia se proyecta en la posición 32 en el ranking de economías más 

grandes del mundo, 4to en América Latina, atrayendo la atención de inversionistas 

(ProColombia, 2019; ver Anexo 16); hay que resaltar que desde el 2018, se incrementó el 
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potencial para atraer IED gracias a la reciente adición del país a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE, organización que sirve como garante de 

los países miembros, que ha catalogado a Colombia dentro de los 30 mejores destinos para 

invertir al país (OCDE, s.f.; UNCTAD, 2018; ver Anexos 17, 18 y 19). Finalmente, desde 

presidencia se está impulsando la Economía Naranja, con el fin de potencializar los sectores 

económicos no minero energéticos y generar más empleos, incentivando el Turismo, las 

Artes y las TIC (Presidencia, 2018 a, ver Anexos 20 y 21), asimismo, en el Plan Nacional 

de Desarrollo (PND), se ha estipulado como uno de los medios de atracción de IED el 

desarrollo de proyectos, megaproyectos y proyectos ancla para dinamizar todos los sectores 

de la economía, comunicando dichos proyectos por medio de las oficinas comerciales de 

ProColombia alrededor del mundo (El Espectador, 2018; MinCIT, 2018; ProColombia, 

2019; ver Anexo 22). 

En el entorno sociocultural, Colombia tiene una población de 45,500,000 de personas 

(DANE, 2018), donde el 51,4% son mujeres; el 22,5% de la población son hombres y 

mujeres menores a 15 años; y tiene una tasa de desempleo del 12,8% (DANE, 2018 y 2019 

b; ver Anexo 23, 24, 25 y 26). Cabe resaltar que Colombia fue el único país 

latinoamericano que envió tropas a la Guerra de Corea (Cruz, 2018), creando una relación 

estrecha, como lo menciona el coronel Pedro Javier Rojas Guevara: 

“Colombia fue el único país de América Latina que, atendiendo el llamado de la 

ONU, envió un batallón de valientes, el extraordinario Colombia n.° 1 y la fragata 

Almirante Padilla, que desembarcaron en Pusan al mando del teniente coronel Jaime 

Polanía un 16 de junio de 1951. En total fueron 4.314 combatientes, de los cuales 

murieron 131, heridos 439 y 69 desaparecidos, de los cuales 28 fueron hechos 

prisioneros y posteriormente recuperados mediante un canje” (Rojas, 2018) 

Por último, en el entorno tecnológico, Colombia presenta un crecimiento casi nulo 

debido al bajo interés en el desarrollo de I+D, el cual ha generado recortes en el 

presupuesto de Colciencias, la entidad encargada de la gestión científica en Colombia 

(Colciencias, 2019; ver Anexos 27 y 28). 

Los Drivers más importantes que presenta Colombia se dan en los entornos político, 

pues desde el 2016 se encuentra en vigencia el TLC entre Corea y Colombia, el cual busca 

“estrechar lazos comerciales con los países asiáticos y atraer inversión productiva” 
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(MinCIT, 2013); económico, pues desde varios años atrás el país se enfrenta a un déficit 

fiscal, uno comercial, y uno en su cuenta corriente los cuales no permiten un correcto 

desarrollo de la economía (Banco Mundial, 2019; Corficolombiana, 2018 a y b); y 

sociocultural, pues como resultado de la cooperación militar que existió en la Guerra de 

Corea, Corea se ha comprometido a colaborar con países socios a obtener los recursos 

humanos necesarios para su desarrollo óptimo, también otorga “becas con el fin de 

contribuir con el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas y tecnológicas para 

garantizar un desarrollo socioeconómico sostenible” (KOICA, s.f.). 

Finalmente, en consecuencia de los Drivers encontrados en el análisis de Corea y Colombia, 

se otorga mayor relevancia al entorno económico, donde se halló una falencia en Colombia, 

representada en un déficit gemelo, el cual obliga al país a buscar recursos por medio de 

fuentes externas como la IED para poder implementar un desarrollo integral; y una 

oportunidad en Corea, observada en el superávit fiscal y comercial, el cual hace que 

sobresalga a nivel global como inversor potencial, haciendo parte del top 20 de principales 

economías inversoras durante dos períodos consecutivos 2015-2016 y 2016-2017 como uno 

de los países con un excelente potencial de inversión (MSIT, 2019; UNCTAD, 2018; ver 

Anexo 29 y 30). 

3. Planteamiento del problema 

 

Como se pudo observar en análisis del marco PEST, el driver más relevante se 

encuentra en el entorno económico, donde se evidencia una oportunidad latente en cuanto 

al potencial de Corea para invertir, como lo afirma la redacción de Standard & Poor’s, 

donde afirma que “la economía surcoreana presenta alto nivel de crecimiento en 

comparación con el de otros países desarrollados… Se han evaluado positivamente su 

independencia y su diversificación en las industrias y los mercados de exportación” (Kim & 

Hur, 2017), lo que ha contribuido a mantener su calificación de riesgo de AA. Gracias a su 

tendencia de más ahorro y menos gasto, en las Políticas Económicas 2019, se promueve la 

inversión tanto interna, como externa y de esta manera continuar con el dinamismo y 

cumplir con su propósito de incrementar su PIB  (MOEF, 2018; Oficina Económica y 

Comercial de España en Corea, 2018) 
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 Sin embargo, el último año en términos económicos, Colombia no se ha 

desarrollado con el mismo dinamismo que Corea, pues el 2018 cerró con un déficit 

comercial debido a que el número de importaciones es superior al de exportaciones (Banco 

Mundial, 2018 a; DANE, 2019 c), en adición, se disminuyó la calificación de riesgo país 

pasando de BBB a BBB- por la inflexibilidad para hacer ajustes fiscales “debido a la 

vulnerabilidad fiscal y externa”, y sumando el re-diferimiento de la deuda externa 

(Corficolombiana, 2018a, 2018b), da como resultado una brecha entre las obligaciones 

financieras que se tiene como nación y el presupuesto necesario para cubrirlas y contribuir 

al desarrollo económico, social y tecnológico; haciendo la búsqueda de IED un aspecto de 

gran importancia, para que dicha inversión “contribuya a desarrollar sectores estratégicos, 

transformar la estructura productiva, acumular conocimiento y contribuir al incremento y la 

calidad del empleo” (Álvarez; Manfredi, 2013), y como añadidura, el incremento de 

empleos y del PIB, aspecto fundamental propuesto en el PND (MinCIT, 2019). Para tratar 

de equilibrar el déficit gemelo, en el PND (2018) se propone que la fuente de 

financiamiento de este sea la IED, donde estiman que “las entradas netas de IED oscilarán 

entre USD $10.500 y USD $13.000 millones... donde el 30 % de la IED se orientará al 

sector de hidrocarburos y el restante 70% a otros sectores de la economía” (PND, 2018) 

diversificando los sectores de inversión. 

 Según el MinCIT, entre el 2006 y el 2017, la IED acumulada proveniente de Corea 

es de 209,9 millones de USD (ver Anexo 31), ahora bien, la situación no es más alentadora 

después de la entrada en vigencia del TLC, pues se muestra una inversión estable durante 

los periodos 2016 y 2017 de 13 millones de USD, participando solo del 0,1% de la IED 

total recibida (MinCIT, 2019 b; ver Anexo 32), demostrado con la participación de sólo 10 

empresas coreanas en proyectos en el país entre enero de 2003 y enero de 2019 (FDI 

Markets, 2019; ver Anexo 33).  

Ahora bien, según ProColombia (2017), los proyectos de inversión con alto impacto 

económico han sido relativamente escasos en períodos anteriores, siendo este un factor 

negativo, pues en estos casos, como se cita en el PND (2018), la inversión se representa “en 

búsqueda de eficiencia es, precisamente, la que tiene el mayor potencial de generar 

beneficios, en términos de productividad, empleo y capital humano, inserción en cadenas 

globales de valor (CGV), transferencia de conocimiento, tecnología y estándares de 
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producción (UNCTAD, 2006)”; y es por tal razón que en la búsqueda por promover el 

acceso a los mercados internacionales y la IED, el PND plantea cuatro objetivos:  

“(1) ampliar la oferta exportable y los mercados de destino; (2) optimizar los 

procesos de comercio exterior, a través del uso de las herramientas de facilitación 

del comercio, en línea con el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; (3) 

incrementar el monto de inversión dirigida a lograr una mayor eficiencia productiva 

en las empresas; y (4) incentivar el desarrollo de megaproyectos de inversión de alto 

impacto económico.” (PND, 2018) 

 De los cuales, este proyecto buscará identificar aquellas empresas coreanas que 

pueden invertir en proyectos y “megaproyectos” mencionados en el cuarto objetivo, pues se 

“deben aprovechar las ventajas potenciales de la realización de mega inversiones en 

proyectos con un alto potencial de generación de (1) encadenamientos productivos, (2) 

comercio internacional, (3) calidad, (4) innovación, (5) transferencia de conocimiento y 

tecnología y (6) emprendimiento” (PND, 2018); identificando a su vez las cadenas 

productivas donde operan las empresas coreanas. Contemplando dicho escenario, se plantea 

la siguiente pregunta de investigación:  

Según la cadena productiva del proyecto, ¿cuales empresas coreanas cuentan con el 

potencial para invertir en Colombia? 

4. Antecedentes 

 

4.1 Descripción del origen del problema dentro de la organización y/o área de práctica. 

Debido al déficit gemelo expuesto anteriormente y a los movimientos fluctuantes del 

precio del petróleo (Corficolombiana, 2018 a), se ha generado un panorama crítico para el 

desarrollo de proyectos que ayuden a potencializar la economía del país, adicional a ello, en 

periodos anteriores por motivos externos no se ha logrado atraer la IED necesaria para 

solventar dicha crisis, retrasando la ejecución de diversos proyectos. No obstante, desde 

ProColombia se puede abordar dicho problema como una oportunidad, pues dentro de sus 

funciones se encuentra fomentar la IED dirigida al país, aportando a la solución planteada 

por el PND por medio de la búsqueda de organizaciones tanto privadas como públicas que 

desean conocer las oportunidades de inversión en cadenas productivas como Agroindustria, 

Manufactura y Servicios (ProColombia, s.f. b).  
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Ahora bien, dicha oportunidad crea la necesidad de entender dos aspectos importantes, 

los cuales se tomaran como las variables de investigación, la primera de ellas gira en torno 

a la política de inversión planteada en el PND, donde se plantea la necesidad de promover 

proyectos de inversión en sectores tradicionales y emergentes, pertenecientes a la Economía 

Naranja; como lo menciona Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “el objetivo de 

atraer megaproyectos y empresas ancla que tengan la capacidad de despertar el interés de 

otros inversionistas a lo largo de la cadena de valor y contribuir al posicionamiento del país 

como destino de inversión, negocios y plataforma exportadora” (ProColombia, 2018), 

haciendo fundamental la necesidad de fomentar la inversión en proyectos dentro de las 

cadenas productivas relacionadas a los servicios de las TIC y la Economía Naranja, 

teniendo presente que su función primordial es “transformar e impactar a millones de 

personas” por su alto impacto en el desarrollo integral de una sociedad, casi siempre, 

reflejados en el largo plazo (Flyvbjerg, 2014) y en proyectos que tengan un impacto a 

mediano plazo.  

Y la segunda, gira en torno al mercado, es decir, la identificación del inversionista, por 

medio de una serie de criterios que contribuyan a identificar a las empresas coreanas que 

tengan potencial para invertir y la cadena productiva en la que operan, y de está manera se 

podrá determinar, de forma más sencilla, a los actores que puedan estar interesados en 

participar en algún proyecto por cadena, optimizando recursos y agilizando la gestión desde 

la Oficina Comercial de Corea del Sur (ProColombia, s.f. a). 

