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Resumen
EI articulo presenta algunos resultados de una lnvestlpacicn que derive un conlunto de hipotesis sabre el proceso de
tnoustrlauaacton en Colombia, entenolendola como un tencmeno producido par la releclnn entre el desarrollo econornl-
co y la formactcn de clases soclares. Dado Que se partie del conocimiento econormco. hlstorfco y sociol6gico del lema
para formar un modele de interpretacion que trascrenoe las tronteras de estas disciplinas, el estudto es del mayor
interes tanto para los Que dirigen su atencicn sabre las pclemcas teuricas y metodol6gicas en lorna at proceso de
lncustnallzacicn como para aqueuos que estuoian estos temas problematizando especmcamente la tension entre 10
dtscipltnar y 10interciscipunar.
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Introduccicin

En este articulo me propongo abordar algunos
aspectos del proceso de industrializaci6n co-
lombiano por medio de la re-creaci6n de un

enfoque investigativo e interpretativo que, si bien es
bastante enuouo, se puede considerar hoy como he-
terodoxo, ya que, por 10general, esta ausente de la
ortodoxia acadermca que se ocupa del tema: econo-
mistas, historiadores y socioloqos, principal mente. En
la revisi6n adelantada sobre la Iiteratura existents frente
al tema y como parte del trabajo que fundamenta el
presente escrita, cuyos resultados puedo incluir aqu[
s610parcialmente, se estableci6 que la mayorfa de eco-

Esle articulo retoma algunos aspectos de uno de los capitu-
los del trabaio presentado por el aulor para optar al tflulo de
Soc/6logo en el Departamento de Sociologia de la Universi-
dad Nacional de Colombia; dicho capitulo se centro en esla-
blecer e interpretar los principales aspectos de la industriali-
zacion desde la perspectiva hislorica: se tuvieron en cuenla
temas como la formacion del mercado de trabajo industrial,
el espacio regional de la industria, el proceso tecnoecon6mico,
la polflica economica, entre otres, En la investigacion se

nomistas prescinden de la conexi6n entre las tetscio-
nes sociales, esto es, las relaciones de los agentes
econ6micos en cuanto pertenecen a distintas clases
sociales, y los hechos econ6micos -frecuentemente
examlnannclos bajo la optica de modelos apnoristi-
cos- incurriendo, artemas, sobre todo si se trata de la
ortodoxia economlca, en flagrantes deshistorizaciones
de dichos "hechos". Entre los historiadores, por el con-
trario, existen importantes estudios de "hlstoria so-
cial" e historia erltica, pero, pese a ello cobran dema-
siada relevancia historias de la industrializaci6n basa-
das en hitos, "heroes" y visiones que no por casuali-

realiz6 una revision de la literatura, se recogi6 informacion
estadistica reciente y se formularon un con junto de hip6tesis
que articulan 10hlst6rico, 10contemponlneo y la relacion entre
el proceso de industrializacion y los procesos regionales y
mundiales del capilalismo, mas relevantes en los Iiltimos
ailos.
Este articulo se recibi6 en junio y se acepto definilivamellte
en agosto del 2002.
Sociologo de la Universidad Nacional de Colombia.
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dad coinciden con delerminadas irnaqeoes que pro-
pagan los capitalistas industriales acerca de sl rnis-
mos y de la lnoustnanzacon.

Como el lector aclvinara, en lineas generales 10
que se propane es entender la industrializacion como
un proceso espaciotemporal del desarrollo econorni-
co que es producido socialmente, es decir, en y por la
relaci6n entre clases scclales. A conunuac.on proce-
deremos a presentar dicho enfoque y una aplicacion
que sirvio para construir algunas hipotesis sobre dos
aspectos de la mayor fmportanca, entre otros que no
se incluyen en este articulo: la genesis sociohistorica
de la industrializaci6n y la relaci6n entre politica eco-
n6mica e intereses econormcos de clase.

Un "viejo" enfoque
Con no poca razon, el socroloco frances Pierre Bour-
dieu consignaba en uno de sus ultirnos Iibros que de
cierta manera "el hereje no es mas que un creyente
que predica la vue Ita a formas de fe mas puras"
(Bourdieu, 1999, p, 136); en efecto, alga as! es 10que
propongo. He intentado defender la relaci6n entre el
desarrollo econamico y la formaci on de clases socia-
les como la cuestion central a la hora de comprender
la industrializaci6n y, tal vez, otros procesos econo-
micos de igual importancia. EI desarrollo economico
se refiere a la evofucian del sistema productivo, 0 en
su defecto, de las formas de produce ion predominan-
tes, de una sotiedad en una determinada epoca. A su
vez, esto conduce al grado y tipo de desarrollo de las
fuerzas productivas y los sistemas 0 mecanismos de
circulacion y consumo, que en las sociedades capita-
listas -incluyendo las de capitalismo tardio y neoco-
lonial, como la nuestra- dependen en buena parte del
curso de sus respectivos procesos de industrializa-
ciani. La sociedad, parafraseando a Karl Marx, tiene
lugar sobre la base material constituida por el desa-
rrollo econamico; perc, si se la entiende bien, esta

Tal vez sea necesario mencionar que nuestro proceso de in-
dustrializaci6n, cornparado COrl los margenes de los parses
de capitalisrno avanzado. e incluso con algunos de industria-
lizacion tardia exitosa, tend ria que ser considerado como una
industrializacion incomplela -relativamente "funcional" para
quienes creen en la leoria de las ventaias comparativas- 0
como una protoindustrializaci6n, en el sentido de que es un
proceso de industrializaci6n que realmente no produjo, ni
producira bajo las actuales condiciones, una sociedad indUS-
trial, v. gr. aquella que fundamenta Sll organizaci6n social en
la industria y ha conquistado 0 conquisto aspectos como la
salarizaci6n masiva y la modernizacion.
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premisa tambien implica que el desarrollo econornl-
co, como todo proceso social, es una lmpostcton de
tormas y caminos que ocurre con arreglo a las posibi-
Iidades ofrecidas por el desenvolvimiento en eJespa-
ciotiempo de las fuchas, relaciones de resistencia,
lmposlchm y competencia, entre c1asessociales: des-
pues de todo, siguiendo una de las tesis mas anejas
de la ciencia social, la sociedad es un campo de po-
der, valga decir, un campo de relaciones de domina-
cion a las que, por supuesto, los tenornenos del desa-
rrollo econornlco no escapan. Consecuentemente, y
slqulendo algunas de las ensenanzas dejadas por
Pierre Bourdieu2, las clases sociales las entendemos
como conjuntos de agentes que ocupan condiciones
de vida homafogas en el espaciotiempo social, que
luchan, senun su posicion, por conservar 0 modificar
las estructuras que rigen este orderr', entre elias las
que tienen que ver, de una u otra rnanera, con el desa-
rrollo economico'.

