
Leonidas Mora
Riveros

Profesor asistente del
departamento de Economic,

Unioersidad Nocional.

Elementos estructurales
de la recesion industrial
en Colombia

,

La duracion y profundidad de la recesion que agobia a la industria
colombiana desde 1980 han rebasado la capacidad explicativa de los
diagnosticos tradicionales que asocian el comportamiento del sector,
con movimientos coyunturales de la economia 0 con cambios transi-
torios de ia politica economica.

Tales diagn6sticos van, desde los inspirados por la corriente de
pensarniemo keynesiano que yen en el debilirarnieruo de la deruanda
efectiva la causa fundamental de la crisis, basta los que au-ibuyen al
desmonte parcial de las excepcionales condiciones que tuvo el capital
para au-expansion en la etapa susrantiva de imponecicnes, para la
explicaci6n del retroceso industrial.

Nos proponemos aca aportar algunos elementos de ana lisis para
sustentar el punto ..9.vt vista de que son las condiciones prevalecientes al
interior de la eSlr~(ura industrial, las que han conducido al sector a un
virtual est ancamiento de su proceso de acumulaci6n y al deterioro de
sus fuemes dinarmcas de expansion. La manifestacion mas visible son los
bajos niveles de productividad y una pobre capacidad compeciriva que
se han puesto de manifiesto en la incapacidad de rnantener y acreceruar
la modest a penetracion que realize en el mercado internacional can
algunos productos y de poder ajustarse a las cambiantes condiciones del
mercado interne. Las causas ultimas de Ia crisis industrial deben ubicar-
se entonces no en factores coyuruurales que,·si bien fueronlos detonames
de una suuacion incubada desde tiempo arras, no explican por si
mismas todo el problema. A niveJ de la demanda, debe seilalarse que los
cam bios operados en la distribucion del ingreso dcsde comienzos de la
decada de 1970, vienen a conSlituirse en cI e1emento estl"Uctul"al que
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aflora cuando el declo de la bonanza del sector exturno desaparece y la
reduccicn misma de las exportaciones obliga a las cmpresas expert ado-
ras a acudir al mercado interne para 1;1 realizacion.

POLITICA ECONOMIC A Y ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Como es bien sabido, los insirurnentos de politica economica privilegia-
dos en la etapa de sustitucion de imponaciones que se impuso en
Colombia como estratcgia de indusu-ializacion desdc los anos 1950, bajo
la tutela iruelectual de la CEPAL, consisueron basicamcnre en altos
aranceles, controles cuamitaiivos de 13s imponaciones, rasa de cambia
sobrevaluada y credno de IOlTIenLOa las empresas con rasas de imeres
subsidiadas. £SI0S instrument as sc cornbinaron en cl curso delticmpo de
una y otra forma, de acuerdo a la evolution del sector cxterno, pero el
resuhadc rue siempre el mismo: mamener una clevada protection
efectiva a la industria, es decir Lilla alta capacidad de competencia
Frente a las imponaciones, no por la via de un mejoramicnto de la
productividad sino a n-aves de un sistema artificial de precios relatives.
£1 esquema de proreccion establecido era diferencial, de acuerdo al
modelo rigidamente muhierapico de la industriCllizacion alta para las
industrias de bienes de consumo no durables, en cu)'as etapas finales de
elaboraci6n empczo la sustitucioll, y baja 0 ncgaliv;1 en III cJe bicnes
intennedios)' de capital. La 16gica de estc proceso resulto bien curiosa
desde el puntO de vista de una estralegia de desarrollo economico y tiene
sus antecedentes lejanos en la reforma arancelaria de 193 I (Ley 62 de
1931) que tuvo el doble prop6sito de resolver la crisis c3mbiaria n:sul-
tarnc de la CHida vertical de las exportaciones, al proycctarsc en el pais
los efecLos de la gran dcpresion, de un lada, y como rnecJida de "protec-
cion a las industrias naciom-des, en mom en lOS en quc todos los pueblos se
cncierran dentm de altas barreras aduaneras ... "1, de Ol roo

I. Vcr L, Ospina Vasque~: "Induslri" )' PrOH:cci6J1ell Colombia", E,S.F. 1955 pg.
458 Y ss. Aunqlle las rc!ollll>lS "dll'lnCrilS de 1931, en 1<1praClil:,1 oplab<lll pOl' una
prolcccion externa, inicialmcnlc no fonmlba11 parte de un progr<1lll<1de indllslrializ:l-
cion del pllis de C,lnlcler permanente, sino mas bien como medidas de cmcl'gencia. L;l
lnlenci6n proleceionista villa de~pucs, cuando ~e via dinamizada I" prod lIccioJl c1onlCs-
licH y numcrosa, cmpreSilS peqllcria~ sc e~labkcierOJi cslillllllll(l:!s pOl' los altos precia>
que lOmJron Jos bienes 'lfectados pOl' cl nucvo a ,"ancel. Elinillsito Ilaeir\ cl proleccionis-
mo no CsllJVOexenlo dc encarniz.aclos debale,}' es buena recordar que cJ Pre~idenlc
Olaya, un librccambi~la a ultmnza, alirmab<l en cl mensaje al Congreso de 193'\, (jlle I:t
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La politica comercial consisuo entonces en prohibir a impanel'
elevados aranceles a los bienes de consume cuyas imponaciones sc
consideraban como "no necesarias" para eI pais, a carnbio de bajos
aranceles para las materias prim as y bienes de capital

EI arancel aduanero de 1931, por esiardeterminado sabre una base
"ad valorem", pcrdio eficiencia proteccionisra can el uempo, pero vine
a SCI' reforzadc con la reforma de 1950 (Deer. 2218) y con los conuoles
cambiarios adoptados en 1951, al tiernpo que se establectan amplias
Iineas de creditc de fomeruo industrial. Al mismo tiempo la inversion
exunnjcra en la industria afluvo a! pais a partir de 1950, como efecro de
la nueva poltuca conscrente y sistcruaticamente proteccionisra y para
captar las veruajas de la ampliation del mercado imemo operada
durante los 20 alios de expansion sustemada en 10 fundamental en el
capital nacional. En tales condiciones Ia industr-ia vivio un ja16n defini-
[lVO durante la mayor parte de la decade de 1950, favorecida par una
bonanza carnbiaria sin precedentcs y por el despcgue de ia agriculrura
capiralista de aha productividad.

Los instrumentos de polnica sunieron eI el"ccto de modilica!' sus-
lancialmente la composicion de las imponaciones, reduciendo el peso
de los bienes de consumo no duradero dcsdc un 14% en el periodo
1949/51 a un 2.5% en 1966/67, al tiempo que los bienes de capital
pasaban de un 44% a un 65% del toud imporlado. Los altos precios
imernos que alultlzaron esos bicnes "no necesarios" ria elevada protec-
cion interna, 111eieronde la industria sllstitul iva de imponaciones una
aetividad can lasas de ganancia significativameme mayores que el
promedio, y ella asegura LIn proceso de acumulaci6n, somctido a los
avalares de enSIS peri6dicas en la balanza de pagas pero en general
siempre en ascenso. EI producla industrial se cuadruplico entre 1950 y
1975 }'su panicipaci6n en eI PIB de la economia avanzo del 14%a123%
en ese lapsol.