4.2 Como ha sido abordado según otros estudios u organizaciones.  

Desde la perspectiva económica, se evidencia el esfuerzo coreano por procurar crear las 

condiciones pertinentes para su desarrollo óptimo, pues es un país que se levantó de entre 

las ruinas, gracias al trabajo arduo de sus habitantes, y al apoyo de diversos actores, como 

Estados Unidos, quien le brindó apoyo estratégico permitiendo la entrada de productos 

coreanos de manera casi “ilimitada” a su mercado, así mismo, la recepción de capital 

extranjero, el cual le ayudó a formar empresas nacionales y conglomerados (Chaebols), los 

cuales se convirtieron en los cimientos de la economía moderna, así mismo, cultivando en 

lo profundo el sentimiento nacionalista, para incentivar a la población en edad de trabajar a 

esforzarse y de esta manera lograr el tan ansiado desarrollo; en otras palabras, 

históricamente, Corea reconoce la importancia de la IED como elemento un fundamental 



 12 

para el desarrollo de una nación que ha atravesado diversos fenómenos macroeconómicos 

(Bergeaud, Cette, & Lecat, 2018; López, 2005; Mardon, 1990; Ursacki & Vertinsky, 1994; 

ver Anexo 34). 

Se evidencia que los mercados evolucionan, por ende buscan innovar permanentemente 

para poder lograr un desarrollo económico, abriendo espacios a campos como el diseño, 

que contribuye al desarrollo de diversas trayectorias innovadoras, en su mayoría enfocadas 

al crecimiento de la producción y del uso de bienes, generando más innovaciones para 

potencializar las economías (Bloch & Metcalfe, 2017). Sin embargo, a medida que el 

consumo sigue aumentando, los recursos seguirán disminuyendo, generando crisis 

económicas, creando la necesidad de complementar la teoría Schumpeter, donde la 

innovación continúe siendo prioritaria, pero cambiando el discurso de la destrucción por un 

término más popular, el cual es la reutilización (Aghion & Antonin, 2018).  

Ahora bien, el proceso de la potencialización de otros sectores económicos atrae la 

atención de diversos países, donde la Economía Naranja o creativa ha ido cobrando fuerza, 

como ha ocurrido en Medellín, donde operará el primer Centro de la Cuarta Revolución 

Industrial (C4IR por sus siglas en inglés) de América Latina del Foro Económico Mundial, 

dándole un apalancamiento en cuanto a la capacidad innovadora y desarrolladora de la 

región (WEF, 2019), generando un valor agregado a la economía colombiana, incentivando 

a otros países a participar en el movimiento de la innovación en conjunto con el diseño y el 

aprovechamiento de los recursos, forjando iniciativas para la creación y el fomento de 

proyectos que contribuyan a potencializar dicho sector, pues cuenta con el potencial y está 

listo para generar un cambio socioeconómico en las culturas que decidan invertir en ello 

(Buitrago & Duque, 2013; Wong, 2017).  

Por otro lado, por medio de la IED, se busca generar tanto un crecimiento - más de 

algo- y como un desarrollo - mejoramiento de algo-, donde Hanson, en su artículo para 

Revisión Comparativa de la Educación (2006), afirma que la estrategia de desarrollo debe 

estar ligada desde un principio con la educación, por ende, se podría garantizar un 

desarrollo económico, siempre y cuando la educación impartida tenga relación con un Plan 

de Desarrollo, como lo está en Corea (Hanson, 2006), y así, los proyectos que se vayan a 

abordar tendrán un mejor desempeño generando un valor agregado en la sociedad.  
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Finalmente, a pesar que el riesgo de invertir es latente, debido a que las crisis políticas 

restan estabilidad a los factores macroeconómicos, pues “la probabilidad de que un Estado 

soberano no esté dispuesto o no pueda garantizar un entorno favorable de negocios e 

inversiones, ya sea debido a políticas estatales o eventos externos” (Aguiar, Aguiar, 

Gulamhussen, & Magalhães, 2012; Zeolla & Bastourre, 2017), se han logrado crear 

sinergias que permiten la cooperación mutua entre países, donde a pesar de la 

incertidumbre, las empresas coreanas siguen mostrando interés en invertir en Colombia, en 

proyectos como el Metro de Bogotá o en potenciar proyectos de inversión por medio de 

Fondos de Innovación (Dinero, 2019; Lunden; 2019). 

5. Justificación 

 

Para poder alcanzar las metas propuestas en el PND con relación al crecimiento del PIB, 

la disminución de la tasa de desempleo y el fortalecimiento de la economía colombiana se 

hace fundamental incentivar la IED, comprendiendo los factores que lleva a su alrededor, 

es decir, incluyendo la creación del proyecto, recepción de recursos, la correcta ejecución, 

la creación de empleos, la correcta supervisión, evaluación y mejora continua para obtener 

el resultado esperado (DNP, 2013).  

Ahora bien, la relevancia de este proyecto es alta debido a que dentro del PND se 

encuentra estipulada la necesidad de atracción de IED en diversos sectores económicos del 

país, por ende, se hace fundamental la identificación de las cadenas productivas de los 

futuros inversionistas coreanos, con el fin de agilizar el proceso de búsqueda, generando 

que el flujo de información se mueva de manera oportuna entre inversionistas y gestores del 

proyecto. 

Finalmente, por medio de la presente investigación se pretende validar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Administración de Empresas, donde se ha 

enfatizado en la creación de estrategias para el aprovechamiento óptimo de los recursos, el 

conocimiento del consumidor para identificar las oportunidades y la gestión de proyectos 

con alto valor agregado para hacer un uso correcto de las herramientas para el desarrollo 

adecuado de las metas propuesta; llevando a la práctica las teorías mencionadas al mundo 

laboral. 
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6. Marco teórico y conceptual 

 

6.1 Marco teórico 

Teniendo presente el entorno económico de Corea y de Colombia expuesto en los 

apartados anteriores, se presentará a continuación algunas teorías pertenecientes a la 

economía, a la IED, la segmentación de mercados y los negocios internacionales, las cuales 

han sido estudiadas a lo largo de la carrera; con el fin de identificar, desde la academia, los 

fenómenos que se presentan en ambas naciones que pueden contribuir como sustento 

teórico al correcto desarrollo de los objetivos. 

En Colombia se presentan diversos fenómenos económicos, que si se abordan desde 

la Teoría de la Microeconomía, se identifican algunas fallas de mercado. En dicha teoría se 

parte del supuesto que los recursos no son usados óptimamente por parte del responsable, 

creando situaciones que no permiten generar un equilibrio en la balanza comercial, 

desencadenando fenómenos superavitarios y deficitarios en la economía de un país, entre 

ellos, los ciclos económicos (Mankiew, 2012). Abordado desde la Teoría de la Elección del 

Consumidor expuesta por Mankiew (2012), se revela como los individuos enfrentan 

disyuntivas en el momento de comprar un elemento, es decir, si compra más de un 

elemento compra menos del otro, e incluso, si busca un elemento de una marca en especial, 

existe la posibilidad que busque artículos sustitutos o que no compre nada, encapsulándose 

en la restricción presupuestaria, es decir, “el límite en las canastas de consumo que un 

consumidor se puede permitir” (Mankiew, 2012), presentando un conflicto de decisión, 

donde a pesar de tener una restricción, el consumidor busca un apalancamiento para obtener 

los bienes deseados, presentando un gasto mayor al de su ingreso (Wilkis, 2014).  

En una adaptación de la Teoría Macroeconómica se denomina ahorro al ingreso que 

queda después de pagar los gastos por medio de la siguiente ecuación: A=Y–C–G, según 

Mankiew (2012), si se aborda desde la perspectiva del consumidor, este ahorro privado se 

presenta cuando el “ingreso que le queda a los hogares después de pagar sus impuestos y su 

consumo”, de forma similar ocurre con el ahorro público, que es el “ingreso vía impuestos 

que le queda al gobierno después de pagar sus gastos”; cuando el gasto supera el ingreso se 

genera un fenómeno de déficit presupuestal, el cual genera un entorno negativo en el ahorro 

nacional, situación encarnada actualmente en la economía colombiana, donde su nivel de 

ingresos es superado por su gasto público, obligándolo a buscar apalancamiento por medio 
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de préstamos e IED. Si se aborda el ahorro nacional desde la perspectiva económica 

coreana, se evidencia un superávit presupuestal, debido a que cuentan con un “exceso de 

ingreso por impuestos sobre el gasto del gobierno”, así mismo, teniendo presente que A=I 

(ahorro=inversión), Corea, al presentar tasas elevadas de ahorro, cuenta con una alta 

capacidad de invertir (ver Anexo 3). 

Según la Teoría de la Destrucción Creativa de Schumpeter (1942) expuesta en el 

libro Capitalismo, socialismo y democracia (como citó en Ravier, 2006), el capitalismo, y 

la economía en sí, son evolutivos, esto es debido a “la apertura de nuevos mercados, 

extranjeros o nacionales, y el desarrollo de la organización de la producción... que 

revoluciona incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo 

ininterrumpidamente lo antiguo y creando continuamente elementos nuevos”, donde se 

genera un “proceso de destrucción creadora” (Ravier, 2006). Si se ve desde el enfoque 

empresarial, los procesos de producción se ven retados a ser más eficientes, incentivando la 

“creatividad” por medio de la búsqueda y aplicación de procesos innovadores para 

adaptarse al nuevo ritmo del mercado (Arteaga, 2013). Desde el enfoque global, los países 

capitalistas deben innovar en procesos, yendo un paso delante del mercado, manteniendo 

una innovación creativa, la cual da como resultado la necesidad de los países en buscar 

alternativas a los modelos tradicionales (Arteaga, 2013; Bloch & Metcalfe, 2018; Carmona, 

2015; Ravier, 2108), por medio de modelos como la Economía Naranja, que a pesar de 

contener cierta similitud con la teoría de Schumpeter, se perfila a ser menos destructiva, es 

decir, a incentivar la innovación y la creatividad para impulsar las economías (Benavente & 

Grazzi, 2017). 

Ahora bien, en el Informe Sobre Las Inversiones del Mundo se define la IED como 

“una inversión que implica una relación a largo plazo y representa unos intereses duraderos 

en una empresa residente en una economía distinta de la del inversor” (UNCTAD, 2017); 

donde se puede identificar que si bien en principio las empresas buscan inversiones como 

alianzas estratégicas con o sin inversión de capital, proyectos tipo “Brown Field” o “Green 

Field” para iniciar o expandir sus operaciones y maximizar ganancias; los Estados los 

hacen para potencializar el desarrollo económico, pues como lo argumenta Méndez ( citado 

por De la Garza, 2017), dichas inversiones, “deben repercutir en mejores condiciones de 
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vida para la población” donde se procura “el desarrollo del crecimiento económico” y como 

resultado, mejores niveles de vida para la población de dicha región. 

Maesso (2011), presenta la Teoría de la Integración Económica como “un proceso 

mediante el cual un grupo de países eliminan determinadas barreras económicas entre ellos” 

(Maesso, 2011) con el fin de fomentar un comercio multilateral, comercio que se evidencia 

en la Organización Mundial de Comercio -OMC, sucesor del GATT, el cual se da como 

resultado final de la Ronda de Uruguay en 1994, donde se logra  

“la mayor negociación comercial que haya existido y con mayor envergadura, que 

dio paso a la creación de la OMC, sucesora del GATT, como la organización 

encargada, no solamente de vigilar las normas de comercio multilateral, sino de 

fomentar la negociación de futuros acuerdos ofreciendo un marco jurídico e 

institucional para la aplicación y vigilancia de esos acuerdos, así como para la 

solución de discrepancias alrededor de la interpretación e implementación de ellos”. 