EIEstado, desde la perspectiva de nuestros re-
sultados, aparece en Colombia como una rnediacion
que no tlene caracter ni consistencia por sf mismo,
sino que mas bien ha sido eJmomenta y el espacio
obligado tanto de las luchas entre clases dominantes
por la determinaci6n, en 10que al Estado como ente
pueda competir, del ritmo y destino de la evolucion
economica, como de la construcci6n de mecanismos

AunQue no podemos extendernos en este punta remitimos
allector ados obras donde Bourdieu expone su teoria de las
clases sociales: La distinci6n y EI sentido practico (vease bi-
bliografia).

Esto no quiere decir que. par antonomasia, los dorninados
luchen por modificar las estructuras y los dominantes por
conservarlas: quiere decir que un agente, segun 10 Que esta
inscrito en sus condiciones de vida y su historia personal,
puede hacer 10uno 0 10otro, 0 incluso las dos cosas sirnuita-
neamente. Tambien debe tener presente ellector que aqui se
usa la categoria luchaen un sentido amplio que incluye, por
ejemplo, las relaciones de competencia entre los obreros in-
dustriales, los cuadros medios de una empresa 0 entre las
propias empresas.

Cuando hablarnos de desarrollo economico nos referimos a
la interrelacion de varios elementos, 10que no va en contra
de que algunos de ellos, vistos en Sl. por eiemplo la historia
de la tecnica 0 la tecllologia, tengan procesas internos Que,
aunque lam bien son condicionados socialmenle, se rigen al
mismo tiempo por logicas internas relativamente autonomas
o sui generis; tarn bien es esle el caso de la formacion de
ciertas disposiciones clJlturales que hist6ricamente puedan
resullar tuncionales 0 disfuncionales respecto a deterrnina-
dos procesos economicos. En todo caso esta perspectiva del
en sino existira en el presente trabajo par razones que sallan
y salta ran a la vista.



INDUSTRIA COLOMBIANA

de irrposicion -sea con 0 sin legitimaci6n e inclusion-
de esta votumsdeconomice sabre los dominados. En
este senti do, el Estado, como S8 vera cuando S8abor-
de el tema de la polftica econornica. es una categoria
necesarra para analizar la vinculacion entre la indus-
trializaci6n y las relaciones de erase en Colombia.

51 esta propuesta ha de pasar par un intenta de
aproximarse a una economfa politica de la industriali-
zaci6n, yo la calificarfa como heterodoxa 0 "revisio-
nista", ya Que renuncia a entender el metoda como
autodesenvolvimiento (idea fundamentada en la es-
peculaci6n yen la dislocaci6n entre la teoria produci-
da y sus condiciones espaciotemporales de produc-
cion, consumo y aplicaci6n) y, mas profundamente,
intenta no hacer pasar razones polfticas 0 eticas (que
general mente se toman de manera mecanica y ahis-
t6rica) par razones cientfficas, ni a las segundas por
las primeras, como aquella fantasia improbable de la
neutraJidad 0 la autonomia absoluta. Asi pues, la in-
dagacion historica y la interpretaci6n Que privilegia la
relaci6n entre desarrollo economico y clases son los
elementos fundamentales que se quieren plantear para
camp render la industrializacion.

Cabe advertirle al lector que Sl bien con la inter-
pretacion y las hip6tesis que se expondran y argu-
mentaran enseguida S8 busca mostrar la fuerza de 10
dicho anteriormente, hay una distancia considerable
respecto a 10 Que podria ser un anal isis satisfactorio,
ya que la existencia de las clases sociales, cuya for-
maci6n y practicas se intento relacionar con determi-

nados aspectos de la industrializacion, no es solo eco-
nornica, tarnbien es cultural y politica, por decirlo de
la forma mas sencilla: Por ultimo, tamb.en hay que
mencionar que, par los temas que se escogieron para
el articulo, nos referimos con mayor frecuencia a as-
pectos de la formaci an de la buruuesia industrial, 10
que s610 es aceptable dentro de los Ifmites de este
tipo de escritos.

Condiciones y condicionantes
de la industrializaci6n
La industrializacion irucia en Colombia baio los etec-
tos de las crisis mundiales de la Primera Guerra Mun-
dial y la Gran Depresi6n de 1929, pues estas supo-
nfan condiciones comerciales y econ6micas, incluyen-
do politicas estatales para frenar la ota de la crisis
mundial, que favorecieron el surgimiento del proce-
so. Desde el punto de vista sociol6gico, la industriali-
zacion despeqa', predominantemente, par la estrate-
gia de desdoblamiento de la burguesia negociante,
capitafistas con negocios en varias actividades pro-
ductivas y no productivas que posefan un importante
capital econ6mico y social, de origen patrimonial-fre-
cuentemente hacendatario- que, desde el siglo XIX,
era invertido en las explotaciones agro-exportadoras
-quina, tabaco y cate- e igualmente en el cornercro de
impartaci6n, la minerfa, la banca y las tierras -urba-
nas y rurales- para la especulaci6n (Echavarria, 1999,
PP. 73-74 Y SS.)6. Esta estrateqla de "diversificar" in-
versiones fue, en parte, una practica econ6mica sur-
gida trente al riesgo que implicaban las guerras y las
crisis mundiales; perc tambien fue una crisis, especi-
ficamente la de 1929, y la respuesta de la politica eco-
n6mica que canllev6, la Que hizo de la inversi6n en la
industria una opartunidad de obtener beneficios a corto
y mediano plazas para estos j6venes capitalistas. EI
papel de los inmigrantes, en principio, no fue prepon-

Se debe insistir en esto. De acuerdo con las insinuaciones de
Bejarano (cf. 1987) la industrializacion habria iniciado hacia
1900 bajo las politicas industrializantes; sin embargo, segun
sus propios datos, hasta la crisis mundial no habia un creci-
miento clJantitativo importante (ejemplo, entre 1900 y 1916
Bogota paso de 12 a 13 fabricas, mientras Antioquia paso de
10 a 25), ni mucho men os un cambio cualitativo. Prueba de
que el catalizador decisivo fue la crisis internacional es que la
preponderancia de la industria textil se manluvo durante va-
rlas decadas, y no gracias a un plan estatal, aunque si a la
intervenci6n constante. de acuerdo con el juego de inlereses
que movian los empresarios.