Cumplidi"l una suslitucion basica en los bienes de consumo no
duradero en el primer perfodo 1930/50, la mayor parte de los nuevas

prou;ccion dchi<l cuidarsc; de 110sel"··dcmasiado gra I'o~a p'l ra 10, conSlirnidorcs ... y qut.'
110 sc pn:sl(' 'I Ia cn;acion de i'lc!llSlrias arliliciak~, que nO corlcslx>nda a una verdadel"ll
creaci6n tl<; riqucz;l, simi qlle son por 10 general ,.'t!nplacioncs y Iran~!onl\aciones de
nmleri:>. prim:ls cXlranjf;l~'s··

J. La Cirl~1de 1975 CQI"I'cspolidcill I1I1C\'OSiSltlll:l de cucnws m\Ciom1ks del DAN E.



Cuadernos de Econornia 124

desarrollos industriales que se Ilevaron a cabo entre 1950 y 1975 sc:
cemraron en las Hneas de bienes iruermedios (papel, producros quimi-
cos, de caucho, productos metalicos, derivados del peuoleo) en los que
se dcstaca la intense participacion de la inversion exu-anjera.

En el periodo 1957-67 la industria enfrento severas restricciones
cambiarias que dificultaban la conversion del crecierue ahurro imerno
en inversion productive. No obstante, si las penuries cambiarias eran
par una parte un obstaculo para la acumulacion y para el Iunciona-
miento de la industria, porot ra se constitulan en e!acicate mas poderaso
para abrir nuevas lineas de sustitucion. Asi, la refcrma arancelaria de
1959, elevolas tarifas para una amplia garua de productos imermedios,
muchos de los cuales fueron incorporados a la producci6n domestica
durante la decada de 1960. La industria sustituuva recibic nuevas
esrfmulos con la reform a u-ibutaria de 1960 (Ley 81) con un gene rosa
regimen de exenciones para las nuevas empresas de indusu-ias basicas y
para las empresas metalmecanicas que uulizaran productos de Paz del
Rio. La agudizacion del deficit en la balanza de pagos en 196411evo al
gobierno a cerrar rransitoriamente las impcnaciones, miem ras expedla
una nueva reforma arancelaria orientada a racionalizar al maximo eI
escaso lando de reservas y asignarlas a las imponaciones rmlsesenciales.
Finalmenlc, desde comienzos de la decada de 1960, se hicieron avances
en eJ caso de los bienes de consumo duradero y de equipos no complejos
de capital bajo la modalidad del ensamblaje, manteniendo aun un
elevado contenido import ado de componentes y en materia de
tecnologia,

En resumen, gracias a los instrumemos de poHtica economica de
que se valio la estrategia de industrializacion que se acaba de esbozar, Ja
participaci6n de la produccion interna dentro del mercado de manufac-
turas del pals paso, entre 1950 y 1975, del 94% al 98% en el grupo de
anlculos de consumo no duradero, de 61% a 78% en el de bienes
intermedias y de 16% al 58% en los de conSUJl1Odurable y equipos de
capital!. La dimimica del desenvalvimiento fue disl.inta para cada UIlO

de los grupos de bienes, pues micntras los de cansumo no duradero
crecieron a una lasa anual promedio del 5% entre 1953-67, los de
consumo duradero 10 hicieron en 8%, los inter-medios en 9% y los de

I, Segl·Jn I.u EaJl/Olllill (;olm"ll!oll(I, f!Jj(J·75, I-evis!a de J'h'l\cacion y Dcsarrollo_
DNP. OCI. Die. 1977, pag. 189.
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capital en II %1. La tasa de crecimiento se redujo ostensiblerneme en el
perfodo de mayor crisis cambia ria 1964/67 y cuando se hizo evideme el
agotamiento de las posibilidades de expansion del mercado imerno para
bienes no durables. En esc lapse tales indusu-ias crecieron a una rasa de
menos del I%, en tanto que las "industries de punta" (intermedios) 10
hadan al 8% y los bienes de capital enfremaban limitaciones cambiarias
y su expansion rue de solo 3.6%. En eI perfodo se produjc un notable
cambio en la cornposicion de la oferta industrial y el primer grupo de
bienes paso de ser un 54% de Ia produccion a un 38%, espacio que fue
ganado per los bienes llltermedios hasta llegar a ser 51% y en menor
medida par los bienes de capital y consume duradero con un saho del7%
al 10%. Esta composicion de Ill.produccion se rnantiene en 10fundamen-
tal hasta 1'1fccha.

No obstante los logros alcanzados par el proceso sustituuvo, el
edificio industrial colombia no se rue consrruyendo sabre bases poco
solidas y en su avance se fucron incubando los factores de su propia
debilidad estruct ural, debilidad que se puso de manifiesto cuando una
fraccion de la burguesia colombiana intento introducir ajustes al mode-
10 de acumulacion para ponerlo a tono con las nuevas condiciones
impueslas por la reestruCluraci6n de la division intemacional del traba-
jo y e11lamado redespliegue industrial hacia los paises de menores COStOS
sttlariales y Jiscales. EI sector industrial presentaba por 10 menos dos
limitaciones serias en su estructura, ambas derivadas del curso inevita-
ble que tamo la dinamica de la sustitllcion y de la distorsion de cost os y
precios que 1'1 elevada proteccion introdujo. La primera, los bajos
niveles de productividad y pOl' 10tamo de competitividad del producto,
como resultado de los bajos rilnlOS de innovacion tecnologica y, durante
la decada de 1970, de la desaceleracion en 1'1acumuJaci6n de capital
productivo. La segunda, ltl composicion misma de 1'1oferta industrial a1
paralizarse la sustiluci6n de importaclones en el umbral de la industria
de bienes de capital y de bienes de consumo durable, sin traspasaren 10
fundamental el eSCl\IOlldel simple ensamblaje de componentes SKD de
origen imponada, con paquetcs tecno16gicos bien cspecificados. La
labricacion de maquinaria), equipo no ha logrado superarellO% del
producto industrial, reducicndose al minimo las ventajas de un subsec~

I \'1.:1' /J,"'lmollo HlIJllriJlJiro rlf Colombia. fimbl<'IiIIIJ'.1' f!"IJ!It'climJ. InlonllC del Banco
Mundia!. 1970. p;\.g. 170.
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tor que pOl'su propia naturalezn es propugador de progreso tecnolcgico
y generador de un dinarnico mercado interindustrial.

El primer ajuste de importancia en eI modelo de indusn-ializacion
vigente desde la decade de 1930 se dio en 1967 con la adopcion del
regimen integral de promccion de exportaciones nuevas (Decreto 444 0

Estatuto Cambiario) que sin romper los mecanismos de prot eccion a la
industria le abrta un nuevo espacic vital para la realizacion en un
memento en que el crecimiento del mercado interne para las manufac-
ruras sustituidas se encomraba perdiendo vigor debido al fracaso del
reforrnismo agrario, la rapida concenrracion del ingreso y la reducida
escala de la susutucion en el campo de la maquinaria y equipo. Cierta-
mente la estrategia iba mas iejos que el simple diseno de un esquema de
incentives monetarios y administrativos para reorieruar bacia el mcrca-
do extemo una esrructura product iva dirigida hacia e! mercado domes-
tico: para ser duradera se tenia que apoyar en posibilidades reales de
costas competiuvos a nivel internacional.

En el plano politico la racionalidad impllcita de la politica de
promocion de exportaciones era e1udir las grandes uansformaciones
economicas y sociales necesarias para ampliar Ia dimension del mercado
interne con miras a profundizar la sustitucion en el campo de los bienes
de capital. La burguesia industrial OPIO por el camino mas expedito de
basarse en los avances alcanzados pOl' las induSlrias susLitutivas mas
domesticadas (textiles, confecciones, calzada, product os de cuem) para
lanzarse a la conquista de los mercados imernacionales contando can un
regimen de subsidios tributarios, cambiarios y crediticios excepcional·
mente favorable que puede denominarse como "proteccionismo expor-
tador", La tasa de cambia real aumento en un l7% entre 1967 y 1974 y
los beneficios par concepto del CAT y el credito de PROEXPO, fueron
en promedio el16% del valor de las exportaciones en ese lapso que, de
entrada, a1 suponerse una rotacion del capital de dos veces por ana
hicieron aumentar la tasa de ganancia entre un 35% y 40%1. A esto debe
agregarse los subsidios, de mas dificil cuantificaci6n, representados par
la actividad de promocion en los mercados externos realizada par
PROEXPO y la politica inlegracionista que pOl' entonces se desarroJla·
ba y cuya expresion mas concreta fue la firma del Acuerdo de Cartagena
en 1969.