(OMC, 2019).  

Como consecuencia de dicha apertura de mercados, se han generado diversidad de 

acuerdos entre países, de los cuales se destaca el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Corea, el cual fue el primero que firmó Colombia con un país asiático, donde 

se destaca la unión de dos países que se complementan y, por ende, se genera beneficios 

para ambas partes y se garantiza una “relación preferencial y permanente” (Legicomex, s.f., 

ProColombia, s.f.). Donde ambas partes, como cita el preámbulo, se comprometen a 

“fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ellos” pues están “convencidos que un 

área de libre comercio creará un mercado más amplio y seguro y un entorno estable y 

predecible para la inversión, considerando la importancia de crear oportunidades para el 

desarrollo económico a la luz de las diferencias entre las Partes en el nivel de desarrollo 

económico y social”, siempre “deseando incrementar los estándares en los niveles de vida, 

promover el crecimiento y la estabilidad económica, creando nuevas oportunidades de 

empleo y mejorando la seguridad general de sus territorios al liberar y expandir el comercio 

y la inversión en sus territorios”, buscando establecer reglas claras para ambos, como 

eliminar barreras entre sus territorios con el fin de promover el desarrollo sostenible e 

integral de ambas partes (OEA, 2019). 
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Por otro lado, la Teoría de La Administración Financiera enfocada a los negocios 

internacionales, se presentan los riesgos tanto económicos, donde “la posibilidad de que 

una mala administración económica provoque cambios en el ambiente empresarial de un 

país y con esto dañe las utilidades y otras metas de las empresas”, como políticos, donde 

existe “la posibilidad de que las fuerzas políticas provoquen cambios drásticos en el 

ambiente de negocios de un país, y dañen las utilidades y otras metas de una empresa”; los 

cuales son relevantes en el momento que se decide realizar una inversión (Hill, 2011).  

Finalmente, en la Teoría de la Segmentación, de Kotler y Armstrong (2012), se define la 

segmentación como “dividir todo el mercado en grupos más pequeños”, el “mercado” al 

que se le van a ofrecer los proyectos mencionados son la empresas, por ende, se realizaría 

una Segmentación Industrial, la cual, definida por los mismos autores, “se segmentan de 

manera geográfica, demográfica (industria, tamaño de la compañía), o por los beneficios 

que buscan, el nivel de usuario, la frecuencia de uso y el nivel de lealtad” (Kotler y 

Armstrong, 2012), complementado dichos criterios con los expuestos por Dwyer (2007), 

quien afirma que las variables recomendadas para el proceso de segmentación industrial se 

deben basar en las “características de la compañía, los procesos de compra y las variables 

operativas entre otros” (Dwyer, 2007). 

6.2 Marco conceptual 

En el marco de las políticas económicas de Colombia, el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) presenta el Plan Nacional de Desarrollo (PND), “documento que sirve de 

base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el 

presidente de la República a través de su equipo de Gobierno” donde “se señalan los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal 

en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, 

social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno” (DNP, 2019). Se recalca que 

“Colombia tiene el potencial de conquistar mercados internacionales en los que ha venido 

abriendo oportunidades de acceso” y es por esa razón que se busca implementar estrategias 

para “aprovechar los acuerdos de integración comercial existentes... con la promoción de la 

inversión extranjera directa, sobre todo en sectores no-minero energéticos y en inversiones 

modernas de gran escala que permitan crear encadenamientos con cadenas globales de 

valor.” (DNP, 2018), focalizando la atención en proyectos de inversión y megaproyectos, 
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los cuales superan los $ 1.000 millones USD de inversión. Ahora bien, estas actividades de 

promoción son prioridad de ProColombia, pues su deber es ofrecer apoyo en la gestión de 

tracción de la IED necesaria para la realización de dichos proyectos, segmentados en las 

cadenas productivas de Agroindustria, Manufactura y Servicios (ProColombia, s.f. b). 

 La teoría Microeconómica expone el “estudio de como las familias y las empresas 

toman decisiones e interactúan en el mercado” teniendo presente que dicho mercado se 

toma como “perfecto”, es decir, que no cuenta con exportaciones ni importaciones, aún así, 

presentan fallas de mercado “situación en la cual el mercado, por sí solo, no asigna los 

recursos eficientemente”, las cuales pueden desencadenar ciclos económicos, los cuales son 

“fluctuaciones irregulares y en gran medida impredecibles de la actividad económica, 

medida ésta por la producción de bienes y servicios, o por el número de personas 

empleadas”, por otro lado, la teoría Macroeconómica presenta el “estudio de los fenómenos 

de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico”, es decir, 

esta estudia mercados imperfectos, que tienen interacción entre ellos y presentan 

fenómenos y mutaciones frente a la teoría microeconómica; así mismo, se presenta el 

termino de déficit presupuestal, el cual es la “insuficiencia del ingreso por impuestos con 

respecto al gasto del gobierno”, es decir, cuando no se cumple la ecuación de A=I, debido a 

que el gasto supera los ingresos, en este caso, obtenidos por medio de los impuestos, ahora 

bien, es importante aclarar que “en el lenguaje de la macroeconomía, inversión se refiere a 

la compra de nuevo capital, como equipo o edificios”, el cual sale del proceso de ahorro 

(Mankiew, 2012).  

En términos de IED, la cual es la “inversión directa en operaciones empresariales de 

otro país”, esta se puede presentar como Alianzas estratégicas, las cuales son “acuerdos de 

cooperación entre dos o más empresas” (Hill, 2011), inversiones tipo Brown Field, las 

cuales “consisten en invertir en una instalación existente con el fin potencializar su 

operación” (Bayar, 2017), inversiones tipo Green Field, la cual es el “establecimiento de 

una operación nueva en otro país” desde cero; y “Joint Ventures”, las cuales son “alianzas 

estratégicas que pueden o no tener una inversión de capital” (Hill, 2011). 

Finalmente, la Economía Naranja, definida por Buitrago & Duque (2013) como 

derivada de la economía creativa propuesta por Howkins, está basada en “la riqueza del 

talento, la propiedad intelectual, la conectividad y la herencia cultural”, donde comprende 
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el sector terciario en su mayoría, pues son subsectores con alto “valor agregado dentro de la 

propiedad intelectual, como la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, cine, 

diseño editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, 

software y servicios TI, productos audiovisuales para televisión, radio y videojuegos” 

(Buitrago & Duque, 2013); donde el presidente Iván Duque, habiendo participado en la 

elaboración de la definición de este modelo económico, propone incentivar proyectos bajo 

este modelo (en su mayoría) y del modelo tradicional, para darle dinamismo al panorama 

económico y social del país. 

7. Objetivos 

 

7.1 Objetivo general 

Identificar las empresas coreanas que cuentan con el potencial para invertir en 

Colombia según la cadena productiva del proyecto.  

7.2 Objetivos específicos: 

1. Identificar las cadenas productivas colombianas más atractivas para la IED. 

2. Identificar los conglomerados coreanos que han invertido en Latinoamérica y Colombia. 

3. Determinar las variables adecuadas que permitan segmentar las empresas coreanas con 

potencial para invertir en Colombia, de acuerdo con la cadena productiva del proyecto. 

4. Segmentar las empresas coreanas potenciales mediante las variables identificadas 

previamente. 

8. Metodología 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos en el apartado anterior, se ha 

determinado que este proyecto se desarrollará bajo un estudio mixto, permitiendo la 

recolección, análisis y codificación de datos cuantitativos para seleccionar las empresas 

coreanas que pueden participar en los proyectos de inversión, y cualitativos tales como la 

ubicación, la cadena productiva en la que opera y su capitalización de mercado; generando 

las variables adecuadas para segmentación de las empresas coreanas que tienen potencial 

para invertir en un proyecto en Colombia (Hernández, 2014). 

Ahora bien, el alcance del proyecto es descriptivo, pues “busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
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objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, 2014), cuyos 

datos en su mayoría serán extraídos de fuentes secundarias de las empresas coreanas, las 

cuales saldrán de una muestra a la población determinada por empresas coreanas que están 

ubicadas entre las mejores de dicho país, donde se evidenciarán las empresas que han 

invertido en Latinoamérica y en Colombia, haciendo especial énfasis en las que han 

invertido previamente en Latinoamérica (FDI Markets, 2019; ver Anexo 37; ver Tabla 3). 

Teniendo presente la metodología expuesta para la realización de este proyecto, es 

necesario: 

1. Recolectar datos cuantitativos y cualitativos de fuentes secundarias que sean de 

acceso público, como estudios académicos, artículos en bases de datos, páginas web 

oficiales y de las empresas. 

2. Realizar un análisis deductivo de la tendencia de las inversiones de las empresas 

coreanas que han participado en Latinoamérica y Colombia, enfocándose en la 

cadena productiva. 

3. Identificar las variables necesarias para seleccionar las empresas coreanas indicada 

según su cadena productiva. 

4. Seleccionar las empresas coreanas por medio de la segmentación industrial 

utilizando como criterio de selección si ha invertido previamente en Latinoamérica. 

 

9. Desarrollo de las actividades – Resultados 

 

Con el objetivo identificar las empresas coreanas que cuentan con el potencial para 

invertir en Colombia según la cadena productiva a la que pertenezca, se realizará una 

segmentación de las empresas que previamente han participado en proyectos en 

Latinoamérica y Colombia. Para ello, es necesario usar las variables adecuadas que 

permitan la identificación de las empresas más convenientes según la cadena productiva 

donde opera. 

Inicialmente se expondrán las cadenas productivas colombianas que son más atractivas 

para la atracción de IED, con el fin de determinar un tipo de jerarquía en cuanto a su 

importancia en la atracción de inversión, como paralelo, se revisará el contexto 

latinoamericano, para determinar si existe una tendencia de inversión en las empresas 

coreanas. 
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Adicionalmente, se identificarán las empresas coreanas que han invertido en Colombia 

y Latinoamérica, con el fin de determinar características como la cadena productiva en la 

que operan y capitalización del mercado. Finalmente, dichas variables se aplicarán en un 

proceso de segmentación industrial con el fin de determinar cuales son las empresas 

coreanas que cuentan con el potencial para invertir en Colombia según la cadena productiva. 

Identificar las cadenas productivas colombianas más atractivas para la IED. 

 

Factores como: ocupar la posición 32 en el ranking de economías más grandes del 

mundo y cuarta en América Latina; que la IED ha representado cerca de un cuarto del PIB 

de la economía llamando la atención de los inversores en capital fijo; la disminución los 

niveles de pobreza; el mejoramiento de infraestructura 4G; que las condiciones 

macroeconómicas presentan un comportamiento sólido; ocupar el tercer puesto como país 

más amigable en América Latina para hacer negocios según Doing Business 2019; ser 

miembro de la OCDE desde el 2018; y, ser uno de los principales proveedores de servicios 

TIC en la región, hacen a Colombia un país apetecible para invertir. 