Principalmente es esta ultima modalidad, segun 10 deja ver
la investigacion de Juan Jose Echavarria.
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derante. a diferencia de otros parses de America Lati-
na como Chile, Peru y Argentina, pero sf fue crecien-
te, hasta cierto punta, salvo en casos como el de
Barranquitla' y el Valle del Cauca (Urrea y Arango,
2000; Ocampo, 1981, p, 132)' en donde, desce un
principia, las actividades econ6micas fueron contro-
ladas en buena medida por extranjeros. Sin embargo,
aca nos ocuparemos del factor social que, a nuestro
modo de ver,es mas significativo sin que esto les quite
su importancia a los capitalistas extranjeros, es decir,
una clase social de negociantes capitalistas -terrate-
nientes las mas de las veces- que construyeron su
trayectoria de clase tanto en 10rural como en 10urba-
no-perc, principalmente en el segundo ambito- y den-
tro de la cual surgieron los industriales como fracci6n
de clase para constituirse paulatinamente en la bur-
guesia industrial a partir de los arios cuarentas. Como
hip6tesis. se puede plantear que estos capitalistas
asumieron la estrategia de diversificaci6n motivados
no s610 par el riesgo y sstirnulos que representaban
las guerras internas y las crisis internacionales, sino
tarnhien por ciertos ideales industrializantes que sur-
gran, presumiblemente, de observer 10que ocurrla en
los parses capitalistas y en los vecinos aventajados,
catalizados por las nuevas posibilidades de qanancia.

No se puede negar que la acumu.acron catetera
fue una de las condiciones de posibilidad para el sur-
gimiento de los empresarias industriales. mas que
nada par la formaci6n de capitalistas comerciales y
plantadores con disposici6n para empresas industria-
les, ya sea como independientes de la propiedad terri-
torial 0 como terratenientes que tambien acumulaban
gracias a la renta de la tierra, la centralizaci6n de la
producci6n cafetera a a la especulaci6n con su valar
derivada de la alta concentraci6n de este medio de

Aunque en 1875 los inmlgrantes -mas que todo ingleses y
alemllnes- eran 1.9 % de la poblaci6n urbana de Barranquilla
(Que era de 16.549 personas de acuerdo con el censo de ese
mismo ano). en 1878 eran propietarlos de 34% de las firmas
comerciales, y segun se puede inferirde los datos de Meisel,
estas compatlfas controlaban alrededor de 50% de la econo-
mia de esta ciudad (en Meisel, 1993, p. 16). Una de lasprin-
cipales luentes de capital, tanto de los empresarios inmigran-
tes como de ios nativos. lue la ganaderia extensiva (Posada
Carbo, 1997, p, 124), 10Que implic6 constrenimientos es-
lruclUrales para el progreso de la industrializacion, una vez
entro en crisis la economfa de enciave basada en la primacfa
portuaria de BarranQuilla (Meisei, op. cit" pp. 23 Y ss),

Gracias al puerto de Buenavenlura surgieron los primeros
capitalistas comerciales y arriba ron las primeras inversiones:
estas iJltimas tam bien se orienta ron hacia las haciendas e
ingenios azucareros, unos anos despues,
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prnrluccion (Arango, 1979, p. 173)", aunque como ei
lector habra notado, la informacion historica nos ha
lIevado a senalar la preponderancia de la doble condi-
cion -no ccntradlctorla- de terratenientes y negocian-
tes capitalistas. De esta manera, sostenemos que la
economia agroexportadora fue un factor de primer
orden para el proceso de industrializaclon por tres
consecuencias que de ella derivan: la acurnulaclon de
capitales que, presumiblemente, fueron invertldos, en
parte. en la industria"; la torrnaclon de un cierto mer-
cado interno", cuya capacidad, huelga decir, no era
suficiente; y la consolidaci6n de una actividad capita-
lista como eje relativamente constants, al menos por
unas decadas, de la economfa nacional (c. Bejarano,
idem). Juan Jose Echavarrra ha sostenido reciente-
mente que la irnportancia de la economfa cafetera se
ha exagerado -sobre todo desde los estudios de
Mariano Arango y, mas en general, por un amplio gru-
po de economistas- en cuanto a su papel en la indus-
trializaci6n, ya que, como demuestra, los cateteros
garantizaron que la mayor parte de sus divisas se re-
virtieran en la econcrnla catetera: y no preclsarnente
con destino a los bolsillos de los trabajadores, sino,
principalmente, en los de los comercializadores, in-
termediarios y plantadares: 10que va en contra de la
torrnaclon de un mercado interno como argumento
de peso mayor (Echavarria, 1999, caps. 1 y 3). De
todos modos, como 81mismo 10reconoce (idem, p.
216), no hay un estudio Queaclare mas alia la cues-
tion, es decir, la de que tantos industriales salieron de
los plantadores y comercializadores, Sin embargo, no
se puede dejar de lado el hecho de que varios indus-
triales tenran 0 hacian parte de familias con inversio-
nes en la agroexportacion, pero que, mas alia de esto,
10principal era que la mayorfa tenia importantes in-
versiones, par 10general, anteriores a la actividad in-
dustrial, en diversas formas de la economia hacenda-
taria y terrateniente.

Melo tambien explica de la misma manera el comienzo de la
industrializacion y la formacion de empresarios (1995, p. 88),
al igual Que Bejarano (1987, p.184).

Los estudios recientes permiten ver, en todo caso, Que no en
la medida en que se pensaba hasta hace poco, sobre todo a
partir del trabajo de Mariano Arango, que en esos puntas
carecia de sustentaci6n empfrica salida,

P.ei. Bergquist revela como, a diferencia de las familias cam-
pesinas de otras regiones y sectores economicos, los pe-
Quenos agricultores cafeteros nunca se dedicaron a la pro-
duccion domestica de telas y, hasta entrado el sigio XX, las
consumfan importadas (1988, pp. 379-388). Empero, des-
pues de la violencia 8s!e rai de consumo de los lrabajadores
cafeleros fue decreciente.
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As! pues, es evidente la importancia de la econo-
mfa cafetera para la industrializaci6n y su destino, pues
S8 habia constituido tanto en una zona de trenslckm
-no fo untcs- entre la economia de hacienda y la in-
dusutstaecion" como en una zona de integracion en-
tre et campo economtco cotombtsno, aim en tarma-
cion, y la economia mundial. Pera este
papel debe valorarse con cuidadc ya que
no irr.plico la desttuccion del sistema de
nscienoes», ni qarantizo la autonomfa
relativa del campo econ6mico nacional,
pues esta dificilmente S8 podia funda-
mentar en la posicion ocupada en el co-
mercia internacional gracias a la dernan-
da de cafe, como 10muestran los anal i-
sis sabre el intercambio desjgual y los
precios. No menos importante, es que,
en ejercicio de esta opci6n historica asu-
mida per los empresarios capilafislas
-y el Estado, al Que no podemos conce-
bir en esto como una entidad relativa-
mente aut6noma- se forma ron sus
habitus14 politicos y econ6micos de clase, rnentali-
dad(es) que, como mostraremos, correspondieron a
las condiciones en que se construyeron, y en ese sen-
tido, fueron parte fundamental de los aspectos Que
explican los Ifmites economicosociales de la indus-
trializaci6n.