I. Vcr .Je~lls Bejarano. "Industrializacion y polftica econ6mic,I", en ColombiH
Hoy; siglo XXI. Ed. pilg. 247.
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La nueva estrategia exportadora IUVO la buena fan una de comar
can un cicio ex pans iva de los patses capitalistas desarrollados que llcvo
aparejado un auge sin precedentes del comercio mundial, especialmen-
te de rnanufacturas. En efecto, mienuas las cxponaciones tot ales de los
palses subdesarrollados aumemaron a un r-itmo anual del 8% entre
1965-73, las de manufacruras 10 hicieron en 16%; ella significo que estes
palses aumeruaron SLl participacion en las importaciones de bienes
manufacturados de los paises capitalisras industriales desde un 5% en
1962, <1 10% en 1975 )' a 13% en 19801• En Colombia las cxportacicnes de
manufacturas aumeruaron a ritmos igualmente impresionames entre
1968 y 1974, pasando de menos de S70 millones de dolares a S660
millones. Se estima que dos t erceras partes de tal aumento se explica pOl'
las condiciones de competitividad obtenidas par las empresas export a-
doras, bien sea par un mejoramiento de la producuvidad durante la
etapa de crecimieruo bacia adentro 0 bien pol' el conjuruo de subsidies y
acrividades de promocion consignadas en el Estatuto Cambia rio. La
tercera parte rest ante debe atribuirse a la apenura del comercio mun-
dial~. No obstante los logros iniciales, de las exportaciones colombiauas,
debe senalarse que estos fueron rnenores que los obtenidos pOI' otrcs
patses como los del Sudesre Asiatica, convertidos en un breve plaza
desde mediados de la decade de 1960 en plataformas de ensamblaje de
I<lS empresas transnacionales.

Es indudable que la industria colombiana recibi6 un inOujo dina-
mizador de las exponaciones para 1a produccion y la generacion de
empleo, en un momenta en que las industrias de bienes de consumo no
duradero enfrentaban sel'ias limitaciones en el mercado interno que
tendian a resolverse par el expediente de la diferenciaci6n del producto
con escalas de produccion cada vez mas reducidas y, porIa lanto, costas
llnitarios mas elevados. La sustituci6n era vigorasa en eI campo del
ensamblaje de bienes de consumo durable en el que las bajas economias
de escala era la caracteristica predominanle. La producci6n y cJ empleo
se expandieron a un ritmo promedio anual de 7% y 8.5%, respectiva-
mente durante los siete primcros afios de la nueva estralcgia, pero debe
advertirse que no todo eI impulso provino del auge exponador. Tam-

J. IlIfol'llll' .m/nt /'/ deslII'I()llo /11l1l1dilll198J, [Janco M Iindiai.

2. Vcr: .Jan P. \Vog;lI"l. Iruiuslri,,'i-<.rl/ilit! ill Ol/om"ill. 1>l)liri~. l>nll'I'IIJ.Pf/JjJff/i.-'fS'·.
Kieler Sllldicll 19711, pag. 121 y ss,
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bien conn-ibuvc a jalonar e l crecimieruo industrial, la expansion del
ensamblaje automotriz y de algunas lineas de bienes de consumo durade-
ro, ramas en las que la conu-ibucion de la sustitucion de importaciones
al aumento del producto es significativarnerue posiuva. AI descomponer
el crecimiento industrial se uene que, si para cl periodo 1958/67 la
demanda domestica conu-ibuve can un 77% del aumento, las export a-
ciones 10 hicieron en 16%y la sustitucion de importaciones en 7%, para el
periodo 1968/77 la contribution de la demanda intcma se redujo a 62%
y la de las exponaciones aumeruo a 36%, mientras que la sustitucion de
importaciones fue de solo 2%1.

EI proposito del anterior resumen no ha sido el de analizar un
proceso que, por 10 demas, es suficieruemenre conocido, sino ilusu-ar el
punta de que el proceso de indusmalizacion tanto en su etapa sustitut i-
va, como en Ia de promotion de exportaciones, conto con un regimen de
proteccion y de subsidies excepcionales a cargo de roda la sociedad. El
hecho como tal no serta de suyo problematico si clio hubiera significado
la formacion de una amplia y salida estructura industrial con altos
niveles de productividad y creciente generacion de empleo. De las
evaluaciones que se han hecho del proceso en la perspective historica del
desarrollo economico del pais, se deducen series dudas acerca del lagro
de tales objetivos en una dimension apreciebie. Ciertamenre que eI
proceso no puede verse en tenninos lan restringidosqllc losve Hirschman
para America Lalina cuando afiJma que "se esperaba que el proceso de
industrializacion cambia ria el orden social y todo 10que hizo finalmente
l"uc producir manufacturas". Vista en un COlltcxto economico y social
mas amplio, el crecimiento industrial hizo mucho mas que producir
manuJaClllras en la medida que jalono el desarrollo capitalisla en el
campo, al expandir eJ mercado intersectorial de materias primas agrico-
las y conLribuyo al acelerado proceso de urbanizacion de la poblacion
colombiana aillegar a ocupar el 7% de la fuerza de ll'abajo en su sector

I. Vcr: R. Chica. "Una descripci6n de la evolucion de 13 t:Slll'CI,j'~1 induSlrial
colombiana 1958-80", CEDE, 1982. EI pcriodo 1968/77, puedc SCI"sin cmbl1l"go, IJOCO
signilic3Livo por cumprendcr dos subpel"iodos en los que cJ comporLarnit'lio d", las
vari,lblc; es bicn distinto, Asi, mient PIS Cn! l~ 1967174, lasexporwcioncs erecen actlcrn-
damenle Crlll"C 1975-77 sc cst,u1can, La sllslitucion de importaciones pudo habel"
contribuiclo :I l~incluslrirtli:-:'lci6n en tI primer subpcriodo pero SCI"negiltiVil Cll cl
segundo. ell l"i"lz6nde la baJanzfl cumbi"ria y de I" liLcraci6n de importaciones.
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fabril (establecimientos industriales de mas de 10 trabajadores) y un
8.4% ell el sector de rnicroempresas (menos de 10 trabajadores)'.

Sin embargo, la industria colombiana preserua dos graves limita-
ciones en su estructura productiva que se han mencionado y que
responden en gran parte poria recesion en que se debate el sector desde
1980. De un lade, cilento ritmo de inversion y de cambia recnologico
que ha caracter-izado la acumulaci6n de capital desde finales de Ia
decada de 19602. De otro, eJ pobre ava nce logrado en la sustitucion de
bienes de capital que estrangul6 el desarrollo de un mercado intersecro-
rial y par 10 tanto una mayor integracion vertical de la industria.

EL LENTO RITMO DE INVERSION Y DE CAMBIO TECNOLOGICO:
EL CENTRO NODAL DE LA CRISIS INDUSTRIAL

EI ritmo de inversion y de cambia tecnologico en la industria fue
particularmente elevado en los enos 1960 no obstante las severas rest ric-
ciones cambiarias en que se debatiola economta colombiana porenton-
ces. Entre 1960-67 se dio un verdaderojalon a la inversion industrial con
propositos sustitutivos". La inversion neta crecio a una rasa anual
promedio del 18% y el coeficiente can respecto al PIB industrial alcanzo
un promedio del 20%, No cabe duda que las medidas de politica
economics de proteccion y [omenta tomadas en los dos primeros anos
del Frente Nacional en el campo arancelario y u-iburario y la creacion
en 1961 del Fonda de Inversiones Privadas para atender las necesidades
de financiamiento de las grandes empresas, resultaron eficaces para
impulsar la acumulaciou de capital en la industria. Par ott-a pane, Y
dentro de la estrategia continental de emergencia de la A1ianza para e1

I. S,':p:mcatculos tiel SENt\, en Basesdeconcflillillli~{/cl6n drl sectoril!!inmal)'Cllrllllijirfl-
clUTll1 IIii'd ,/(/(io/lrll)' d"!IIII'IIIIIIr'/!/(I!, 1982.