Gracias a dichas ventajas, desde el MinCIT y ProColombia se han impulsado todas las 

cadenas productivas a nivel global, de los cuales, los más dinámicos son (1) agroindustrial, 

debido a la cantidad de hectáreas disponibles, las cuales son aptas para diversos usos como 

la reforestación, siembra de cultivos, y biocombustibles entre otros, así mismo, las 

condiciones climáticas son óptimas y los incentivos y garantías generadas por el 

postconflicto son atractivos; (2) turismo, sector que ha crecido gracias al cambio de 

percepción del mundo sobre Colombia y el fin del conflicto, lo cual se ve reflejado en el 

incremento de viajeros entre 2010 y 2017, el cual fue del 150%, asimismo, según el Banco 

de la República y el MinCIT, la IED en este sector pasó de US $320 millones a más de US 

$3.200 millones, demostrando su potencial; (3) competitividad, donde los proyectos de 

construcción e infraestructura han sido importantes en la última década, donde la 

construcción cuenta con una proyección de incremento del 40% según el DNP y (4) 

servicios TIC, sector el cual está en crecimiento (ProColombia, 2019). 

Ahora bien, Corea ha mostrado más interés en las cadenas productivas como (1) 

metalmecánica, donde se han presentado proyectos como plantas de fabricación de equipos 

originales automotrices y componentes automotrices, (2) competitividad, con proyectos 
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como centros de logística y oficinas regionales de empresas del sector minero, e (3) 

industrias 4.0, con proyectos alrededor de las telecomunicaciones. Resaltando que la 

inversión total en conjunto de dichas cadenas es de $421,3 millones USD entre el 2003 y el 

2019, donde la que más inversión captó fue competitividad con US $230,8 millones, 

seguido por metalmecánica con US $186.6 millones (FDI Markets, 2019). 

 
Gráfico 1. Total en millones de dólares de inversión recibida en Colombia por parte de 

empresas coreanas entre el 2003 y 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, según FDI Markets, desde el 2003 hasta el 2019 en la región de 

Latinoamérica, la inversión coreana se ha mostrado más dinámica en las cadenas 

productivas de (1) competitividad, donde destacan los proyectos minero-energéticos, (2) 

metalmecánica, donde sobresale los proyectos alrededor de las plantas de fabricación de 

equipos originales automotrices, y (3) químicos, una cadena compuesta por empresas que 

operan en el sector de plantas químicas y farmacéuticas. En la región, metalmecánica ha 

captado una inversión entre 2003 y 2019 de $16.113 millones USD, seguido competitividad 

con $10.490 millones USD (FDI Markets, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Total en millones de dólares de inversión recibida en Latinoamérica por parte de 

empresas coreanas entre el 2003 y 2019. Fuente: Elaboración propia. 
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Así pues se evidencia que Corea ha seguido una tendencia de inversión en la región 

latinoamericana, dándole prioridad a las cadenas productivas de metalmecánica y 

competitividad, esto se debe en gran medida a los diversos tipos de acuerdos comerciales, 

como la Alianza del Pacífico, el cual ha dinamizado el sector industrial atrayendo plantas 

automotrices y de autopartes. Ahora bien, en el gráfico 3 a pesar de la gran dinámica en 

cuanto a inversión recibida, se evidencia que Colombia está por debajo de países como 

México y Brasil, a pesar de ser el tercer país con mayor número de empresas coreanas que 

invierten en la región (ver Anexo 33). 

Gráfico 3. Total en millones de dólares de inversión recibida en países de Latinoamérica por 

parte de empresas coreanas entre el 2003 y 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Se ve observar una tendencia que presentan las empresas coreanas en Latinoamérica y 

en Colombia, donde se destaca su interés por proyectos en cadenas como competitividad, 

donde en Colombia se destacan la construcción e infraestructura, metalmecánica, en el cual 

las ensambladoras y las fábricas de autopartes han desempeñado un papel importante, y en 

menor medida, industrias 4.0, donde los servicios de BPO han sido fundamentales. 

Finalmente, se evidencia un nivel de interés menor hacia las demás cadenas productivas, 

entre ellos, los relacionados con la Economía Naranja, pilar del PND. 

Identificar los conglomerados coreanos que han invertido en Latinoamérica y 

Colombia. 

 

Como se mencionó en apartados anteriores, en Corea se presentan diversos 

conglomerados los cuales han sido en gran medida el motor de la nación, por tal razón, no 
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solo es importante identificar la empresa que está invirtiendo, sino el conglomerado al que 

pertenece. Si bien Latinoamérica ha sido un destino atractivo para cientos de empresas 

coreanas, se hace importante identificar aquellos conglomerados que han invertido.  

Utilizando como fuente principal una base de datos extraída de FDI Markets, se han 

agrupado las empresas en sus respectivos conglomerados, donde se evidencia que los 

conglomerados presentes en Latinoamérica y Colombia son Samsung Group, LG 

Corporation, Hyundai Motor Group y POSCO, demostrando no solo su interés por vender 

sus electrodomésticos como Samsung y LG, o vehículos como Hyundai o materiales como 

POSCO, sino en invertir para mejorar el desarrollo de Latinoamérica por medio de sus 

filiales. Es importante resaltar que según FDI Markets, entre enero del 2003 y febrero del 

2019, la inversión que los conglomerados mencionados ha representado en Latinoamérica 

es de más de US $26.000 millones y más de 110.000 proyectos.  
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Capex de conglomerados coreanos en América Latina entre enero del 2003 y febrero del 2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar la labor de otras entidades, como KOICA y Korea Exim Bank 

(KEXIM), la primera, es la Agencia Coreana de Cooperación Internacional y la segunda, es 

el banco encargado de las exportaciones e importaciones de Corea; que han sido un apoyo 

al progreso de países emergentes como Nicaragua, donde en el primer caso, KOICA firmó 

un convenio llamado “Fortalecimiento de Capacidades a Docentes de Educación 

Secundaria en Tecnologías de la Información y Comunicación” con el fin de capacitar a los 

docentes nicaragüenses en el uso de la tecnología; por otro lado, KEXIM ha invertido en el 
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mejoramiento de la cobertura eléctrica en Nicaragua y en un sistema de paneles solares para 

la zona rural de Honduras.  

Caso similar ha ocurrido en Colombia, donde KOICA ha participado en diferentes 

proyectos, entre ellos la contribución de $5 millones USD para apoyar un proyecto que 

busca apoyar a personas afectadas por el desplazamiento en el país, el cual “se ejecutará en 

Quibdó, Mocoa, Cúcuta, Arauca, Mocoa y Turbo, cuenta con el aporte del gobierno de 

Corea y tiene como objetivo dar soluciones duraderas para aquellos que resultaron 

afectados por el desplazamiento y se encuentran en asentamientos informales” (KOICA, 

2018); y KEXIM también tiene presencia importante presencia en el país, pues fue una de 

las instituciones que financió el proyecto de la empresa de Recaudo Bogotá SAS, para 

“desarrollar y operar el cobro de tarifas, gestión de flotas, y tecnología de la información en 

tiempo real del sistema de autobuses de Bogotá (Sistema Integrado de Transporte Público 

(SITP))” con $ 176 millones USD, impulsando el desarrollo urbano de la capital del país. 

(KEXIM, 2012).  

Por otro lado, el país ha sabido atraer la atención de conglomerados como POSCO, por 

dar un ejemplo, quienes ha mostrado interés en el país desde el 2011, cuando el presidente 

(chairman), Chung Joon-yang, sostuvo una reunión con el presidente  de Colombia, Juan 

Manuel Santos en el marco de su visita a Corea, donde se fortaleció la relación comercial e 

incentivo la inversión en Colombia, dando como resultado la firma de dos Memorándum de 

Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) entre POSCO y Pacific Rubiales y Fanalca 

(Kang, 2011). Así mismo, ha sucedido con Samsung Group, LG Corporation y Hyundai 

Motor Group, quienes han visto el potencial del país para desarrollar proyectos que 

contribuyen al desarrollo, no solo a nivel local, sino regional. Es así que entre enero del 

2003 y febrero del 2019, se ha presentado una inversión de US $565 millones en más de 19 

proyectos, generando 6.489 empleos, los cuales han contribuido al desarrollo sostenible de 

la nación. 
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Gráfico 5. Total de proyectos y Capex de conglomerados coreanos en Colombia entre enero del 

2003 y febrero del 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Determinar las variables adecuadas que permitan segmentar las empresas coreanas 

con potencial para invertir en Colombia, de acuerdo con la cadena productiva del 

proyecto.  

 

 Con el fin de satisfacer el objetivo del proyecto e identificar las variables necesarias 

para seleccionar las empresas coreanas indicadas para cada cadena, se seguirán las 

recomendaciones de la segmentación industrial propuestas en el marco teórico. Así mismo, 

la selección contará con la distinción del tipo de variable, es decir, si dicha variable hace 

parte de la metodología cuantitativa o cualitativa.  

 Teniendo presente las condiciones mencionadas, las variables que se utilizarán para 

la segmentación industrial de las empresas coreanas, son: 

1. Demográfica (país): la empresa debe ser de Corea del Sur. 

2. Variables operativas (condición de usuario): empresas ubicadas en el top de 

empresas más rentables de Corea del Sur (se podrá su posición). 

3. Características de la compañía: se tomarán 4, inversión en Latinoamérica (Latam) y 

en Colombia (Col), la cadena productiva en que opera y la capitalización del 

mercado (Market Cap) 

 

Segmentar las empresas coreanas potenciales mediante las variables identificadas 

previamente  
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El fin de este proyecto es identificar aquellas empresas coreanas que cuentan con el 

potencial para invertir en algún proyecto en Colombia, para ello, se determinó la cadena 

productiva más atractiva para invertir en Colombia, la presencia de IED de Corea en 

Latinoamérica y en Colombia, y finalmente, las variables para satisfacer los objetivos 

planteados. Dentro de la investigación se evidenciaron tendencias de inversión por parte de 

Corea, las cuales concuerdan en gran medida con las cadenas de mayor atracción en 

Colombia, haciendo al país un destino atractivo para la IED coreana. En el marco de la 

metodología de la investigación, se representan dichas variables de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia 

La segmentación da inicio con variables pertenecientes ambos enfoques, con el fin 

obtener una base de datos con un orden lógico y de esa manera, facilitar la interpretación de 

los datos, los cuales provienen de fuentes secundarias, por medio datos consolidados que 

ofrecen información verídica de las compañías, obtenidos por internet, procurando manejar 

el mismo año para todas las empresas, es decir, la capitalización del mercado será del cierre 

del año 2018.  

Ahora bien, la creación de la base de datos utilizada para la aplicación del proceso 

de segmentación se basó en la capitalización de mercado en dólares al cierre del año 2018, 

publicado por dichas compañías en sus reportes financieros a principios del presente año y 

extraídos de una fuente externa que contaba información de las compañías consolidando 

sus valores en dólares. En adición, publicaciones como Fortune 500 de la revista 

estadounidense Fortune y Top 500 de empresas surcoreanas del portal de internet Value 
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Today, sirvieron como guía para desarrollar dicha base de datos. Como resultado, se obtuvo 

una población de 500 empresas coreanas, de las cuales se tomó una muestra del 30%, es 

decir, 150 empresas, las cuales se codificaron según la cadena productiva en la que operan 

para luego, proceder a segmentarlas según las variables previamente determinadas.  

Inicialmente, se ordenaron de mayor a menor, siguiendo el criterio de ‘Market Cap. 

(cualitativo), el cual determinó el criterio de ‘posición’ (cuantitativo). En seguida, se 

verificó la procedencia de las empresas, utilizando el criterio de ‘país’, donde se especifica 

que la sede principal de las empresas seleccionadas está en Corea del Sur, asimismo, se 

demuestra la ‘cadena productiva’ en el cual opera y si ha realizado ‘inversión’ tanto en 

Latinoamérica (Latam) como en Colombia (Col), estos dos últimos subcriterios se ven 

representados binariamente.  