Problematicemos un poco estas cuestiones. La
economfa hacendataria, forma en Que se desarrollo

1~_ Por ejemplo, mediante las primeras haciendas cafeteras orien-
tas a la exportacion.

13. Que se consolido despues de una cierta democratizacion tran-
sitoria mediante los pequei'ios propietarios, trenada par la
guerra civil en la mitad del siglo XX. Jose Antonio Ocampo
observa como "Ia industrializacion no se hizo a costa de la
agricultura ... por el contrario, desde los afios cincuenta el
desarrollo industrial mas bien indujo al despegue de la agri-
cultura comercial no cafetera" (cf. Ocampo, 1993, pp. 27-
28), pera allte todo pensemos en la significacion de que no
se disuelva la hacienda como unidad ecollomica. OIro ante-
cedente paradojico es el desenvolvimiento de la ley 200 del
primer gobiemo de Lopez Pumarejo, la cua!, leios de cumplir
su proposito anunciado, profundizo el poder terrateniente.

1". Esta es ulla categoria empleada por Bourdieu para sefialar
las estructuras mentales de las clases sociales que se for-
man ell correspondencia can su historia y sus condiciolles
de vida cambiantes, y que tam bien son mediadas, condicio-
nadas par los anteriores faclores, par propiedades de los
agentes como el sexo,la edad, la region de origen, entre otros
factores. Las condiciones de vida se juzgan par que tanto y
en que forma poseenlos individuos capital escolar y capital
econ6mico.

por 10generalla agroexportaci6n, se caracteriz6, sal-
vo en el caso antioquerio, por una alta concentraci6n
de la tierra y lOS medics de producci6n y una baia
productividad. Es as! como para 1932, las pequenas
propiedades cafeteras eran taste 65% mas producti-
vas que las grandes propiedades, Que acaparaban la

mayor parte de la producci6n y los re-
cursos. Esta comprobado que donde pre-
vateclan la pequena propiedad y el tra-
bajo asalanado (Caldas, Cauca y An-
tioquia) habfa mayor productividad Que
donde prevalecfan el trabajo no libre y la
gran propiedad (Cundinamarca, Tolima
y Santanderes) {Kalmanovitz, oo. cit., pp.
325-332)15. No menos lmportanta es Que
en la economla hacendataria se imbrica-
ban diversas form as de traba]o que co-
rrespondfan a diversas etapas y modali-

~ dades de la renta de la tierra.
Consecuencia de 10anterior es 10Que

sique. Si la economia hacendataria era
predominantemente de baja productivi-

dad, siendo la agricultura e1sector econ6mico princi-
pal en el pais, era poco creible Queel impulso necesa-
rio para una industrializacion feroz viniera de otro sec-
tor, como se poora ver en perspectiva respecto a la
exagerada confianza en el papel que se Ie imputaba al
Estado, 0 al sector de la construccion durante los aRos
setentas, como agente modernizador en America La-
tina. Tal vez esto se entienda mejor si se tienen en
cuenta 10Que significaba Que el principal sector de la
economia (que tambien fue el principal sector que, en
los casos clasicos de industrializacion, pramovi6 el
desarrollo cuantitativo de la industria) (cf. Bairoch, op.
eil.) no produjera una demanda suficiente de produc-
tos especfficamente industriales como el hierro y el
acero, pera tambien de bienes de consumo, teniendo
en cuenta Que Colombia era un pafs predominante-
mente rural, y, por tanto, no propiciara la acumula-
cion de capital, el aumento de la productividad, ni la
innovaci6n tecnol6gica en la industrialS.

15 Paraeste aiio, de las haciendas mayores sale 9% de la produc-
cion, mientras Que de las medianas y pequefias propiedades
salen respeclivamente 31% y 60%, de la produccion calete-
ra.

Iii La combinacion entre un fonda de acumulacion relativamen-
te bajo, las condiciones para importar maquinaria, la creciente
oferta de tuerza de Irabajo producida por la descomposicion
de una parte de la economia hacendataria, y la falta de dispo-
Sidon a la innovacion y el consumo productivo, causan la
poca preterencia por la inversion tecnologica.
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De igual manera, las estructuras mentales corres-
pondientes a la econornla hacendatarta ofrecian dis-
tintos grados de resistencia a la modernizaci6nl7 y,
par tanto, al industrialisrno", 10que nos permite ver
Queno s610fue importante el hecho de que la agricul-
tura -como sector econom.co- no coadyuvara articu-
ladamente a la industrializacion, sino que, adernas,
cuando esta ultima ya esta en marcha, se va convir-
tiendo en un lastre tanto mas cuanto mas se reprodu-
cia la estructura hacendataria y sus evoluciones baio
el capitalismo colombtano: fncluso se podrla afirmar,
desde la perspective de los gremios, Que la Federa-
cion Nacional de Cafeteros, FNC -sobre todo entre
1940 y 1970- no pocas veces fue un obstaculo para
algunas aspiraciones de la AND!. Adernas, como la
convergencia entre aqncultura. rndustrtalizaclcn y
mercado mundial no genera una clase burguesa
-media- ascendente en los campos politico y econo-
mico, e hiza muy onerosas las condiciones para la
inversi6n productiva, la estrategia de diversificaci6n
de las inversiones dio origen a 10que algunos autores
han Ilamado "capitalismo familiar", por contraposici6n
a la debil capacidad del Estado para generar el desa-
rrollo capitalista, condici6n del surgimiento de los
empresarios capitalistas que fortalecio su identidad
como negociantes y su tendencia -necesaria para la
conservacion de las condiciones sociales que permi-
tieron su constitucf6n- a priorizar los intereses tami-
Ilares (v. gr. particularesj en sus practicas de c1ase.
Empero, adelantemonos un poco en la evoluci6n his-
t6rica para ver otros aspectos.

