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Origen histórico 

La empresa familiar tiene sus orígenes en la antigüedad ya que la familia es la 

primera organización humana que se conoce y surge como una forma de sociedad 

basada en las relaciones de parentesco. En la época de la revolución industrial, cuando 

aparece el concepto de “capitalista”, este tipo de empresa comienza a tener gran 

importancia debido al crecimiento económico de la época (Betancur, Arcos, Torres, & 

Olivares, s.f). En este tiempo no existía una base legal que sustentará la validez de los 

contratos por lo que los comerciantes y artesanos desarrollaron códigos de conductas 

que hicieron posible el impulso del comercio. Así pues, las relaciones familiares en los 

negocios fueron la primera garantía de la voluntad contractual y actuaron como motor 

del sistema económico, a pesar de que no existía un marco institucional claramente 

establecido. (Valdalisio & López, citado en Rabadán, 2009). 

En los años 80 y 90, en Europa empiezan a consolidarse las empresas familiares 

dentro de los sectores de la banca, la industria y el comercio. A nivel mundial, Ford 

Motor Company fue una de las compañías familiares que surgió en esa época, así como 

Roche, Novartis, Nike, Volkswagen, entre otros. En Colombia surgieron Grupo 

Empresarial, Manuelita, Grupo empresarial Carvajal, Casa Luker, Grupo Corona, entre 

otros. 

 

 
 

Contexto actual 

En la actualidad, las empresas familiares constituyen el motor fundamental del 

tejido industrial y representan la principal fuente de generación de empleo en la 

economía de cualquier país. Según La Confederación Colombia de Cámaras de 

Comercio-Confecámaras (2018), en Colombia hasta el año 2016, cerca del 87% de las 

empresas eran de tipologíafamiliar (2017), esta cifra es muy representativa, lo que 



evidencia que este tipo de empresas aporta en gran parte al Producto Interno Bruto 

(PIB) contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social del país. 

Según Romero (2006), el tejido empresarial colombiano al igual que en otros países 

de la región se encuentra conformado principalmente por empresas y grupos 

empresariales familiares. Los sectores donde mayor se concentran este tipo de 

empresas son: las comunicaciones, la banca, el comercio de grandes superficies, el 

transporte, el turismo, la industria metalmecánica, madera y plásticos. 

En los últimos años, Colombia ha tenido un incremento en las empresas de carácter 

familiar debido a la apertura de los mercados internacionales. El fenómeno de 

globalización e internacionalización, junto con el acelerado crecimiento tecnológico ha 

permitido que este tipo de empresas diseñen estrategias de competitividad y 

productividad a fin de que puedan fortalecer sus procesos para entrar a competir en 

mercados internacionales. Las empresas familiares en su mayoría hacen parte de las 

Pymes, que en los últimos años han implementado mejoras de mejoramiento 

relacionadas con la gestión empresarial y actividades operativas en busca de fortalecer 

sus procesos productivos (Aguilera, Colín, Hernández, 2013). 

Las grandes empresas internacionales han aportado su capital para el crecimiento y 

sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, muchos de los 

empresarios, dueño de este tipo de negocios por falta de conocimiento y recursos eligen 

liquidar y pasar a manos de extranjeros todo su capital para que ellos inviertan en 

recursos tecnológicos y capital humano (El espectador, 2017). 

 

 
 

Problemáticas 

A pesar que las empresas de tipo familiar representa un alto porcentaje en la 

economía de los países, en Colombia, muchas no sobreviven en la transición de las 

generaciones ydeclinan al pasar los años. Esta situación se da principalmente por dos 

conflictos relevantes, entre los cuales se explican a continuación: 

 
Conflictos entre los miembros familiares: Los problemas en las relaciones entre los 



miembros familiares es una de las causas principales por las que las empresas no llegan 

a sobrevivir, muchas veces, las tensiones, las diferencias o los desacuerdos entre padre-

hijo, hermanos, causan distorsiones dentro del ambiente laboral. Vanoni & Pérez 

(2015), sostienen que mejor forma de mediar este tipo de conflictos es a través de la 

elaboración de un protocolo familiar, realizado por un experto que permita sacar a la 

familia de todas sus objeciones, acuerdos o desacuerdos, así como también la 

intervención de equipos interdisciplinares integrados por especialistas en el área del 

derecho, psicología y sociología, si se requiere dentro del proceso de mediación. 

Sucesión: El relevo generacional es también uno de las situaciones más complejas 

que se dan dentro de las empresas familiares, este tipo de conflicto se da cuando no 

existe  una buena planificación ni entrenamiento adecuado a las nuevas generaciones 

que van a estar al mando de la empresa. Lozano, Romero & Hirsh (2017) señalan que 

para la intervención de esta problemática se debe utilizar el modelo de sucesión. “Este 

modelo implica el diagnóstico, planificación, entrenamiento, transferencia y 

culminación y se puede aplicar a los tres principales roles que se desempeñan en los 

negocios familiares” (p.29). 

 

Estrategia de mejoramiento 

Las empresas familiares enfrentan constantemente cambios en los cuales deben 

realizar una buena gestión para sobrevivir a los retos actuales de la sociedad 

globalizada. Para poder tener éxito los miembros familiares de las empresas deben 

gestionar de manera adecuada los conflictos que a diario se presentan, una de ellas es 

mediante la implementación de un modelo de liderazgo que permita la interacción 

optima en la relación del sistema familiar. Moreno & Espiritu (2014) sostienen que “la 

forma como  elempresario dirige su organización marca la diferencia en el despliegue 

para lograr una armonía en cuanto a innovación, productividad y facultamiento” (p.90). 

Significa esto entonces que si los miembros de las empresas gestionan un adecuado 

liderazgo pueden lograr grandes ventajas competitivas y mantenerse dentro del 

mercado internacional. 
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