Finalmente, ya con la base de datos organizada, se aplica como criterio de 

depuración una de las variables mencionados en la metodología para la segmentación 

industrial, “si ha invertido previamente en Latinoamérica”, verificado a través de sus 

páginas de internet y noticias. Para poder generar el análisis pertinente de los datos, se 

utilizarán las siguientes herramientas: 

1. Gráfico en columnas para observar la cadena productiva en que operan las empresas 

de la muestra. 

2. Gráfico tipo circular para observar la participación de las 150 en Latinoamérica 

3. Gráfico en columnas horizontales para observar la cadena productiva de las 

empresas que han invertido en Latinoamérica  

4. Gráfico de columnas para evidenciar las inversiones en Latinoamérica y en 

Colombia, teniendo como criterio la cadena productiva donde opera la empresa. 

Dichas herramientas generaron los siguientes resultados: 

1. De las 150 empresas coreanas tomadas para la muestra, el 49,33% pertenecen a la 

cadena productiva de competitividad, el 20% a metalmecánica y 17,33% a químicos 

y ciencias. Teniendo presente la tendencia exhibida en anteriormente, las cadenas 

más representativas de la industria coreana en efecto son competitividad, con 

compañías especializadas en rubros como la construcción e infraestructura, 

productos financieros, minas e hidrocarburos; y metalmecánica, con empresas 
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focalizadas en el campo de la manufactura de materiales como hierro, cobre y 

cemento entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia 

2. Solo el 21% de la muestra ha invertido en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia 

3. De las 31 empresas que han invertido en Latinoamérica, el 41,94% pertenecen a la 

cadena de metalmecánica, seguido de cerca por competitividad con el 38,71%. 
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Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia 

4. Dentro de las 31 empresas que han invertido en Latinoamérica, solo 7 lo han hecho 

en Colombia, es decir, de las 10 empresas mencionadas en apartados anteriores, 

sólo 7 de ellas cuentan con una capitalización de mercado mayor a US $970 

millones. Dichas empresas han seguido la tendencia presentada anteriormente para 

Colombia, pues el 51,14% pertenece a la cadena productiva de competitividad y el 

restante, a metalmecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se evidencia que de la muestra de 150 empresas coreanas, solo 31 

cumplen con el criterio de selección (ver Anexo 35), en adición, se presentan más empresas 

en las cadenas productivas de metalmecánica y competitividad. Dichas empresas son: 



 31 

 

 

Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia 

10 Conclusiones 

Durante el proceso de investigación se presentaron diversos limitantes relacionados a la 

información necesaria para aspectos como: estados financieros del mismo periodo, datos 

consolidados en la misma moneda y diferencia en la tasa de cambio evidenciada en algunos 

informes presentados en Wones y Dólares estadounidenses, pertenecientes al mismo año. 

Por otro lado, se firmó un convenio de confidencialidad con ProColombia, en el cual se 

limita el uso de la información catalogada como confidencial, por tal razón, se procedió al 

desarrollo de un proyecto de investigación de carácter transversal, el cual servirá como 

documento académico para ambas partes, utilizando información abierta al público.. 

El objetivo principal de esta investigación es la identificación de las empresas coreanas 

que cuentan con el potencial para invertir en Colombia según la cadena productiva del 

proyecto, y para satisfacer dicho objetivo, se llevó a cabo la investigación y análisis la 

cantidad de empresas coreanas que han invertido en Latinoamérica y la cadena productiva a 

la que pertenecen, dando como resultado la selección de las empresas que potencialmente 

pueden invertir en diversos proyectos en el país. Para llegar a dicho resultado, se 

establecieron cuatro objetivos específicos, de los cuales se puede concluir: 

1. Colombia tiene un elevado potencial para recibir IED de diversos países, entre ellos, 

Corea del Sur, el cual ha invertido en diversas ocasiones en el país, demostrando la 

existencia de una relación comercial dinámica, la cual puede generar un desarrollo 



 32 

positivo al mediano y largo plazo. Ahora bien, desde ProColombia se han realizado 

acciones de promoción con el fin de continuar estimulando dicha relación y de esta 

manera contribuir con la disminución del déficit gemelo presentado en Colombia y 

acercar ambos países, mejorando las balanzas comerciales para ambos por medio de 

la atracción de IED. 

2. Se identificó una tendencia de inversión de empresas pertenecientes a la misma 

cadena productiva, la cual se cumple tanto para Latinoamérica como para Colombia, 

aunque en diferente orden, en primer lugar está metalmecánica, seguido por 

competitividad e industrias 4.0, mientras que en Colombia, el primer lugar lo ocupa 

competitividad, seguido por metalmecánica y en último, industrias 4.0. 

3. Por medio de una base de datos proveniente de FDI Markets, se identificaron los 

conglomerados que han participado en inversiones en Latinoamérica y en Colombia, 

dando como resultado a Samsung Group, quien se ubica en el puesto 12ª; Hyundai 

Motor Group, puesto 78; LG Corporation, puesto 178, y POSCO, en el 184, del 

ranking mundial “Fortune 500” de la revista Fortune. Esto demuestra el interés de 

las grandes corporaciones en invertir no solo en la región, sino en Colombia, siendo 

esto un hecho importante para el país, pues al contar con el interés de los 

conglomerados más grandes de Corea, produce confianza como país receptor y atrae 

la atención de otros conglomerados y empresas con capacidad de inversión. 

4. Como resultado de esta investigación se pudo establecer que 31 empresas coreanas 

cuentan con potencial inversor, estas hacen parte de 2 de las cadenas productivas 

que más atraen IED a Colombia, en adición, la mayoría de dichas empresas, hacen 

parte de los conglomerados más grandes de Corea, reafirmando las tendencias 

identificadas previamente. Ahora bien, entre esas empresas, 7 han invertido 

previamente en Colombia, dichas empresas no se descartarán pues siguen siendo 

potenciales inversores para nuevos proyectos. 

5. La investigación reveló que se ha presentado poco interés por invertir en la cadena 

productiva de industrias 4.0, aspecto negativo dados los esfuerzos por el MinCIT y 

ProColombia de atraer inversión en dicho rubro. Así mismo, no se encontró ningún 

proyecto relacionado a los sectores impulsados por la Economía Naranja impulsada 

por el PND. 
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11 Recomendaciones 

Teniendo presente la investigación realizada se hacen las siguientes recomendaciones: 

• Hacer seguimiento de las empresas que resultaron del proceso de segmentación con 

el fin fomentar la relación bilateral-comercial y mantenerlas como aliadas 

comerciales permanentes en el país. 

• Tener como guía las variables utilizadas en esta investigación para futuros procesos 

de segmentación, ampliando el criterio de selección y dando prioridad a las que aún 

no han invertido en Colombia, seguido a las que tienen presencia en Latinoamérica 

y Colombia; para de esta manera, promover la inversión a más compañías coreanas. 

• Mantener una base de datos de segmentación actualizada trimestralmente, 

agregando variables como el ingreso de las empresas, los proyectos pasados, 

vigentes y si los hay, futuros, y los casos de éxito y fracaso. 

• Fomentar la creación de proyectos que dinamicen la cadena productiva de industrias 

4.0 y la Economía Naranja, con el fin de atraer empresas de todos los tamaños, que 

deseen invertir. 

12 Cronograma de actividades  
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1. Estructura industrial de Corea, datos históricos 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131  

 

2. Comportamiento del PIB de Corea 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 
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3. Histórico de Ahorro neto e inversión en Corea 

 
Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 

 

4. Balanza comercial de bienes y servicios a precios actuales y % del PIB 

entre el 2000 y el 2017 -Comparación entre Corea del Sur y Colombia 

 

Fuente: Banco Mundial. (2019). Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios 

actuales) Balanza comercial de bienes y servicios (% del PIB). Recuperado de 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.RSB.GNFS.CD?end=2017&locations=KR-

CO&start=2000 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NE.RSB.GNFS.ZS?end=2017&locations=KR-

CO&start=2000  
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5. Composición de la población de Corea 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 

 

6. Tamaño y composición de la población de Corea 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131  
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7. Corea: La tasa de fertilidad total (TFR) más baja entre los países de la 

OCDE 

 
Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 

 

8. Población por países 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 
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9. Tasa de desempleo juvenil de Corea comparada con otros países 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 

 

10. Inversión interna en Investigación y Desarrollo en Corea 

 
Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 
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11.  Comparación internacional de indicadores de I+D 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131  

 

12. Gráfica de los valores agregados por actividad económica a precios 

corrientes del PIB de Colombia 

 

Fuente: CEPAL. (2018). Colombia: Perfil Nacional Económico. Recuperado de 

http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=COL&idioma=sp

anish 
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13. Históricos de PIB de Colombia 

 

Fuente: DANE. (2019a). Producto Interno Bruto: Principales Resultados. Cuentas 

Nacionales. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_PIB_IVtrim18.pdf 

 

14.  Discriminación del PIN de Colombia según actividad económica 

 

Fuente: DANE. (2019a). Producto Interno Bruto: Principales Resultados. Cuentas 

Nacionales. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/presen_PIB_IVtrim18.pdf 
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15. Comportamiento de la IED de Colombia 

 

Fuente: CEPAL. (2018). Colombia: Perfil Nacional Económico. Recuperado de 

http://interwp.cepal.org/cepalstat/Perfil_Nacional_Economico.html?pais=COL&idioma=sp

anish 

 

16. Potencial económico de Colombia. 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 
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17. Países miembros de la OCDE 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 

 

18. Beneficios de pertenecer a la ODCE 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 
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19. Colombia como receptor potencial de IED 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 

 

20. Concentración de la IED en Colombia en el 2017 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 
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21. Principales sectores potencializados por los proyectos de IED en Colombia 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 

 

22. Mapa de oficinas de ProColombia en el mundo 

 

Fuente: ProColombia. (2019). Presentación Inversión en Colombia. Recuperado de  

https://www.inviertaencolombia.com.co/publicaciones/presentacion-colombia.html 
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23. Datos preliminares del Censo en Colombia: número de habitantes 

 

Fuente: DANE. (2019c). Resultados preliminares: Censo Nacional de Población y 

Vivienda: segunda entrega preliminar. Recuperado de https://sitios.dane.gov.co/cnpv-

presentacion/src/#cuantos00 

 

24. Proporción de hombres y mujeres en Colombia 

 

Fuente: DANE. (2019c). Resultados preliminares: Censo Nacional de Población y 

Vivienda: segunda entrega preliminar. Recuperado de https://sitios.dane.gov.co/cnpv-

presentacion/src/#cuantos00 
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25. Distribución de la población por grandes grupos de edad en Colombia 

 

Fuente: DANE. (2019c). Resultados preliminares: Censo Nacional de Población y 

Vivienda: segunda entrega preliminar. Recuperado de https://sitios.dane.gov.co/cnpv-

presentacion/src/#cuantos00 

 

26. Tasa de desempleo en Colombia 

 

Fuente: DANE. (2019b). Indicadores de desempleo. Recuperado de  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo  
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27. Histórico de presupuesto de Colciencias 

 

Fuente: Colciencias. (2018). La ciencia en cifras: Presupuesto de COLCIENCIAS. 

Recuperado de https://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras/presupuesto-colciencias 

 

 

28. Presupuesto discriminado en ramas de investigación 

 

Fuente: Colciencias. (2018). La ciencia en cifras: Presupuesto de COLCIENCIAS. 