2, E~le punlo c~pbnle\do 11lmlJi,':npor .Jeslls:\. Bcjar:lllo en: AnullIciollrJ J'ubl'f III
I"l'iJ'.' 1IIII/I,'ll'irll.1' .\"!IS 1Illl'1'fIIllil'llJ'. Apunlc, de Cenes, mayo 1983, U.P.TC., p,'1g. 39.

1 En e,I(' perfodo grande, Clllprc,as como Prop:!l, Amocar, Abocol, Ccmclllo~
C>lj-da~, FOJ:ia.~dc Colombia, QufmicfI Suramericfln:l, Hcrragro, Pulll<1pel, pam
mCllcio-n:l r las m{lseonocidas_ Ell! mron II ,US!il uirse impOrlllCione, de numerosos biencs
ill-lcrmedios. de COllsumo dllrllderu y equipos no cornplejos (himinas de ,lCCro, al.lJcflr
re-linada. libras sinttlic;,s. cll.\fllnb1e :l,nomOlor, mOlon;s dCClricos, decll'odomesticos,
Cl(;.). Vel': Gabriel Po\'cd" R,llllOS, I'uliliws I~GOn6/11iCIIJ,f),~rlll'l'IIl/o /lIdll.l'll'io(1' Tr.cnulogirl ~11
ColulI/bill 1925·/975; Colciencias, 1971),
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Progreso, se dio desde 196] una aperture sin preccdentes a la inversion
exrranjera en la industria, la cual entre a beneficiarse de la proteccion y
de los incentives establecidos tanto para la sustituci6n de importaciones
como para la promocion de exportaciones.

La inversion exu-anjera en la industria represento en 1974 cerca del
70% de la inversion ex lerna total en eJ pais y participo can un 45% en la
generacion del valor agregado industrial y un porceruaje similar en las
exportaciones manufacturadas. Especialmemc eJevada fue la panicipa-
cion del capital exu-anjero en las nuevas llneas de susutucion de bienes
intermedios y de consumo durable y equipos de capital I.

A partir de 1968 se redujo ostensiblemente el ritmc de inversion y
de creacion de nuevas empresas en el sector industrial, disminuyendose
el coeficiente a un promedio de 15% entre aque l afio y 1975. Debe
advertirse que la evolucion de este indicador por SImismo no es necesa-
riamente una muestra de deterioro en el procesc de indusuializacion,
por cuanto bien puede ser el result ado de mejorarnientcs t ecnologicos 0

de una utilizacion mas imensiva del capital flsico insralado previamen-
teo Al comenzar a tener exitc la politica de promoci6n de exportaciones
ya vigorizarse la demanda interna de los sectores medias y altos de la
poblacion beneficiados can la redistribution del ingreso, se pudo expan-
dir rapidameme la produccion y cl empleo, ape lando en 10fundamental
a la capacidad product iva, instalada desde comienzos de la dccada y
que caracteristicamente habia adolecido de subutilizaci6n porque los
tamanos de planta excedian con ereces el lamano del mercadodomesti~
co. De esta manna se cllmpli6 un cicio expansivo en la aClividad
industrial hast a 1974, can altas tasas de rentabilidad, pero can un
moderado ritmo de lllversi6n.

La recesion que se dio en la economia colombiana en 1975, reslllta-
do, par una parte, de ]a pl'Imera crisis del modc1o de promoci6n de
exportaciones y, porOlra, de los ajustes que introdujo la politica econo-
mica de orientacion neoliberal para cambiar cl modelo de industrializa-
cion par sllstltucion de imponaciones, no creo el clima propicio para la
inversion masiva en la industria.

1. Con base en Juan Ignacio Arango F., LtJ in;:ersi6n txlrtlnjertl en/(I indu.rlrio 1I/012lif12[-
/ilfem colombilll/il. Edjtogr-.Jlica~ Ltda. 1982. Las empresas CUll inversi6n eXlranjera
di-recta, genera ron cl82% dt:! valor agregadu de la indust ria de papcl y SIISproducl~S, cl
73% en 1<1qllimica, cl 69% en l!'i de rnaqllin;lria eleetrica y cl 78% en 1<1industria
alilomO-lriz. Ibid.
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Como se recordara, Ia polltica de apertura del Plan para Cerrar la
Brecha buscaba introducir reformas de fondo en ta cornpcsicicn de los
precios relatives mediante cambios a] esquema de incentivos dentro del
cual se desenvolvio la acumulaci6n en el sector desde los anos 1950 y
que, de acuerdo con el diagn6stico neoliberal, provoco un desarrollo
dual de la economla a un elevado casto social.

La liberaci6n de importaciones adopt ada can el doble objetivo de
desmontar los niveles de protecci6n efectiva considerados como excesi-
vas, pero tambicn como rnecanismo para aliviar las presiones inflaciona-
rias de la bonanza cambia ria, de un lado, y la liberaci6n de las tasas de
inreres, de otro, terminaron con cualquier intento de reacnvar la inver-
sion industrial. EI coeficiente de inversion se redujo aun mas: a un
promedio de menos del 13% en el periodo 1975-80, configurando una
autentica crisis de acumulacion en la industria,

Un estudio de la Andi de 1982, estimo en $10.600 rnillones (a
precios de 1970) el deficit acumulado de inversion industrial entre 1974
y 1980 que, cotejado can la depreciacicn de los equipos e insralaciones,
llevo a "una sistematica reduccion del stock de capital en el pais". 'Y,
agrega la Andi, "esto implica que el pertodo de permanencia medio de
la rnaquinaria y equipo en la produccion es muy superior a 10observado
en orros parses del mundo, can el peligro que esto representa sobre la
opcracion product iva, en condiciones de obsolescencia tecnologica"". Al
deficit nero de arnpliacion de la capacidad product iva hay que agregar
eJ que se genero pOI' necesidades no atendidas de modernizacion de la
maquinaria y equipo al ritmo del cambia tecnologico rnundial. EI
faltanle acumuJado de inversion par este concepto desde 196910 estim6
eI ol'ganismo gremial en $17.000 millones (a precios de 1970f

El fenomena anterior tiene par 10 menos Ires explicaciones que se
expondran a continuacion, La primera, ya mencionada, eI exceso
relativo de capacidad productiva instalada can anterioridad a 1968 y
que resu!lo suficienle para atender el aumento rapido de la produccion
hasta J974. Una expansion posterior de Ja pl'Oduccion a1 mismo ritmo
no podia provenir ciertarnente de una mayor utilizacion del capital
instalado sino de una ampliacion de la inversi6n que no pudo darse can

I. Vcr (111"' ....·i6'1 (lit/usrriril en docum<;:nlo de b XXXVIlI ,'\S:lI11bk:1 General
Ol'dill~l-rin de ,'\Iilindos. rc\!i~HI ,'\ndi fil, 19i12, pr.\g. 104.

2. lbi(ll;m, p;\.g. I(lG.
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la suficiente dinamica al entrar la eeonomia en recesion y a enfrentar
luego la competencia de [as manufactures extranjeras importadas con
liberalidad can aranceles reducidos 0 de contrabando.