Saltando un poco en el tiempo, la relaci6n entre
La Violencia y la economfa cafetera coadyuvo a con-
solidar una estructu ra social crecientemente excluyen-
te -en terminos de condiciones de vida, y tambien de
derechos polfticos- que, salvo par los arios en que el
Frente Nacional determin6 elevar un poco "el nivel de

II Por modemizacion entiendo un proceso de desarrOllo eco-
nomico social que por la combinacion entre la aplicacion de
la tecnologia y un modo de regulacion de consumo inclusi·
va, genera vinculos legitimos de institucionalizacion de las
luchas entre clases, v. gr. integracion social.

tS Aunque, desde un punto de visla economico regional, las
zonas donde se desarrollo la economia cafetera de manera
capitalista, en especial Antioquia y Cundinamarca -con
epicentros en las principales ciudades- se mostraron, der-
lamente, mucho mas dispuestas al industrialismo que aque-
!Ias regiones donde predominaban formas asociadas a la
hacienda precapilalisla. donde la produccion, el intercambio
y el consumo -incluyendo la no salarizacion de la fuerza de
lrabajo- permanecian atadas a los limites de la renta de la
liwa y la voluntad politica del hacendado y su familia.
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vida", por miedos politicos, se distancio paulatinamen-
te de la posibilidad de consolidar un mercado de ma-
sas": factor Que, secun la historia de los palses rno-
dernos, ha side fundamental para el industrialismo.

En cuanto a la formaci on de la burquesia y los
obreros industriales podemos trazar algunas caracte-
rfsticas y problemas, Para hablar de la genesis de la
burguesfa industrial tenemos Quereterimos a la rela-
cron entre cateteros e industriales, pues su constitu-
ci6n como fracciones de eraseva implicando ciertas
distancias entre los intereses de una y otra. EI desa-
rrollo de la agricultura capitallsta cafetera dio origen a
la burguesfa catetera, cuya formaci6n como erasedo-
minante tue posibilitada, en particular, por la expan-
si6n cafetera Queocurri6 entre 1900 y 1925 (Kalrna-
novitz, op. cit.. p. 333)2Q; seguidamente, SlJ poder po-
Iftico y sirnbolico se manifesto poco a poco en la cre-
crente influencia de la Federaci6n Nacional del Cafete-
ros (1927). En 1944,Ia industrializaci6n hace necesa-
ria para la burguesia industrialla fundaci6n de la ANDI
-antes estaban representados en la Federaci6n Na-
cional de Jndustriales- pero no solo la industrializa-
ci6n: tambien las crecientes y continuas disputas con
la burguesfa agro-exportadora, dado el relativo domi-
nio de la polftica econ6mica que mantenfan los cafe-
teras por el control de las divisas y el grade de deva-
luaci6n; luchas en las que el Estado, recordemos, no
era mas que "el lugar de disputa", parafraseando el
term ina de Pecaut21. Para este momento, luego, ya se
puede hablar de una burguesfa industrial plenamente
definida como clase en 10fundamental, siendo espe-
cialmente relevantes dos caracterfsticas: su creciente
poder econ6mico y polftico y su pragmatismo par-

19. Bergquist estudia sugerentemente el problema y sus posi-
bles consecuencias para la clase obrera (op. cit., passim).

:.'11. EI autor observa que a partir de la primera crisis internacio-
nal de precios "el Estado se convirtio en representante direc-
to de la Federacion Nacional de Cafeteros".

2L Tambien habia disputas en el interior de los capilalislas cafe-
teros y sus evenluales representantes politicos, como la ocu-
rrida en 1937, cuando se dio un intenso debate entre Mariano
Ospina, entonces gerente de Fedecafe, y el presidente Lopez
Pumarejo, en el cual el primero era partidario de expandirse
en el mercado norteamericano aprovechando las restriccio-
nes puestas al Brasil. mientras el segundo consideraba mas
oportuno solidarizarse con el pais a/ectado; al final de la dis-
puta el primero se impuso. Esta interpretacion la aclare en
conversacion soslenida con el historiador Eduardo Saenz,
quien sugirio que Lopez Pumarejo no representaba en reali-
dad los intereses industriales en esla disputa [como 10hace
ver Kalmanovilz. cf. Idem, pp, 334-338], Y que mas bien se
Irataba de una lucha entre plantadores y comercializadores.
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ticularista, cuestiones que abordaremos en el siguiente
aparte de este articulo.

Asimismo, en las trcs primeras decacas del siglo
XX S8 forma una pequeria pera creciente clase obrera
urbana que provino, sequn los estudios de Archila y
Bergquist, entre otros, de las huestes artesanas, zo-
nas rurates en proceso de metropolizaci6n y la eco-
nomfa cafetera. No obstante, consideramos que en
Colombia S8 puede hablar de la existencia de obretos
industriales, valga decir, como traccron de clase cons-
tituida, s610en los anos sesentas del siglo XX. Antes
de esta epoca existfan predominantemente espacios
sociales de empresa segmentados entre sf. cuya uni-
ficaci6n economica y social s610 es operada par la
paulatina unificaci6n del mercado de trabajo; 10cual
no va en detrimento de que en estos espacios seg-
mentados existieran trabajadores que se pudieran
denominar obreros industriales y que de hecho hu-
biese similitudes en sus condiciones de vida, mas no
crlterlos objetivos unicos de enclasamiento, 10 que,
en efecto, s610 podia ser impuesto por la unificaci6n
del rnercadode trabaio: pero no s610 de este.

La existencia de condiciones tecnicas de produc-
ci6n disfmiles, 0 "hfbridas", entre empresas, e inclu-
sive dentro de las empresas, con frecuentes super-
posiciones de etapas tecnol6gicas, tam bien hizo de-
masiado heterogeneo el proceso de trabajo hasta esta
misma epoca, y tambien posteriormente; todo 10cual
permite pensar que si no existian unas condiciones
medias de producci6n tam poco habia una clase obre-
ra industrial, pues esto supone cierta homolog fa no
s610 en las condiciones de vida sino tam bien en las
condiciones de trabajo. Respuesta que obedece no
tanto al tamafio de la empresa -factor diferenciador
en cua)quier economfa capitalista7.L como al proble-
ma tecnol6gico y organizativo de la producci6n.

lL Aunque tampoco se debe ignorar que en el capitalismo in-
dustrial es tipieD el desclasamiento de los pequenos propie-
tarios, incluidos los industriales; 10 cual sf permite una sim-
plificaeion del problema en el cOrJtextoanaliticD de un proce-
so de industrializaciOn.

Igualmente, la distribuci6n geo-espacial de la in-
dustria, a la manera vista en Colombia, localize a los
obreros industriales en espacios urbanos metropoli-
tanos demasiado reducidos como para asegurar que
su existencia poseia una significacion national pre-
ponderante en e! perlodo que va de 1930 a 1960, aun-
que obviamente sl tenia una,

Me parece. al mtsmo tiernpo, que entre los aries
cincuentas y los setentas se puede afirmar 13 forma-
cion de obreros industriales, en tanto veamos a estos
individuos como una fracci6n de clase del prolataria-
do urbane, cuyo crecimiento es acelerado y complejo
a partir de este perfodo. Pero, mientras hablar de la
burguesia industrial como una clase relativarnente
definida desde los aries cuarentas no resutta compli-
cado, con el transcurrir del tiempo no deja de ser
arnblvalente hablar de obreros industriales en el sen-
tido tradicional del terrnlno. La reestructuracion in-
dustrial irnpuesta y desarrollada par las empresas
desde la cecada de los aries setentas tiende a reducir
cramatlcamente la cantidad de trabajadores que ten-
cran posibilidades de ocupar de manera duradera el
espacio de los obreros industriales. Segun estudios
recientes", cada vez es mas furtivo el paso de los
obreros y obreras j6venes por la industria, dado el
aumento del empieo temporal y la subcontrataci6n,
mientras los obreros antiguos fntentan, sin mucho
exito, jugar a ser propietarios de pequefios negocios.
En mi opini6n, tanto el uno como el otro a la larga
haran parte del proletariado urbano, mas no como
obreros industriales, las mas de las veces.