Recuperado de https://www.colciencias.gov.co/la-ciencia-en-cifras/presupuesto-colciencias 
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29. Ranking de las 20 principales economías inversoras, 2015-2016 y 2016-

2017 

 

Fuente: UNCTAD. (2018). World Investment Report. United Nations. Recuperado de 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf & UNCTAD. (2017). Informe 

sobre las inversiones del Mundo. Naciones Unidas. Recuperado de 

https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2017_overview_es.pdf  
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30. Flujos de IED por región y economía 2012-2017 

 

Fuente: Statistics Korea. (2018). Explore Korea through Statistics 2018. Recuperado de 

http://kostat.go.kr/portal/eng/news/3/index.board?bmode=read&aSeq=372131 

 

31. Datos acumulados de la IED proveniente de Corea del Sur desde el 2006 

hasta el 2017 

 

Fuente: MinCIT. (2019a) Perfil de Corea. Recuperado de  

http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=7b3a8ccd-7b97-4d30-a3da-

0addfd558ed6 
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32. Flujos de IED en Colombia, comparación entre flujos totales provenientes 

de todo el mundo y la inversión en USD y porcentaje de participación de la 

Republica de Corea. 

 

Fuente: MinCIT. (2019a) Perfil de Corea. Recuperado de  

http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=7b3a8ccd-7b97-4d30-a3da-

0addfd558ed6 

 

33. Número de empresas coreanas que han invertido en Colombia 

 

Fuente: elaboración propia con datos de FDI Markets. (2019)  

Inversión de empresas coreanas en Latinoamérica. 
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34. Horas de trabajo productivo en comparación a Estados Unidos, Bergeaud, 

Cette, & Lecat, 2018 

 

Fuente: Benavente, J. M., & Grazzi, M. (2017). Public Policies for Creativity and 

Innovation: Promoting the Orange Economy in Latin America and the Caribbean. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/320930555_Politicas_publicas_para_la_creativid

ad_y_la_innovacion_Impulsando_la_economia_naranja_en_America_Latina_y_el_Caribe/

citations 
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35. Total de empresas coreanas que tienen potencial para invertir en proyectos 

en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tablas 

Tabla 1: Información general ministerial de la República de Corea (Oficina Económica y 

Comercial de España en Corea, 2018) 

Ministerio de 

Comercio, Industria y 

Energía (MOTIE) 

Encargado de la mayoría de las competencias en materia de 

política comercial e inversiones exteriores que tenia Exteriores, 

y del antiguo Ministerio de Economía y del Conocimiento. De 

este ministerio dependen Kotra, Keximbank, Ksure, el Korean 

Development Bank, etc. El ministro es el Sr. Park, Ungyu. Por 

debajo del Sr. Park, hay un ministro específicamente para la 
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cartera de Comercio, el Sr. Kim, Hyun-chong, y un 

viceministro, el Sr. Lee, Inho.  

Ministerio de 

Economía y Finanzas 

(MOEF) 

Es el responsable de las políticas de desarrollo económico y 

social a medio y largo plazo, la coordinación de las políticas 

fiscal (oficina presupuestaria, agencia tributaria, aduanas), la 

política financiera (el Tesoro publico, la estabilidad financiera, 

la representación en las IFI, G20, FSB, etc.), y la gestión de los 

activos del Estado y de la contratación publica. Ministro: Sr. 

Kim, Dong-yeon  

Ministerio de 

Agricultura, 

Alimentación y 

Asuntos Rurales 

se encarga de desarrollar las medidas de seguridad alimentaria, 

el control estratégico del sector primario y los planes de 

sostenibilidad en el entorno rural. Dentro del organigrama se 

integran funciones para la negociación de Tratados de Libre 

Comercio relacionados con la agricultura y acuerdos pesqueros. 

Ministro: Kim, Young-rok 

Ministerio de 

Seguridad alimentaria 

y de medicamentos 

(MFDS) 

Dependiente del Primer Ministro sin formar parte del Gabinete. 

Involucrado en los procesos de autorización de importación de 

productos de origen animal y vegetal. Ministro: Ryu, Youngjin 

Animal Plant & 

Fisheries Quarantine & 

Inspection Agency 

(QIA) 

Bajo el paraguas ministerial del Ministerio de Agricultura, pero 

actuando como agencia independiente se encuentra también la, 

involucrada en la autorización e inspecciones de importación de 

productos de origen animal y vegetal.  

Ministerio de Asuntos 

Exteriores 

Ministra Sra. Kang, Kyung-wha. El Viceministro de Asuntos 

Económicos, Sr Cho, Hyun, lidera la parte coreana en la 

Comisión Mixta bilateral de Economía, Ciencia y Tecnología. 

Otros ministerios con son el de Infraestructura y Transporte, responsable de la 
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competencias 

económicas 

Agencia de Desarrollo e Inversiones de Saemangeum; el 

Ministerio de Ciencia y ICT, responsable de la política de 

investigación y desarrollo y del que dependen las agencias 

financieras y de ejecución de proyectos; y el Ministerio de la 

Pyme.  

 

Tabla 2 – Sectores de la economía coreana (Oficina Económica y Comercial de España en 

Corea, 2018) 

Sector 

primario: 

Agricultura 

y ganadería  

El 70% de la superficie es montañosa y los accidentes geográficos que 

recorren la península hacen de este país un lugar poco favorable para el 

desarrollo de una agricultura moderna y competitiva. Su área cultivable 

va en descenso debido a la demanda de tierra para usos industriales y 

urbanos. La superficie destinada al sector primario es aproximadamente el 

18% de la superficie total, dos terceras partes de los cuales son bosques y 

una tercera parte cultivo agrícola o ganadero.  

En términos económicos, el sector primario ha ido disminuyendo su 

importancia relativa según avanzaba el proceso de desarrollo económico 

del país. Supone en torno al 2% del total del PNB coreano, y ocupa 

aproximadamente al 4,9% de la población activa. El rendimiento agrícola 

es decreciente, debido al reducido tamaño de las explotaciones, su baja 

capitalización, o envejecimiento de la población agrícola. Además de las 

numerosas barreras de tipo sanitario y fitosanitario, hay prohibiciones a la 

importación de determinados productos, como el arroz, producto muy 

excedentario cuya protección empieza a ser muy costosa para Corea, o la 

carne de vacuno y muchas frutas y hortalizas de Europa, y una clara 

discriminación hacia la producción de determinados países frente a otros 

en sectores protegidos.  

Sector 

secundario 

Representa aproximadamente el 39% de la actividad generada anualmente 

por el país y acoge aproximadamente al 24% de la población activa. La 
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industria coreana está dominada por los grandes conglomerados 

industriales conocidos como Chaebols, de estructura compleja, que son 

los pilares de la economía coreana y que mantienen estrechas relaciones 

con el poder institucional y político, provocando problemas de 

corrupción. Los Chaebols son protagonistas de las exportaciones 

coreanas, (los 30 principales acaparan aproximadamente dos terceras 

partes de las exportaciones del país de productos manufacturados y 

aproximadamente una tercera parte de los ingresos por exportaciones de 

servicios) emplean el mejor capital humano y ofrecen el empleo de mejor 

calidad y remuneración. Son también las empresas de mayor 

capitalización bursátil en la bolsa coreana en cuyo principal índice 

compuesto, el KOSPI, los cinco primeros grupos representan el 51% de 

los activos. Estos grupos continúan su diversificación de sectores en los 

que están involucrados, con efecto sobre el nivel de competencia en los 

mercados. Siguen controlados por las familias fundadoras, aun cuando su 

participación en el capital haya caído a aproximadamente un 2% al menos 

en los cuatro principales grupos, mediante cruces en la participación en el 

accionariado de las filiales, y gracias también a una débil gobernanza 

corporativa según la OCDE.  

● Samsung (principalmente industria electrónica; pero también 

construcción civil y naval; seguros y otros servicios financieros; 

participación cercana al 20% en la empresa Renault Samsung 

Motors; centros médicos; hoteles). Samsung Electronics fue en 

2017 el cuarto inversor en I+D del mundo (12.200 millones de 

euros).  

● Hyundai (automóviles Hyundai Kia; material ferroviario Hyundai 

Rotem; construcción naval Hyundai Heavy Industries; 

construcción de infraestructuras; centros comerciales). 

● SK (telecomunicaciones, semiconductores SK Hynik, energía, 

química, construcción, servicios). LG (electrónica, química, 
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telecomunicaciones, servicios). LG Electronics fue el 50 mayor 

inversor del mundo en I+D en 2017 (2.790 millones de euros)  

● Lotte (alimentación, distribución –supermercados, franquicias, 

grandes almacenes, tiendas de conveniencia, franquicias-, hoteles, 

servicios financieros). Las 62 empresas integradas en los 10 

principales grupos industriales acaparan el 79% de los beneficios 

de las cotizadas en la KRX Korea Exchange durante 2017. Los 

mayores beneficios los registra Samsung Electronics Co. el mayor 

productor mundial de semiconductores y teléfonos móviles, 

seguidos de las empresas de SK, LG, Lotte, Shinsegae, y Hyundai 

Heavy Industries.  

● Otros grandes grupos son SPC (alimentación y distribución-

franquicias), Hanwha (construcción, servicios financieros, 

químicos, energía, distribución comercial), Doosan maquinaria, 

equipos, vehículos industriales); Hanjin (logística de transportes, 

aviación –Korean Air-), Kumho Asiana (aviación, construcción, 

petroquímica, farmacéutica)  

Las industrias siderúrgicas y petroquímicas también están controladas por 

estos conglomerados, no existiendo prácticamente presencia extranjera en 

Corea del Sur. Pohang Iron & Steel Corporation POSCO, uno de los 

pilares históricos del desarrollo industrial de Corea, se ha convertido en 

uno de los principales productores a nivel mundial, manteniendo su 

accionariado coreano, al tiempo que las empresas coreanas del sector 

petroquímico están incrementando su presencia en el exterior.  

Corea es el segundo país de la OCDE que mayor porcentaje del PIB 

(4,24% en 2016) destina a inversión en investigación y desarrollo del 

mundo. La mayor parte de esta inversión procede del sector privado. Un 

altísimo porcentaje de esta inversión tiene origen en los principales 

conglomerados industriales, con una concentración notable en únicamente 

tres grupos, Samsung Electronics, LG Electronics, y Hyundai Motor 
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Group. El porcentaje de la inversión en I+D concentrada en estas grandes 

empresas en el sector de la electrónica supera el 90%; se acerca a ese 

porcentaje el sector del automóvil, en el que tienen una presencia 

dominante Hyundai Motor Group (Hyundai Motors Co y Kia Motors 

Corp) principalmente y los fabricantes de partes y componentes. El Índice 

Bloomberg de Innovación 2018 vuelve a situar a Corea del Sur en el 

primer puesto de la clasificación mundial, por delante de Suecia, 

Singapur, Holanda, Alemania o Japón destacando en el primer puesto en 

cuanto a actividad de patentes, y entre los primeros puestos mundiales en 

intensidad de I+D, valor añadido en las manufacturas, densidad de alta 

tecnología.  

En el año 2017 las principales industrias del país aumentaron su 

producción, principalmente en los sectores de semiconductores, en el que 

la demanda de exportaciones tuvo un comportamiento positivo explosivo 

con un aumento de las ventas al exterior de más del 50%, y en menor 

medida en el sector de la maquinaria general (aumento del 6,5% de la 

producción), petroquímico (4,9%), acero, alimentación y bebidas, 

automóviles. Sufrieron un descenso de la producción las industrias 

textiles, de electrodomésticos, y de equipo de tecnologías de la 

información (datos de KIET).  