La segunda tiene que vel' con el estancamiento del cambia tecnolo-
gico, explicable s610por los efectos que dur-ante tames afios tuvo la alta
proteccion efectiva y el excepcional regimen de subsidies, en eI compor-
tamieruo subjetivo de los empresarios. La seguridad de un mercado
cautivo, la dependencia tecnologica y una estruct ura cada vez mas
oligopolizada crearon una mentalidad empresarial menesterosa del
apoyo esratal y poco dispuesta a la innovacion. Ni siquiera la entrada al
mercado internacional desde 1967 fue un factor suficientememe pode-
roso para indueir la modernizaei6n de las plantas ya que seencontro can
un mercado en proceso de expansion y se eont6 edemas, con un subsidio
nero no inferior a120% del valor de la exponacion. EI estancamiento de
la inversion para propositos de cambia l.ecnol6gieo deriv6 en un rezago
en el crecimiento de la productividad industrial, en un periodo particu-
larmente dinamico en la innovacion tecnica a nivel mundial, de acorta-
miento del "ciclc de vida" del producto y de agudizacion de la compe-
tencia capitalista internacional, factores todos que vinieron a acelerar a
rumos vertiginosos la obsolescencia de los equipos producrivoa'.

Resulta asl de antologta, sino fuera por los ribetes dramaticos que
mas tarde asumiola crisis del sector lextil, la pretension que tuviemn los
oligopolios textileros de competir internacionalmente utilizando una
tecnologia de segunda mana, desechada en los paises de origen pOl'
obsolela. Un voluminoso estudio que sabre la industria textil realiz6la
Andi, con apoyo oficial, diagnostic6 para 1980 la existencia de un
"envejecimiemo y falta de modernismo de una parte considerable del
equipo ... que Ie restan produC!ividad"2.

Tercer», el eSlancamiento a franco relroceso de la sllstituci6n de
imponaciones a partir de 1968. AI tornarse mas dina micas las exporta-

I. En cl caso de la indUSlria lextil se produjo en E.U., AlemHnia y SUiZil t1nil
verdadera revolucion de las lccnicas de producci6n al incorporan;t; proccsos nuevos
como eJ denominado "prioricmed ym'n" (Poy) en la elaboraeion de Jibras sinlCticas, eJ
de "cabo abierto" en los hilados y cl "tclar sin lanzadera" en la l~jt:duria, La adopcion
de eslas novfsimas tecnicas ,ignific6 para 10' paises capil,llisras <lv<lllzadoscl rescare de su
industria texlil y pam los paises del sudcsle asiarico una base fundamental de su
economfa expor!adora.

2. /:;';-Iurliode ",dus/na lextil (olombillll(/. Andi, 1982, Vol. I, pag. 6.
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ciones que la demanda interna en algunas ramas de la industria, eI
centro de atencion de las empresas se desplaz6 hacia esas acuvidades
prctegidas y ademas subsidiadas y que pOl' 10 mismo generaban una
mayor tasa de ganancia, relegando renglones potencialmente sustitui-
bles, especialmente en los rubros de maquinaria y equipo. Y la apertura
de las imponaciones, a partir de 1976, acentuo el proceso de "deterioro
estructura l de susiitucion de la sustitucion de las irnportaciones" -r-pa-
ra uiilixar una expresio» afonunada de L..J. Garay- en el senudo de
que la participacion de la produccion interne en el mercado disminu-
yo. EI indice de sustitucion de importaciones disminuvc en 2% entre
1976-1980 para toda la industria. pero para algunas ramas el ret roceso
fue aun mayor: rabaco (-8%), derivados del petroleo (-6%), meta-
lurgica (-5%) y rnaquinaria no electrica (-5%)1. De otro lado, se tie-
ne que la conn-ibucion de la sustitucion a1crecimienrc de la produccion
rnanufacrurera durante la decade de 1970, fue negativa en un 5%, hecho
que corurasra can aportc de mas del 7% pOl'parte de las exponaciones"

La politica de apenura consistio basicarnente en rebajas arancela-
r-ias y en el traslado de numerosas posiciones del regimen de licencia
previa al de libre importacion. EI araneel pmmedio evolucion6 de la
manera como 10 mueslra eI Cuadra I, Porsu parte, el regimen aduanero
de importaciones se modifie6 en el transcurso de la decada pasada en la
lonna que se ilustra a continuaci6n. En 1971, sOloe14%de las posiciones
de arancel eran de "Iibre importacion"; para 1975 las imponaeiones
bajo el regimen de "Iibre" se habia aumentado al 44% y para 1980 al
70%, correspondiendo el resto al regimen de "licencia previa". Pem
debe tenerse en cuenta que cerca del 90% de las solicitudes presentadas
al Incomex en 1980, para importar bienes sometidos al requisilO de
licencia previa (can un 94% del valor solicitado) fueron aprobadas3,

1 L<lSeifras pcrtclll:eell al e,ludio h·slmr.11I1'tli'l/llI,flnn! w!amblanf/'", de Luis Gam\'
de proxima publicaei6n. EI indice mide la relacion el1lre b produeci6n intcrna llCladc
Cxporl1,ciom:, y III ofCna glob,,] 0 l:onS\lmo Ilparentc.

2. Vcr: /.illl'lIlI/iflllO.\ rf~'II /lilli/ira Ifr I"I.1'f11l1hl"illdll.<lr;III"1I (:OllJlllbill, Revista de Planea-
ri61l y Dl'smT(JlIo, ON!'; :d)ril-se]JlicmlJre [gen, pag. 9,

3. Con hase ell W. Il"1arin, el. :\1. :[",ili.oii>' ,gr1ll'm! dr la:.' illlpQl"llIriOW.'sddll:l!illlfll dr li-
{~II{i{I'}lNiu [llcOm':x, 1980. Debe rccordal'Sc ndelll3S fjl1(~b rdornw anllledari" de 1973
(Dccn':lO-ler 1484) climino la calcgoria de "pl'ohibida im ponaei6n". con excepCiO!l de
los :HJlorn6viks, 10 e\lal Iwcl:'! l)(lsiblc dCClllar vinualmcnle clIalfj"icr hll[)(lI"l:lci611.
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Cuadro I. Evolucton de arancel promedio para manufacturas (%)

1973 1975 1979 1980 1982
Bienes deconsumo 85 50 38 35 34
Bienes intermedios 47 36 25 23 21
Bienes de capua l 40 32 27 25 26
Promedio
ponderado 50 36 27 25 24

Fuente: Fedesao-ollo, Coyulltura cconomica. Die. I 91:1:.!.pAg. 95.

Durante ta segunda mit ad de la decade de 1970 se ampli6 Ill.
utilizacion de las "licencias globales" para ill. irnportacionde maquinaria
y equipo destinados a provecros especificos, modaJidad que, adem as de la
ccnveniencia que tiene poria simplificacicn de los uamues, cuerua con
las veruajas de disponer de un mayor pertcdo de financiacion, y, desde
1976, de la aplicacion preferencial de una tarija {mica del S% para los
hienes de capital. Las importaciones au torizadas bajo est a modalidad
aumeruaron en la forma como 10indica el Cuadra 2.

Cuadra 2. Licencias globales de Irnpor tacion aprobadas
Numero de Valor aprobado % de los Registros
proyectos (Millones de US$) de Impoetacion.

35 47.3 2.8
35 163.0 10.8
51 123.2 6.2

136 227.6 8.5
124 309.8 9. I
173 220. I 4.8
218 382.3 7. I

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

F,l<;I1I<;: Couun-iu Exte-rior, j nC<"IIlW.x. 111:'I"ZI> I~mI ) ,i111 i I-Tnay') I:IH I ) Rn'isl,1 tid II;, IlO"()

de !a RCjJlilllic'l.