Para finalizar esta parte, me parece que el caso de
la disminuida industrializaci6n barranquillera es un
significativo caso hist6rico -para salirnos de paso del
etnocentrismo antioquefio- de los IImites 8con6mi-
cosociales producidos par la convergencia entre las
condiciones favorables a la acumulaci6n patrimonial

1l. No son pocos los estudios; vease, entre otras, Bustos, 1990;
Cardenas 1993, 1995, 1999; Dombois, 1997; Valero, 1999,
Vanegas, 1999.
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y la inversi6n industrial, los catalizadares externos, la
gesti6n econ6mica del Estado y la conducta econ6mi-
ca y politica de las c1asessociales que controlaban la
economia y la propiedad de los medios de produc-
ci6n. En el siglo XIX, Barraquilla tenia algunas condi-
ciones que propiciaron un cierto desarrollo capitalis-
taoSu doble calidad de puerto maritirno Iider y puerto
fluvial propici61a formaci6n de una burguesfa comer-
cial y banquera Que vio en el comercio de exporta-
ci6n~4la oportunidad para desarrollar la Que proba-
blemente tue la primera industria tabril de exporta-
cion en Colombia, si pasamos los enclaves bananeros
y petroleros y ta agroexportaci6n de cafe como otro
Iipo de empresas capitalistas, principalmente textil".
Asimlsrno, Barranquilla exhibio un importante desa-
rrollo urbane: en 1871 tenia 11,545 habitantes, 5.000
mas que Santa Marta y 3.000 mas que Cartagena
aproximadamente, cifra Queen 1918 se increment6 a
65,543 habitantes. Esto implicaba un mercado inte-
rior sutictente para estimular otras actividades eco-
n6micas articuladas a la fabricaci6n para la exporta-
ci6n y una oferta de fuerza de trabajo adecuada. Asi-
mismo, omitiendo Panama, esta era la (mica ciudad
que habia recibido un flujo significativo, economica-
mente, de inmigrantes extranjeros, quienes pronto se
pusieron al frente de una buena parte de la actividad
economica de la ciudad. Se estima Quepara los anos
treintas el capital de las textileras representaba la l"f1i-
tad de la inversion economica total; para 1938 los
obreros industriales eran 22.3% de los trabajadores
involucrados en actividades economicas urbanas; por
ultimo, segun el censo industrial de 1945, Barranquilla
~cuya produccion industrial ya estaba en declive- te-
nia 11.449 obreros mdustriales en 580 empresas,
mientras Cali, su mas cercano competidor, tenia 7.967.
Entonces GPorque vino el declive? Tanto los terrate-
nientes rurales como los empresarios urbanos habian
generado un crecimiento exagerado de la ganaderia
-Ia Costa Atlantica lIego a tener 46% de la poblacion
vacuna del todo el pais en aquella epoca- (Meisel Roca,
op. cit., pp, 27-28), 10que, par supuesto, contribuy6
a generar una minima demanda ~sobre todo suntuaria
en las regianes rurales vecinas- ala vez que provey6

Desde 1820 Barranquilla repunt6 por la apertura del puerto
de Sabanilla para la exportacion, y, desde 1842, por su aper-
tura a la exportacion (Meisel, 1993. p. 14),

Recordemos que la primera textilera del pais, Tejidos Obregon,
se localizo alii en 1909. 10que lam bien reluerza nuestro pun-
10 de visla sobre la importancia y significacion de los esti-
mulos del mercado exlerno para las inlciativas de industrlali-
zaciOn.
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de alimento a la creciente poblaci6n de la ciudad por-
tuana". Sin embargo, la ganaderia acapar6 cerca de
70% de la tierra -entre ella la mas fertil~ y gener6 una
pobreza tal que, como dijimos, la demanda rural-tan
bastes en un proceso de industrializaci6n-se limitaba
predominantemente al probable consumo suntuario
de los terratenientes, a diferencia de la srtuacion de
Cali y Medellin, ciudades industriales que estaban ro-
deadas de regiones de agricultura capitalista, pese a
que en Antioquia la ganaderia tambien fue fuerte; por
su parte, Bogota se bas6 no tanto en la demanda re-
gional como en la que derivaba de su calidad de ciu-
dad capital. De tal manera que la relacion entre la ga-
naderia y la actividad industrial hacia depender a esta
ultima de la condici6n de enclave que tenia Barranquilla
-l.e. de la producci6n dirigida al exterior y del consu-
mo urbano provocado por las actividades ccrnercia-
les de este tipo- la cual se perdi6 rapldarnente hacia
la oecaua de los anos cuarentas por las dificultades
que presentaba el rio Magdalena en comparaci6n con
las vias y ferrocarriles que iban del interior, donee es-
taba la producci6n catetera, al puerto de Buenaventu-
ra, y, en ultimas, cuando se consoli do la prirnacla de
este27, en exportaci6n desde 1935 y en importaci6n
desde 1942; resultado en el que tambien influy6 la
cercania del canal de Panama. En esto fue sobresa-
Iiente la acci6n estatal -en la que juga ban los intere-
ses de los empresarios del interior, con mas poder
que los de la Costa~ pues no fueron pocas las omisio-
nes que debi6 cometer respecto a los reclamos de la
burguesla barranquillera a la hora de detinirla locali-
zaci6n de la inversi6n en vias y ferrocarriles, que evi-
dentemente benefici6 a Buenaventura, cuyo comercio
era controlado par los empresarios calenos (naciona-
les y extranjeros) principal mente. EI Estado tampoco
estuvo presto a organizar la produccion algodonera
en la primera mitad del siglo XX, pese a las ventajas
que ofrecia la region, por varias razones: los empre-

1o. Es cierto Quela ganaderia, como afirma Posada, CarbO(idem),
'·proveyo capital y materias primas a la incipiente industria",
perc no 10 es janIe Que fuera una "fuente indispensable de
aiimenlo", y mucho menos que fuera indispensable tal ex-
tension de la aClividad, pues. se omite que la condicion de
puerto ofrecia olras posibilidades alimentarias YQueesla ac-
lividad estaba orienlada a olros mercadas -que en si no es
alga conlraproducenle-- y por otros intereses, 10que causo
una cancenlracian espacial que impidi6 a la postre la conti-
nuacion de la industrializacion barranQuiliera. Las desvenla-
jas lam bien aumentaron can ocasi6n del cierre del enclave
de la United Fruit Co. en 1942.