Industria electrónica: Es uno de los principales motores de la economía 

coreana, gracias a su gran capacidad exportadora. Alrededor del 60% de 

la producción se destina a los mercados exteriores. El fuerte de la 

industria coreana en la cadena global de valor de electrónica se encuentra 

en los semiconductores/circuitos electrónicos (memorias), en los que 

dominan las empresas Samsung y LG Hynix. Las exportaciones de 

semiconductores por si mismos representan el 17% del total de las 

exportaciones de Corea, ayudado por el aumento reciente de sus precios 

en el mercado internacional. También ocupa un lugar destacado en la 

fabricación de monitores (Samsung Display y LG Display). Y teléfonos 
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móviles (Samsung y LG).  

Corea ha surgido junto a China como uno de los lideres tecnológicos de 

Asia, y del mundo, sumándose a la lista del grupo de países avanzados 

lideres tecnológicos (EE.UU., Japón, Alemania, Francia y Reino Unido). 

Corea se ha beneficiado de la enorme expansión de la demanda de 

teléfonos inteligentes, que según el FMI son uno de los responsables del 

crecimiento del comercio internacional en el mundo en 2017 

(aproximadamente 1.400 millones de unidades de teléfonos inteligentes 

vendidos en el mundo), y que se utiliza ya como principal aparato de 

tecnología informática a nivel de usuario, sustituyendo en parte a los 

ordenadores. El sector electrónico es sin duda uno de los de mayor 

importancia para la economía coreana, pues es el principal inversor en 

tecnología y el sector de mayor productividad de la economía.  

Los principales productos de exportación son teléfonos móviles, chips de 

memoria, pantallas de ordenador (especialmente TFT), televisores 

digitales, componentes de ordenador y accesorios (webcams, MP3, etc.)  

Los mayores desafíos a los que se enfrenta el sector son el aumento de la 

competencia procedente en parte de China y la excesiva dependencia de 

las importaciones para mejorar la productividad y la capacidad de 

producción. Sin embargo, la mejora constante de sus cifras de 

exportación, cuota de mercado mundial y peso en el total de la 

exportación coreana hace pensar que la inversión en equipos y en I+D 

están permitiendo ganancias de productividad que han reforzado su 

posición competitiva. Para mantener esta ventaja sobre sus rivales han 

desarrollado un plan de inversión muy importante a medio plazo, 

especialmente LG y Samsung Electronics, tanto en baterías solares, como 

en pantallas planas. Diversificándose además en negocios nuevos como 

los de cuidados de la salud y productos ecológicos, en los que Samsung 

invertirá́ 21 mil millones de US$. en los próximos años.  

Industria petroquímica: se desarrolla durante la década de los 90, en 
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dos etapas claramente diferenciadas. Desde 1990 a 1996 crece 

rápidamente gracias a las fuertes inversiones en instalaciones productivas 

realizadas por los grandes Chaebols, fundamentalmente SK, Hyundai y 

Samsung, y al desarrollo de industrias afines, llegando a convertirse en el 

tercer productor mundial. Tras la crisis de 1997 la situación cambia y el 

sector se enfrenta a problemas de exceso de capacidad y financieros como 

consecuencia del excesivo endeudamiento asumido en la etapa anterior, 

forzando una reestructuración, aunque solo parcial, del sector. En los 

últimos años el crecimiento de la demanda exterior, especialmente la 

procedente de China, ha mejorado considerablemente su situación. En la 

actualidad, la entrada en producción de nuevas instalaciones de refino 

actualmente en construcción en China y Oriente Medio cuyo output 

restaría competitividad a la producción surcoreana. No obstante, se 

encuentra entre los cinco primeros países en la producción de etileno (más 

de 7.340.000 MTA), y PE/PP, habiendo instalado en los últimos años 

plantas para la elaboración de resinas sintéticas, fibras artificiales y 

caucho sintético.  

Industria siderúrgica: El origen de la industria siderúrgica coreana se 

encuentra en la política industrial aplicada por el presidente Park, optando 

en los años sesenta por desarrollar el sector siderúrgico como uno de los 

principales motores económicos del país suministrando material para la 

industria del automóvil, la construcción naval y la construcción civil. A 

pesar de un punto de partida sin recursos naturales nacionales propios ni 

de carbón ni de mineral de hierro, la empresa Pohang Iron & Steel Co. 

(POSCO) nació́ en 1973, y desde entonces Corea se ha convertido en uno 

de los principales (el sexto en 2017) productores mundiales de acero y es 

también uno de los principales consumidores mundiales junto a 

Alemania, Japón o China (datos de KOSA, la asociación sectorial 

coreana) siendo uno de los mayores productores del mundo.  

La UE aplicó a partir del 19 de julio de 2018 medidas provisionales de 
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salvaguarda frente a la posible desviación de Comercio resultante de la 

imposición de medidas restrictivas del Comercio por parte de EE.UU. 

(Sección 232) al comercio de acero de algunos países, por las 

consecuencias negativas para la industria europea del acero de la posible 

desviación del comercio de acero desde países exportadores afectados por 

la medida estadounidense. La medida afecta también a Corea a la que 

EE.UU. excluyó de la aplicación de aranceles extraordinarios, pero aplicó 

una cuota máxima anual para sus exportaciones a EE.UU.  

Sector del gas y electricidad: Corea es altamente dependiente de sus 

importaciones energía primaria, que consume en mayor cantidad que 

Francia y que en términos europeos solo es superada por Alemania. 

Dados los elevados niveles de consumo de energía necesarios para su 

industria y la economía en general, y su ausencia de recursos naturales los 

gobiernos tradicionalmente mantienen el objetivo de reducir la 

dependencia energética de las importaciones y han reservado una parte 

importante del sector a empresas estatales que luego se vieron obligadas a 

reformarse y abrirse al capital privado para aumentar la competencia. Se 

disgregó la compañía estatal KOGAS y se procedió́ a la privatización, 

parcial, del sector eléctrico, se reorganizó el sector agrupando los activos 

de distribución en la compañía estatal Korea Electric Power (KEPCO), y 

se dividieron los de generación en cuatro compañías regionales 

(GINCOs), a excepción de los hidroeléctricos y los nucleares, para cuya 

gestión se creaba una nueva compañía, la Korea Hydropower & Nuclear 

Energy Company. KEPCO continua como minorista, pero controlando la 

transmisión y distribución. En la actualidad más del 70% de la energía 

generada en el país utiliza carbón o es de procedencia nuclear. mientras 

que aproximadamente el 6% es de fuente renovable. El objetivo es elevar 

el porcentaje de energía renovable consumida al 20% del total. La 

capacidad instalada en 2017 era de 11,3 GW y el objetivo es elevarlo 

hasta los 58,5GW en 2030., aumentando en 30,8GW la capacidad de 
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generación solar, y 16,5GW eólica.  

Construcción: hasta finales de los años 80 el sector se desarrolla 

fundamentalmente a base de la construcción de instalaciones industriales 

y de infraestructuras. Posteriormente el desarrollo de los grandes centros 

urbanos en Corea ha generado una gran demanda de construcción civil y 

el crecimiento de los grupos de construcción. La urbanización de la 

sociedad es bastante alta, como se puede ver en el punto 1.2.2 de esta 

guía, relativo a la población urbana y de las principales ciudades. 

Industria automovilística: La industria del automóvil nació́ en la década 

de los 70 mediante la firma de acuerdos entre algunas de las empresas 

coreanas emergentes de la época (Hyundai, Daewoo, etc.) y grandes 

empresas de automoción mundial (Mitsubishi, G.M.). Gracias a estos 

acuerdos y a una política industrial decidida, desde los años 90 las 

compañías coreanas empezaron a producir modelos basados en 

tecnologías propias. La estructura actual de la industria automovilística 

procede de las medidas que se tomaron como consecuencia de la crisis 

asiática, que condujo a la entrada de capital extranjero en los grupos 

existentes. Así́ en abril de 2000 se alcanzó un acuerdo entre el grupo 

francés Renault y Samsung Motors por el cual el primero se haría cargo 

de la empresa automovilística de Samsung; se producía la separación de 

Hyundai Motors del grupo Hyundai tras la crisis de este ultimo; Kia 

Motors era comprado por Hyundai Motors y Daewoo Motors era 

adquirido por General Motors en abril de 2002. Por ultimo, Shanghai 

Automotive Industry Corporation (SAIC) tomó una participación del 60% 

en la más pequeña de las compañías coreanas, Ssangyong, que en 2011 

paso a las manos de la india Mahindra, con el 70% del capital.  

Construcción naval: La construcción naval está concentrada a nivel 

mundial en unos pocos países principales, en función de los nuevos 

pedidos en stock a finales de 2017 (KOSHIPA): China (39,5% del 

mercado global), Corea (27,7% de cuota mundial) en segundo lugar, la 
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Unión Europea (19,9% mundial, con importancia de los astilleros de 

Alemania, Rumania,...), y Japón (8,6% de cuota mundial). Otros países 

con una importante industria naval y de construcción de plataformas son 

Filipinas, Taiwán, Vietnam, EE.UU., y Brasil. Es por tanto un importante 

sector de la industria coreana. Nació́ a final de la década de los años 1970 

y en 20-25 años consolidó su posición como uno de los lideres mundiales. 

En el año 2001 se elaboró un informe en el que la Comisión Europea 

concluía que los astilleros coreanos distorsionaban el mercado mundial 

con sus practicas desleales de precios por debajo de costes, con un papel 

determinante por parte de los bancos que, controlados por la 

Administración otorgaban financiación para operaciones no viables 

financieramente. En la actualidad el sector coreano de la construcción 

naval (buques, plataformas, etc.), concentra a 7 de las 10 empresas más 

importantes del sector a nivel mundial (Hyundai Heavy Industries, 

Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding, Hyundai Mipo, 

Hyundai Samho, Hanjin Heavy Industries, y STX Shipbuilding). La crisis 

financiera internacional de 2008, que tuvo como una de sus consecuencias 

el desplome del comercio internacional de mercancías, perjudicó 

seriamente a las compañías navieras, que a su vez trasmitieron el impacto 

negativo a los constructores de barcos. El gobierno puso en marcha 

programas de rescate de las navieras, con créditos subsidiados, compras 

de barcos, y otras medidas que consiguieron mantener competitiva la 

industria de construcción naval. Más recientemente el sector se ha visto 

afectado por la caída persistente de la demanda a nivel mundial reflejada 

en los pedidos de barcos, especialmente en el año 2016 en el que hubo 

una fortísima desaceleración de nuevos pedidos a la industria a nivel 

mundial. El año 2017 ha sido sin embargo un año de recuperación de 

nuevos pedidos, de la que se han beneficiado especialmente los 

constructores de Corea (y de China y Europa, no así́ de Japón, según la 

Asociación de constructores coreanos KOSHIPA). En cuanto a la 
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construcción terminada en el año, ha habido un ligero descenso 

continuado en los últimos tres años. Las tres principales empresas 

Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, y Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering Co., han seguido acumulando 

pérdidas en 2017 y trabajando muy por debajo de su capacidad, 

enfrentándose sobre todo a la competencia china (publicas) y la lenta 

recuperación del sector a nivel mundial. A pesar de todo, el volumen de 

nuevos pedidos conseguidos por la industria coreana prácticamente se 

dobló en 2017 (7,5 millones de CGT) respecto a 2016, consecuencia del 

rebote del mercado internacional y la recuperación del comercio 

internacional junto al descenso de los precios del petróleo, puesto que los 

petroleros fueron uno de los buques más demandados junto a las 

plataformas offshore, aunque también aumentan los de otros tipos de 

buques. Sin embargo, una de las características de la construcción naval 

en Corea es el continuo descenso en el numero de trabajadores empleados 

en el sector, que después de haber seguido una tendencia claramente 

creciente en nuevas contrataciones desde 2001, con la salvedad del año 

2010, ha iniciado un descenso muy pronunciado, tanto en el año 2016 

(pasando de emplear a 181.239 trabajadores en 2015, a 141.583 en 2016) 

como en 2017 (89.848 empleos) según el ultimo informe de KOSHIPA. 