011'0 factor que conu-ibuyo a la apertura de las importaciones, cse sf
circunst ancia] yell contra de los principios ncolibcrales que prognlllla-
ban una paridad cambiaria de equilibrio, rue eI ri1Jl1Ode devaluacion
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inferior al de inflacion. En efecto, ia tasa de cambio real efectiva J para las
imponaciones se redujo persistentemcnte a partir de 1975 (Cuadra 3),
provocando no s610 un dererioro de la capacidad competitive de las
exportaciones colombianas en los mercados imernacionales, sino abara-
tamiento de las importaciones con respecto a los precios de la produccion
nacional. EI cambio de precios relativos fue mas marcadu para el
comercio can los paises europeos y deljap6n, en virtud de la revaluaci6n
del d61ar frente a las monedas de tales paises, a partir de 1980.

Cuadro 3. Evolucicn de la tasa de cambio efectiva real
Tasa de Indicede la Iodice de la tasa de cambio
cambio tasa de efectiva real

cambio no-Exportaciones Importaciones
minal

1975
1976
19n
1978
1979
1980
1981
1982

30.93
30.70
36.78
'19.10
42.55
47.28
54.49
64.08

100.0
112.2
118.9
126.4
137.6
152.9
176.2
207.2

100.0
94.8
86.0
87.2
840
84.6
78.5
73.'1

100.0
94.6
85.4
865
82.5
83.6
78.7
73.6

F [Kille ··ESI udio eeun6mico de .·\n!<:ri<:;1 Lalill<! I~1I)::1.Colombia" Ucpal, OCIubrc, 1983
pag_ :?l

En resumen, la reduccion de las rarifas arancelarias, la liberacion del
regimen de irnportaciones, el uso de la licencia global y, en fin, la rcva-
luacion del peso, hicieron disminuirlos eievados margenes de proteccion
elect iva de que habla disfrutado la industria por mas de Ires decades, fe-
nome no que unido a! lento rumo de inversion val cstancamienro del cam-
bio recnologico, terruinaron pOI' llevara la industria a tina situacion de
v irt ua I post racion li·cntc a las illl ponaciones legales y el COlll]'(-1 ba lldo de
manul:lcturas.

I. Cone.~ponde al promediode los indices de los lipO!ide cambio re<lldel peso con res-
JX-cIOa lIJonedasdc paises con los que liene illlercambio comcrcial ponderados pol·la 1m·
ponancia n:lativa de I<lscxportacioTlcs 0 imporlaciones, segUn proceda haci:! odesdeesos
paises, ESllidio rwmimico de A11/1!ricaLlllilirl /982. C%mhill, Cepal. Oc\, 19B3. pag. :?I.
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Las irnportaciones legales aumcntaron aceJerad'lmenle entre 1975 y
1982 pasanclode 1.495 millones dedolares a 5.369 millones, esdcciren 3.6
veces (a precios corrientes]. Masdel Su'Sdeesras importacioncs fueron de
bienes manufacturados que comprendtan los bienes de consume no du-
rable, los bienes iruermedios y los de consume durable y de capital. La
avalancha importadorn Iavorecida poria inusuada balanza cambia ria,
paralizo e hizo reuoceder el proceso de sustitucion de imponaciones. En
la industria, las materias pnmas y bicncs imcrmedios de Ol'igCl1impor-
rado aumeruaron su peso demro del PlI3 manufact urcro del 2:'i°;, en 1975
a139% en 19801• Y, en clcasodela inversionln-um lij,] ric toda I,]econonua,
la maquinaria yequipo importados paso de rcpresernardel 6:1%;:1174%. en
el mismo lapse",

£1 comrabando rue especialrneme grande en textiles, confecciones,
cigarrillos, elecu-odomesricos, juguctcs y no dejo de prescmarse en una
gama amplia de bienes intermedios. Algunos esumat ivos oficialcs indi-
can que el conuabando llegoa arendererureel 10%y 27%del mercado in-
ternode productos rnanufacrurados mas imponantes'. Orroscalculosse-
fialan que eI comrabando de textiles lIego a representar d 84% de la pro-
duccion de Collejer, Fabricato y Tejicondor junlas y el de cigarrillos
abasleci6 el 30% de la demanda llacional~.

En gran Slntesis se puedc concl uir que si la crisis de acu mulacion y el
rezago lecnol6gico fueron la causa mediala de ladebllidadestruclural de
la industria, la aperLura de las imponaciones legales e ilegaJes y la caida
de las exporlaciones manufacturadas vinieron a ser el detonantc coyun-
lund de la recesi6n. Luego de la argumentacion previa aparcce claro
que]a industria colombiana creada en un entomo deelevClda proteccion
efecliva, altos subsidios y ninguna exigcncia de calidad, fue inca paz de
responder can aumelllOS cle productividad al cambio de precios relallvos
que produjo ta politica .de apertura y la sobrevaluacion cambiaria.

EI detcrioro cle la capacidad compelitiva no s610 en el mercado ex-
lerno sino en eJ propio mcrcado nacional fue particulannentegraveenla

1. Est imativos del Deparlamenlo Nacional de Planeaci6n, cilados pOl" H. Cuevas en
Heacrlv(lci6" y mll,leo, Econo7llia colombirUlII, rcvisla de la Conlraloria Gc:nl:r<llde 1<1 Repllbli-
ea, e.G.R., Die. 1983, pag. 36,

2. Cuentas nacionales de Colombia 1970-8U, Dane, pag. 88
3. H. Cuevas op. cit.
4. Ver: EllllerClldo de c(l;lIIrillllJ en CO/llmbia, M. Carriwsa. Coyuntur<l cconomiCll,

iulio1982.
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industria bandera de In industrializacioncolombiana, Inmas protegida y
subsidiada por Iii polit ica economica de tcdos los gobiernos: la industria
rexul. Ella explica Ia profunda penerracion del contrabandn, en el cual
estan interesados los propios fabricarues y consumidores de confeccicnes
afectados durante largos anos porel manejo oligopolico del mercado y la
baja calidad de las telas'. Los descalabros sufridos en los mercados exter-
no c imemo obfigaron a las empresas textileras a emprender, a partir de
1979 un programa de modernizacion tecnologica alemadc per una medi-
da u-iburm-ia que permita una depreciacion mas rapida del capital fijo (6
anos) y por un usa generoso del sistema de licencias globales par parte de
las tres cmprcsas rcxtileras mas grandes del pais.

Ot1"05 elementos de politica economica que vinieron a gravuar
ncgauvamerue sabre la industria y demas sectores productivos fue, por
una pane. la reforma financiera de 197.5que liber61as tasas de interes, y,
par ou-a, las resuicciones crediucias aplicadas desde 1976 como parte
del conjumo de medidas de control monetario ala inllacion. Las tasas de
intercs sc elevaron rapidarnenLe bien pOl' encima de las tasas de in~
nacion. En terminos reaJes aql.lcllas pasaron de un promedio de -4%
entre 1971 y 1973 n 7% en 1980 y a casi 10% en 19822• Estas altas tasas
reales de imeres alect<lron de dos maneras a la industria. En primer
lugar', porque eleva ron los costas financieros de las empresas, costos que,
a! ser trasladados a los prccios finales de los bienes y servicios, se
conslituycron en un faCial' de inllaci6n. La partlcipacion de los COSIOS
financieros en eI valor del Producto BrulO industrial paso de un 5.1% en
1971 a 10.4% en 19803. En segundo lugar, la alta rentabilidad real del
sector Jinanciero, signiJicativamente mayor que la (asa de ganancia de la
industria·!, desinccl'llivo las inversiones en esle sector, en lin periodoen
que corncnz6 a dcbilitarsc la demHnda interna par manuf<lcluras nacio-
nales par la dismll1uci6n del ritmo de crecimiemo del PIB y par la
avalancha de producLos cXlranjems de mejor calidad y prccios mas
bl~jos.