27. No obstante, la Misi6n Currie cansideraba Queesle puerto era
el mas lenlo Y cosloso de la costa occidental de Sudamerica,
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sarios textltercs del interior exigian continuamente
altas cuotas de irnportaclon de algod6n, as! como una
minima sobredevaluaci6n para abaratar la importaci6n
de esta y otras materias prlmas: cuando el Estado torno
la decision de estimular el cultivo de algod6n con la
formaci6n dellnstituto de Fomento Algodonero (1942)
tue la propia inextstencla de vias de comercializaci6n
adecuadas uno de los facto res que echo a menos la
tardla iniciativa (ct. Meisel, 1993 pp. 30-31)". La ac-
titud de los empresarios barranquilleros fue insistir
en las obras que comunicarian el rio Magdalena con
el mar, para 10cuallleparon a formar una "liga coste-
fia" e incluso a propiciar movilizaciones de los traba-
[adores, y s610 hasta los anos cincuentas optaron par
una peticion diferente y de pronto mas cercana a 10
Que se Ie podia exigir aJ Estado orientada a la cons-
truccion de vias terrestres, 10 que igual no se concre-
to sino hasta entrados los anos sesentas (Posada
Carbo, 1997, pp, 127 Y 55)", demasiado tarde para
aquel inconsistente perlodo de industrtalizacion,

Economia· y politica econ6mica
La industria tam bien na side condicionada en su de-
sarrollo par el tipo de relacion entre el Estado y la eco-
nomia Quela afecta directamente, es decir, la relaci6n
entre politica economica y desarrollo industrial. Esta
relaci6n, como mostraremos, ha estado sujeta a con-
dicionamientos de diverse orden: desde las imposi-
ciones de Estados Unidos hasta la resistencia de la
burguesia industrial a cualquier intento -por mas
ambiguo que sea- de autonomizar la politica econ6-
mica. La intensidad y diversidad en las disputas en
torno a la polftica econ6mica no hacen sino probar
Que 10 que es y ha side nuestra industria se debe en
buena parte a la actividad del Estado, pero ien Que
direcci6n? Nuestra hip6tesis es la siguiente. Hist6ri-
camente, se han constituido tres tipos de mecanis-
mos en esta relacion: mecanismos de la politica eco-
nomica para favorecer las posiciones de mercado,
protecci6n que coadyuv6 a la oligopolizaci6n precoz,
incluyendo la inversion extranjera; y mecanismos

2a. Nolese como se encuentran en la historia las multiples y abi-
garradas cOl1secuencias Que derivaban de la forma en Que la
economia mum!ial catalizola industrializacion, en el entel1di-
do de Que el sector textil del il1terior se hace fuerte par este
factor,

29. Vease para ul1a vision sobre el posterior estancamienlo,
Meisel, 1994, pp, 307-315; para cOl1trastar 10Que ha sucedi-
do con los empresarios barranquiBeros, vease una aproxi-
macion en Mejia, op. cit., passim.

"macroecon6micos", mecanismos que disminuyeron
la autonornla del campo economlco respecto a agen-
tes econ6micos externos -deuda externa y tratados
comerciales subordinados, entre otros- y mecanis-
mos que imposibilitaron una autonomla real del Esta-
do frente a la econcmia, mas que nada las formas de
influencia de los gremios que representaban las dife-
rentes fracciones de la burguesia.

A continuaci6n senaiarnos varios ejemplos nlsto-
ricos de la existencia de dichos mecanismos en la re-
lacion entre los gremios y entre estes -principal men-
te la ANOI- y la politica econ6mica del Estado.

EI propio Ospina Vasquez ha senalado que entre
1880 y 1930 la polftica economics no era un instru-
mento tecno-economico del Estado Que funcionara
independientemente de las disputes econ6micas y
polfticas en las que participaban todos aquellos que
estaban en posicion de influir. Todo 10 contrario, el
predominio de una u otra politica expresaba no un
convencimiento basado en un conocimiento objetivo
de la situaci6n economica sino un consenso politico
sujeto a la dlnarnica oscilante de las luchas que
involucran partidos e intereses econ6micos particu-
lares. De heche. el papel desernpenado por la depre-
si6n de 1929 en Colombia fortalece esta conclusi6n.

Tambien fue relativamente comun que los gober-
nantes provinieran directamente de familias de nego-
ciantes Que practicaban el "capitalismo familiar"30 0

que en su defecto fueran instrumentos de algun inte-
res econ6mico dominante. La constante injerencia de
los intereses econ6micos en la politica del Estado, sin
mediaci6n alguna, fortalece la tesis de Saenz segun la
cual en Colombia no se form6 una clase po/fUca que
pudiera ser diferenciada de las clases econ6micas, a
las que eillama "intereses econ6micos privados", sino
que el Estado y los partidos pol1ticos, de un lado, y los
empresarios, del otro, confarmaban una sola "elite"
con una mlsma agenda (Saenz, 1993, pp. 106- t 10)"
en un doble sentido: como alianzas entre miembros
de clases y fracciones de clases dominantes -que a
su vez puede significar Que se asume la existencia de
intereses homologos entre las clases a las Que perte-
necen, 0, en su defecto, Que dichas practicas son

3D. Tal fue el caso de Pedro Nel Ospina, Quien fue probabiemen-
te el primer capitalista colombia no Que se convirti6 en indus-
trialde manera exitosa (Melo, 1995, pp. 91-92).

31 Dicha influencia legitimo practicas como la conlratacion de
"Iobbysts profesionales·' Que pudieran desarrollar una injeren'
cia directa en el Estado, dada su experiencia, ya fuera como
ministros, senadores, asesores econ6micos, entre otros cargos.
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motivadas por intereses particulares en lucha- y como
la ausencia de una diterenciaci6n suficiente entre el
oficio del politico y la gesti6n econ6mica. Esto ultimo
seriala a la vez la hip6tesis de que el campo politico en
Colombia, por 10menos en su relaci6n con el campo
econ6mico, se construye sobre la tendencia de la he-
teronomia relativa.