El Presidente Moon tiene entre sus planes el impulso a la industria de la 

construcción naval y de transporte marítimo que ha atravesado por 

dificultades financieras en los últimos años, incluyendo la quiebra en 

febrero de 2017 de la primera empresa coreana de shipping, Hanjin 

Shipping. Por el momento Corea se centra en la fabricación de grandes 

buques trasatlánticos, de carga seca, petroleros y plataformas petrolíferas. 

Recientemente ha empezado a competir en buques metaneros y 

plataformas offshore. Actualmente trata de reducir la diferencia 

tecnológica con Europa para producir embarcaciones de recreo de lujo y 

buques altamente especializados, estando también especializada en la 
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construcción de barcos eficientes en el consumo de carburante y en las 

plataformas offshore. 

Industria agroalimentaria  

La importante industria alimenticia de Corea utiliza principalmente 

productos importados, puesto que el país mantiene un elevado déficit 

comercial en el sector primario, no obstante tener protegido algunos 

segmentos como el de la carne, algunos cereales, y las frutas y hortalizas, 

en particular los procedentes de la UE. La empresa de mayor tamaño de 

Corea en este sector es Lotte Group, con una cuota del mercado calculada 

en torno al 9-10%, seguida de Nong Shim Co Ltd, aproximadamente 6-

7% de cuota, y CJ Cheiljedang Corp otro 6%.  

Productos de consumo  

Las exportaciones de manufacturas tradicionales -textiles, muebles y 

calzado- fueron claves en el rápido crecimiento de la economía 

surcoreana. Sin embargo, la producción comenzó́ a descender 

drásticamente a finales de la década de los 90 debido a dos factores: por 

una parte, la crisis de la economía coreana, que provocó un fuerte 

descenso de la demanda domestica; y paralelamente, gran parte de la 

producción se trasladó hacia lugares con menores costes de producción, 

especialmente hacia China y países de Sudeste Asiático.  

Textil: A pesar del descenso de producción en los últimos años, Corea es 

aun hoy uno de los mayores productores y exportadores mundiales de 

textil. Existen más de 19.000 empresas textiles y el sector emplea 

alrededor de 139.000 personas, que tienden a la deslocalización a favor de 

China. El sector manufacturero del mueble se encuentra en serias 

dificultades por la competencia del mueble de China y los países del 

sudeste asiático (en gama baja), y Europa y Estados Unidos (en gama 

alta). Por razones culturales, el mercado coreano fue de muy difícil acceso 

para las empresas occidentales, sin embargo en los últimos años la 

occidentalización de las costumbres coreanas ha perjudicado a los 
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fabricantes locales. Existen en el sector aproximadamente 10.135 

empresas que dan empleo a más de 61.348 personas. Este proceso de 

decaimiento de la actividad se va a ver afectado por la próxima irrupción 

en el mercado de las grandes superficies europeas dedicadas al mueble.  

Calzado: Corea del Sur se convirtió́ en los años 70 en uno de los 

principales centros mundiales de producción y exportación de calzado, 

sobre todo de calzado deportivo. Sin embargo, en los últimos años el 

sector ha sufrido un fuerte reajuste y actualmente solo hay unas 90 

empresas manufactureras en el país. 

Sector 

Terciario 

El sector servicios ha estado fuertemente regulado y protegido. Está 

dominado por un altísimo numero de pequeñas empresas y de medianas 

empresas que emplean el 90% de los empleos en este sector. En relación 

con otros países de la OCDE la productividad del trabajo por hora 

trabajada en Corea está entre las más bajas. La productividad de las 

empresas coreanas del sector servicios es menos de la mitad de la 

productividad de las empresas industriales, que han absorbido en su 

proceso de desarrollo orientado hacia la exportación la mayor parte del 

capital, los recursos y los trabajadores con mejor formación. Siendo 

Corea el país de más alto porcentaje del PIB dedicado a I+D, el nivel de 

inversión en I+D en el sector servicios es bajo, aproximadamente el 8% 

en del total, comparado con la media del 30-35% en la OCDE. El 

crecimiento del sector ha venido impulsado por tanto por el aumento de 

trabajadores empleados. Los organismos internacionales siguen 

recomendando prioritariamente eliminar las trabas regulatorias a la 

entrada, aumentar la competencia, revisar las políticas de apoyo públicos 

y elevar la inversión en innovación en el sector servicios como clave para 

elevar la productividad general del país. El exceso de regulación aun 

existente se señala como la principal causa del débil crecimiento 

experimentado, que ha llevado incluso a reducir levemente su 

participación en el PIB en los últimos años. Aun así́, supone en torno al 
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60% del PNB del país, ocupando a más del 70% de la población activa.  

Sector financiero  

La estructura del sector está formada por 57 bancos, 52 de ellos 

comerciales, que mantienen (en datos del FSAP del FMI de 2014) el 55% 

de los activos del sistema financiero; otras instituciones no bancarias de 

deposito el 13% de los activos; instituciones de seguros el 18%; empresas 

de tenencia de valores un 6%; y entidades de inversión colectiva el 8%. 

Los principales bancos por activos totales son el KB (Kookmin Bank), el 

Woori Bank, Shinhan Bank; NH Bank; Banco Industrial de Corea (IBK); 

Hana Bank; Korea Development Bank (banco público); Standard 

Chartered Bank (SC Korea); Citibank Korea.  

El sector de los servicios financieros de Corea es el tercero de Asia en 

cuanto al mercado de los seguros y el tercero también en cuanto a los 

servicios bancarios, en ambos casos muy desarrollado y regulado para 

garantizar su estabilidad. La ratio de préstamos fallidos (non performing 

loans) se encuentra por debajo del 1% (en torno al 0,5% del volumen total 

bruto de préstamos según el FMI), nivel bajo en términos comparativos 

regionales. Los inversores extranjeros poseen el 70% del sector bancario.  

Con respecto a la bolsa de valores coreana, agencias como FTSE o S&P 

clasifican este mercado como un mercado desarrollado. Sin embargo 

desde hace aproximadamente una década existe la controversia de porqué 

quizás el índice más representativo que gestiona la empresa MSCI 

mantiene a Corea en el índice MSCI de mercados emergentes. 

Indudablemente la economía coreana ha alcanzado un alto nivel de 

desarrollo, aparte del tamaño de su economía, el nivel de PIB per cápita 

alcanzado, su posición relativa en la economía internacional, la presencia 

de empresas multinacionales coreanas en otros países, el nivel educativo 

de su fuerza laboral, la presencia de alta tecnología en su industria, o la 

propia sofisticación general de los mercados, incluyendo el financiero 

Las monedas mas utilizadas son el Bitcoin, Ethereum y Ripple. El 
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ministerio de Justicia amenazo con una severa regulación en abril tras la 

caída brusca de la cotización de estas monedas. El elevadísimo grado de 

conectividad de la población de Corea, que ocupa los lugares de cabeza 

en el mundo en numero de hogares con acceso a internet y de uso de 

teléfono móvil, ha facilitado la participación de la población coreana en 

estos mercados.  

Distribución comercial  

El sector de la distribución en Corea ha sufrido en los últimos años un 

importante proceso de transformación como consecuencia, 

principalmente, de la liberalización del sector y de la apertura del 

mercado a la competencia extranjera.  

Es un sector tradicionalmente caracterizado por un alto nivel de 

fragmentación, con empresas pequeñas y escasamente capitalizadas, 

estructuras de comercialización anticuadas y con altos costes de 

funcionamiento, la apertura del sector a la competencia internacional ha 

traído cambios muy importantes. Grandes cadenas internacionales de 

distribución se han instalado en el país y ha aumentado el numero de 

grandes almacenes y centros comerciales que han ido atrayendo a los 

consumidores en detrimento de las tiendas tradicionales. Paralelamente se 

han consolidado las empresas nacionales, incluidos algunos grandes 

conglomerados como Lotte o Shinsegae. Asimismo han hecho su 

aparición nuevas formas de distribución como la venta por televisión o 

Internet, las cuales están experimentando un gran y rápido desarrollo.  

Especialmente notable ha sido el desarrollo de las franquicias, tanto 

locales como extranjeras. En cualquier caso el proceso de modernización 

del sector está en periodo de transformación y los pequeños 

establecimientos aun suponen una parte muy considerable del total de 

ventas.  

Las restricciones a la presencia de firmas extranjeras se relajaron 

paulatinamente mediante cambios, en los años noventa, en la normativa 
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que regulaba el numero y tamaño de los establecimientos que podían ser 

abiertos por firmas extranjeras. Si la implantación de franquicias ha sido 

numerosa, no ha ocurrido lo mismo con los grandes almacenes. Carrefour 

entró en el mercado en 1996 y posteriormente lo hizo Wal-Mart, pero 

ambas lo abandonaron, de manera casi simultanea, vendiendo sus 

establecimientos a cadenas locales. Costco, por el contrario, disfruta de un 

negocio de rentabilidad creciente. Desde finales de 2013, H&M y 

numerosas cadenas de moda se han instalado en el país, incluidas las 

españolas. IKEA, a pesar de las dificultades que sufrió́ para acceder al 

mercado, abrió́ su primera tienda a finales de 2014.Por otro lado, la 

británica TESCO ha decidido poner a la venta sus hipermercados 

HOMEPLUS. Los grandes conglomerados que mantienen una actividad 

central predominantemente industrial incorporan otras actividades no 

directamente relacionadas como la distribución comercial, la 

construcción, o los servicios financieros, entre otros. Este tipo de 

empresas siguen además una forma de integración vertical en los 

diferentes sectores de actividad en los que trabaja, incorporando en la 

acción productiva otras actividades complementarias relacionadas 

consiguiendo a menudo controlar los suministros y dominar los canales 

de distribución, que puede transitar desde la importación, a la distribución 

intermedia y al punto de venta final, limitando por tanto la competencia lo 

que se traslada en muchos casos al nivel de precios para el cliente o el 

consumidor. Esta importante característica del mercado afecta tanto a su 

concentración de poder como importadores, afectando a las posibilidades 

de entrada, a la negociación del precio, y a la presencia en la distribución. 

Y afecta a sectores tan importantes en la economía coreana como el del 

automóvil, la construcción, la maquinaria, o los productos 

agroalimentarios.  

Servicios de telecomunicaciones  

La demanda de servicios de información y telecomunicaciones se ha 
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incrementado fuertemente en los últimos años impulsada por el avance de 

los servicios de telefonía móvil e Internet. Según datos del Ministerio de 

Información y Comunicaciones el numero de suscriptores de telefonía 

móvil alcanza ya el 90 % de la población mientras que aproximadamente 

el 95% de los hogares coreanos están conectados a redes de Internet de 

alta velocidad, siendo el primer país de la OCDE en hogares conectados a 

líneas de alta velocidad. En cuanto a telefonía móvil es el tercer país en la 

región después de China y Japón por numero de suscriptores.  

La población de Corea envejece rápidamente lo que aumentará la 

demanda de ciertos tipos de servicios como los sanitarios, de prevención 

de la salud o el cuidado de los mayores. La educación es otro sector que 

absorbe una proporción relativamente elevada de la renta de las familias 

coreanas. El turismo en cambio no tiene un peso marcado en la economía, 

aunque el numero de empresas, la mayoría de muy pequeño tamaño, 

dedicadas a la hostelería es altísimo.  

 

Tabla 3 – Vista general de proyectos en FDI Markets (FDI Markets, 2019) 

 