I. Un am\.Jisis sobre eI panicull1l" pucde verse en: Leonidl1s 7V!om R. Enlrrleltlsdr la
ai.I';" le.~liI "vlolllbiana (documelllo de Irabl1jo), dCparlllmento de Economia. U. N.

2. CEPAL, op. cit.
3. SCgUn la cncucSla anuaJ manufacturerft, DANE.
4. La lAsa de renlabilidad nominal fue de J2% entrc 1976-80 qucaJ descOlllarlc la

inf1aci6n promcdio di: 25% (lndicc dc prccios al par mayor del eomerCIO cn general) cia
un;] lasa de rcntabilidad rcal de-12%. Par" elcalclilodc 1<1renlabilid<ld nominal vcr R.
Chica, op, cil., pilg. 50.
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LA DEDILIDAD ESTRUCTURAL DE LA
INDUSTRIA DE DIENES DE CAPITAL

Hasta aca sc han nnalizndo las condiciones prcduciivas y 1<1politica
economic" que incidio de una y ou'a manera sobre el comportamiento
de la produccion y c! cmpleo en el sector industrial. Perc estes elementos
no son roda la expficac-ion del problema. AI nivel de la estructura
productiva se tiem-n que vel' las condiciones que condujeron a una
endeble base en las rarnas de IIImetalurgia, la industria metalrnecanica
basic» )' desde luego. de maquinaria v equipo.

POI' las razones que se vieron arras y par otras mas especlficas que se
scnalaran a conrinuacion, cl proceso de indusu-ializacion per susurucicn
de importaciones poretapas sucesivas avanzo muypocoen la industria de
bicnes de capital y de consume duradero, manteniendose estancada su
participacicn dentro del PIB industrial en alrededordel l0% desde 1967,
irnportancia relat iva que correspcnde a sola mente un 50% del desarrollo
alcanzado por parses de similar nivel de ingreso per capita'. Solo la
industria de cnsamblaje automotriz logro un avance significativo, dupli-
cando su peso deruro de la produccion manufacturera desde aquel ana,
para lIegar a representar un 5.4%, en 1981, hecho que no vino sino a
agravar las debilidades de la estructura industrial, con un aparalO
productivo que funciona a un e!evado costo social y con un bajo conte-
nido de valor agregado nacional.

Las causas del pobre desenvolvimienlO en la domesticaci6n de la
industria de bienes de capital son multiples y bien conocidas. A conti-
nuacion Sf' hace un recuento de las mas importanles:

a) El tamano reducido del mercado interno que irnpide cl monlaje
de plantas productoras can escalas rentables de producci6n. A esta
limitaci6n estrllctural de la economia colombiana se agrega la mayor
complejidad de los procesos productivos y el monopoJio que sabre la
tecnologia ticnen las empresas multinationales. Esla realidad incontras-
table y de dificil remoci6n en el corto pl<'lzo,hace que e! montajede una
industria aut6noma de bienes de capital y de consumo duraclero lenga
una faclibilidad precaria dentro de la estrategia tradicional de indus-
trializaci6n.

b) EI esquema de proteccion eJect iva discnminatorio con niveles
negativos para la mayor parte de la maquinaria y eqllipo. La 16gica de la

l. I'll/II rtf DWlflollo, C'Il/libio COliEquitlmj. 19B3-86. DNP.
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esuategia sustitutiva llevaba expltcita una poltuca economica que privi-
legiaba la irnportacion subsidiada de equipos de capital para la indus-
tria liviana de consume y de bienes inrermedios hasta que el desarroJlo
de esta hubiera abiertc un espacic en el mercado para iniciar a profundi-
dad la sustitucion de aquellos bienes. Esta etapa nunca lJeg6 en firme y
las contingencias que tuvo la politica econ6mica llevaron mas bien a
posponerla indefinidamente en beneficia de otras urgencias de corto
plaza. La dinamiaacion de la demanda interna que trajo consigo Ia
bonanza cambia ria, lejos de aprovecharse para dare! gran salto adelan-
te en la industrializacion, fue abordada en el plano de la politica
econ6mica mas can el criteria de estabilizacicn a para atender tardia-
mente las necesidades de modernizacion de las empresas afectadas par la
perdida de comperitividad. Ello explica las rebajas arancelarias para 1a
mayorla de los bienes de capital y la abolicion pol' entero de tarifas para
los equipos de mineria y la industria peuolera, como respuesta un tanto
atolondrada al fantasma de la crisis energetica que abrurnaba la balan-
za comercial desde 1976.

Si a 10 anterior se agrega la sobrevaluacion del peso que trajo
consigo la bonanza cambia ria, se puede entenderfacilmerue los desfavo-
rables niveles de proteccion efectiva que alcanzarnn algunas industries
como la de maquinaria agricola (-20%), la de equipos para la mineria y
el petroleo (-23%), el equipa degeneracion e1ectrica (-26%), e1equipo
de telefonia (-12%), et.c.l.

e) La politica de compras oficiales ampliamente favorable a las
importaciones. Las compras oficiales representan alrededor del 15%de
la produccion industrial y en algunas ramas como la de equipos de
telecamunicaciones, equipo electromecanico, de generacion y transmi-
sion de energia electrica, vagones y locomolOras, y mantenimiento de
carreteras, el Estado es pl<icticamente un monosopnista. Las importa-
ciones oficiales ascendieron a 1.600 miUones de d61ares en 1982 y
representaron en los cinco afios previos un 27%deltatal imponado. Este
enonne potencial de demanda no sc ha dirigido a incentivar eI desarro-
llo de la industria de bienes de capital porque, como 10 seiiala un
documento del DNP, "ha exislido un tratamiento discriminalorio en

I. SCgllll datos 110publi<;ados del BoneD 1\'llindial.
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contra de la produccion nacional en las compras oficiales y privadas de
esta c1ase de bienes'".

Este sesgo opera en la practica de tres maneras distintas. En primer
luger, la exencion de derechos arancelarios sobre las importaciories
destinadas al Gobierno, los institutes y agencias desceruralizados y las
empresas comerciales e industriales del Estado. En segundo lugar, la
disponibilidad de credito de largo plaza para las cornpru s en el exterior
englobadas las mas de las veces en paqlletes de financiarniemo para
proyectos especificos. Par ultimo, obstaculos de orden operative para
que las empresas establecidas en eI pais puedan atender con eficacia las
compras oficiales. Las bajas escalas de produccion con que operan y Sll
limitada capacidad financiers lcs impide encargarse can la debida
oportunidad, de grandes contratos. A ello se agrega la irregularidad en
el flujo de compras oficiales que hace impracticable el montaje de llneas
de produccion de funcionamiento permanente sobre bases predecibles
de compcrtamiento de la demanda. Se comprende entonces porque,
frente a la premura de llevar a termino los proyecros por razones de
orden politico, el gobierno opte por comprar las plantas "Have en
mane" antes que someterse a las coruingencias de proveedores poco
experimentados.

d) La debilidad estrucrural de la industria basica de hierro y acero
y de met ales no ferrosos existente en el pais. En conjunto estas dos
indusu-ias representaban en 1980, solo un 7.3% del producto manufacru-
rero. No obstante que eI consumo actual de acero es de apenas 800.000
toneladas alluales, la producci6n nacional sOloalcanza a producir unas
535.000 toneladas, dividida entre Paz del Rio y cuatro plantas seminte-
gradas. La de Paz del Rio pasa par ser hoy dia la siderurgica mas
pequefia del mundo y una de las mas obsoletas. Su produccion permane-
cio virtualmcntc cstancada durante la mayor parte de la decada pasada
y fue desccndente a partir de 19812. Una de las razones de la grave crisis
financiera y de acumulaci6n de inventarios par la que atraviesa la

J. Vcr l.illw/IIirnllJ.I" de la Po/itica dt Ensamblt Indus/rial t11 Colombia. Revista de
P[ancaeion y Desarrol[o, abril-septiembre 1983, DNP, pag. I I.

2. El promcdio de vcnlas entre 1978·82 de productos terminados rue de 163.000
IOneladilS, que se compara con las [83.000 IOn. de 1963. La empresa ha rcducido
persistclllC!TlCnlC S\Ipanicipaci6n en eI consumo apareme de aeero del pais dcsde Ull 35%
ell 1974 a Ull 17% en [9BI. Vcr La rtaclil.'Ildrin til Auri(~.,1'l1z Jd Rio, Carlos Salgado, en
Conlroversia No. [19, CINEP, Bogota.



141 Elementos esrrucrurales de la recesfeu industrial en Colombia

empresa es la baja capacidad competitive que tiene frente a los produc-
lOS extranjeros en terminos de calidad y precios. Un ejemplo puede
ilustrar esta afirmacion: el alambron de Paz del Rio, que presenta venas
y estrtas, tenia en 1982 un precio de $38.000, mientras que el de origen
importado de mejor calidad, a $32.000 tonelada CIF. Y mientras los
precios internacionales de acero se reducian en cl mercado mundial en
razon del exceso de oferta, en un 27% entre junio de 1979 y febrero de
1982, los precios de [a produccion nacional se aumentaron en 58%, en el
mismo lapso'.

El Plan Indicativo de Desarrollo de la Industria Siderurgica preve
una ampliacion de la demanda de productos terminados de acero de 1.3
millones de toneladas en 1985 y preve una ampliacion de Paz del Rio a
755.000 toneladas, meta que se coloca pOl' fuera de toda posibilidad si se
tiene en cuenta que los requerimiernos financieros de Ia empresa ascen-
derian a 1.000 millones de dolares. La conveniencia misma de la amplia-
cion de la planta es puesta en duda per el bajo grado de mineral de la
mina en explotaci6n y su alto contenido de fosforo y silicate que dismi-
nuyen la calidad del metal. De orro lado, las exploraciones de Ingeomi-
nas han resultado infructuosas en eI hallazgo de reservas de mineral
economicamente explotables. En resumen, la industria de bienes de
capital enfrenta en la industria metalurgica basica uno de los mas serios
obstaculos para su desarrollo, aun contando can que pueden removerse
en el mediano plazo los elementos discriminatorios que han condiciona-
do negativamente su expansion.

La politica industrial del Plan de Desarrollo Cambia can Equidad
apunta a una revisi6n substancial de la politica de estrategia aperturista,
vigente desde el Plan para Cerrar la Brecha, retornando al proteccionis-
rno arancelario para que sirva no solo los prop6sitos de reactivacion, sino
de reanudaci6n de Ia sustituci6n de importaciones en el campo de los
bienes de capital, can miras a Jograr un cambia en la composicion de la
produccion industrial en favor de las ramas nuevas y dinamicas. Un
e1ementa esencial de la estrategia es la articulaci6n simultinea de las
distintas fuentes de crecimiento de la demanda, a saber: la demanda
domestica, la sustituci6n de importaciolles y la promoci6n de exparta-
dones. EI transito de poHticas de una fuerte arientaci6n unilateral hacia
un esquema multiple de industrializaci6n toma m;is complejoel manejo

I. SegUnellnformc Anual de la empresa, 1983, cilado pol' C. Salgado, op. cit.
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de la estrategia en la medida que pueden surgir elementos coruradicto-
rios como eI que se acaba de senalur en el caso de la industria metalurgi-
ca basica Ireme a [a de maquinas y equipos.

Adernas de la protcccion la estrategia de desarrollo de los bienes de
capital tiene como eje centralia reoriemacion de las compras oficiales",
10 que signifies enfrentar los sesgos establecidos desde tiempo au-as en
estc campo, objet iva que cicrtamente nada facil como 10 demuestra el
cornponamiento de las impcrtaciones del sector publico durante 1983.
En deCLO, mientras las licencias aprobadas a] secLor privado para
compras en el exterior se redujeron en 20% durante los nueve primeros
rneses, las oficiales 10 hicieron en menos del 3%2.

La industria de bienes de capital y de consume duradero present a
dos caractertsticas tecnologicas de tipo esu-uctural que se avienen pOI'
entero con los objetivos mas urgentes de la actual politica economica, es
decir, reacuvar la demanda inrema y aumentar los niveles de empleo.
De un lado, los grandes ncxos imersectoriales que presenta, configurado
un importarne mercado interne potencial para la propia industria y
p<lra otras ramas de produccion. Y el campo para la sustitucion de
importaciones es desde luego muy amplio. ASl, par ejemplo, la Ofena
Total de Maquinaria y Equipo3 fue en 1980 de $103 mil millones de la
cual SS2 mdlones provinieron de importaciones; la produccion brula
interml (a precios de prod UClaI')fue de S36 mil millolles, correspondien-
do a consumo intermedio, 0 sea a demandas dc productos de otros
sectores, e160%. £1 valor agregado neto par [a industria de maquinal'ia y
equipo fue en lances de salo $14,400 millones, menos de un 28% de las
importaciones y solo un 14% de la oferla Iota I",

Una segunda caracteristica de [a raffia industrial en considcn-lcion
cs que sus procesos pl'oductivos son relativamellte inlcmivos en mana de
obra. En general, la denominada industria mCl.almccanica prcscnta esta
caracterfstica -espccialmentc la de productos metaltcos y 1amaquina-
ria- como 10 demuestra eI hecho de general' un 22% del emplco ma-

1. D<,;crCIO222 del 2 de febrero (I<; 1~Ifn,
2. Sccci6!1 de Eslildislica, INCOMEX.
3. IncJuyc bit;llCS dc capilal ]' bicnes de conSllll1O dll,."dero,
'I Sq,'l'Jll 1;, m;1,riz de insumo'prodIJClo,:J prt;('io~ de adquisici6u de I!lBO,CUr'll/ii.'

.\·acir"llllr,l dr (.'OIOlllliill, R. No_ 3, j(J70-(W, DA!\E. Lt dilerew·j" enlre I" ,Aerla 101,,1)' h
sum;1 de las impUrlaeiOlles mas I'l produccion bruta eorn:spOllde a impllcslOs de impor-
(ileion (89 mil milJones) y los rnarf:,'Cl1cs de COlll(TCi;i1iY"ci,',n (56 rnil'Tlilioncs).
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nufacrurero, comparado can solo el 17% del valor agregado. Entre
1975-79 se crearon 17.500 nucvos ernpleos en el subsector con una inver-
si6n requerida en eI resto de la industria para cada uno de los 42.400
nuevos ernpleos fue de 8447.000 es decir, cerca de un 90% mas!

Se deduce asf que una profundizacion de la sustuucicn de importa-
ciones en estas indusrrias, de gran potencial de crecimiemo, podra jugar
uri papel dinamicc enla expansion del empleo directo e indirecto, perc
para clio se tendra que remover los obstaculos estructurales previa mente
resenadcs. £1 Ministerio de Desarrollo y Planeacion Nacional buscan
deJinir una politica de ensable demro de un esquema irnersecrorial
coherente que elimine la discriminacion que en su conn-a ejercen la
polttica arancelaria Y de subsidies. Las lineas incluidas inicialmente en
la poiirica de ensarnble son: la autornctria, motores estacionarios, aviones
livianos, motocicletas, clectrodomesticos, elecu-onica profesional, trac-
lares de rueda y oruga, ascensores y telefonia, entre en-os. La seleccion
de linens, de ensemble comport» rener en cuerna criterios que eviren la
repeticion de las eta pas previas de slislilUci6n de importaciones de bajo
nivel de eficiencia, altos precios inlernos y, por 10 lalllo, baja capacidad
competitiva.

I EIlClICW\ AI1I1,1I 1\!allllfactllrcra, DANE.