En esta linea, Saenz critica el punto de vista de
muchos auto res sequn el cual hacia las decadas de
los anos treintas y cuarentas la industrializaci6n era
ya una bandera que el Estado habra tomado par deci-
sion propia, y que, en este sentido, politicos como
Lopez Pumarejo y Olaya Herrera eran representantes
de la "madurez de la burguesia industrial". Para ello
da varies argumentos. EI primero es que estos go-
biernos, al igual que e) de Ospina Perez, estaban muy
leios de dar prioridad al sector manutacturero por
encima del sector exportador, prueba de ello eran tan-
to los origenes y situaci6n de clase de estos politicos
como el heche de que la protecci6n no tue el resulta-
do de una polftica de sustituci6n de importaciones sino
consecuencla de una politica comercial contraccionista
concebida par la adrninistracion de Olaya Herrera para
beneficiar a los agroexportadores {Saenz, 1993, 16-
19)", mediante la ley 62 de 1931 que, por eiempto,
benefici6 indirectamente a los textiles y el cement033.

De hecho, solo en 1945 se empezQ a contemplar se-
riamente la protecci6n a la industria como polftica es-
tatal, ante la posibilidad de que las manutacturas ex-
tranjeras arruinaran determinados sectores (Saenz,
1997, p. 73).

Lopez Pumarejo tambien estaba lejos de ser un
representante de los industriales, pues, por encima
de ello, tenia relaciones directas con los negocios ca-
feteros, gracias a los cuales ya habia sido tachado de
antinacional por favorecer lOSintereses econ6micos
extranjeros por encima de los nacionales en varios
negocios de cate en los que particip6 siendo gerente
del Banco Mercantil Americano (ct. Tirado, 1995, p.
144). Durante su primera administraci6n (1934-1938)
Colombia aplico una polrtica de compensaci6n comer-
cial en especial con Estados Unidos y Alemania, que
tuvo por consecuencia la perdida de tratados comer-

"

De hecho. la Federacion Nacional de Industriales se opuso
en 1933 a los acuerdos comerciales que intenM hacer OIaya
con Estados Unidos (Saenz, 1997, p, 70).
En este punto coinciden varios autores. Vease, entre atros,
Ramos, 1980, 7; Kalmanovitz, op .cit., p. 294: Mayor, 1998,
p.335.
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crates con Jap6n y la consolidaci6n de ta rnonoexpor-
taci6n (Saenz, 1993, pp. 18-19). Asimisrno, L6pez li-
ber61as lmportaciones con Estados Unidos a cambio
de mejores condiciones para la exportacion de cafe,
10 que perjudicaba los intereses industriales. En su
segundo goblerno (1942-1945), Lopez tarnblen se dis-
tanci6 de estos intereses can sus politicas de Iiberali-
zacion, el congelamiento de las utilidades aplicado para
combatir la inflaci6n (Saenz, 1997, p. 72) y las ambi-
guedades de su carporativismo obrero (ct. Archila, oo.
cit). En el interludio de la trayeotorta loprsta, Eduardo
Santos (1938-1942). si se quiere, fue mas cercano a
esta idea de Estado industrializador, con la creaci6n
dellnstituto de Fomento Industrial, IFI, en 1940, para
producir bienes intermedios que escaseaban a causa
de la Segunda Guerra Mundial.

Iarnbien es erroneo presentar a Mariano Ospina
(1946-1950) como modernizador industrial, ya que
par encima de eso sostenla que el futuro de! pais de-
pandia de la expansion de la economia catetera y con-
dicion6 su ayuda a los industriales a que estes consu-
mieran materias primas nacionales (Saenz, 1993, pp,
23-26).

Pero este no tue solo un rasgo de Colombia. Des-
pues de la Gran Depresi6n, gobiernos como los de
Brasil y Argentina se pusieron como priori dad pro-
mover el sector primario exportador mediante acuer-
dos comerciales con Estados Unidos, que incluso fue-
ron reprobados por los industriales34.

De otro lado, la politica econ6mica tambien posi-
bilito la paulatina dependencia financiera de Colom-
bia. A manera de ejemplo, el auge econ6mico venide-
ro desde 1923 tue en buena parte generado artiticial-
mente por el crectito externo que venia financiando la
construcci6n de obras. EI gobierno Abadia (1926-
1930), fue especialmente criticado por Japosicion de
subordinacion en que colocaba la economia del pais
can la banca internaclonal y las petroleras norteame·
ricanas35.

34. Como ejemplo. en Brasil en 1935, segun 10cuenta Saenz,
quien afirma: "es equivocado pensar que la Gran Depresi6n
convirtio c los gobiernos latinoamericanos, incluido el co-
lombiano, en firmes protectores de los sectores industria-
les" (1997. pp. 66-67, 69).

", Par estos anos hubo dos casos dislmiles respecto a esla cons-
tante. En 1932 la administracion Olaya Herrera declaro una
timida y parcial moratoria de la deuda, y en 1934 el gobierno
de Alfonso Lopez Pumarejo asumi6 una suspension tolal de
los pagos ante el de Estados Unidos,
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Tambien desde este momenta S8 va construyen-
do un rasgo constante del campo econ6mico nacio-
nal, a saber, que la manera como S8 acumulaba capi-
ta) hacla necesaria peri6dicamente, para los intereses
de la burguesfa agroindustrial, la devaluaci6n como
medida de politica economlca (ct. Idem, p. 322).

La devaluaclon constante, asociada como dijimos
a las conveniencias de los agro-exportadores, facilit6
al mismo tiempo una cierta protecclon al mercado in-
terno, y portanto, a las nacientes industrias, propie-
dad en rnuchas ocasiones de los propios agroexpor-
tadores al encarecer las importaciones (Misas, 2001,
p. 115). Es sabido ellugar cornun sequn el cuallos
cafeteros aportaban las divisas y los industriales de-
pend fan de la cuantia de dicho fonda para la compra
de tecnologfa; idea enqanosa, ya que, lejos de tal coo-
peracion arrnonlca. las divisas -y todo 10 relacionado
con euas- eran objeto de continua disputa. En esta
lucha por obtener el beneticio econ6mico que deriva-
ba de la polftica econ6mica, los tres mecanismos
macroecon6micos basicos tueron: una alta tasa de
cambio -que beneficia a los exportauores, pero, sin
mas perjudica a los industriales, que esperaban que
la compra de maquinaria fuera 10 mas barata posi-
ble-, bajas tasas de interes -que beneficia a los in-
dustriales directamente al ser estos los principales
usuarios del credito de desarrollo econ6mico, e indi-
rectamente al recoger los beneficias que implica el
credito domestico barato- y aranceles de importaci6n
selectivos, que benefician a quienes importaran cier-
tos insumos y bienes de producci6n, i. e., los indus-
triales; pera al mismo tiempo eran objeta de las con-
tinuas presiones liberalizadoras de los comerciantes,
fracci6n con bajo poder para la epoca, pera que poco
a poco fue obteniendo su lugar en la politica econo-
mica (idem, p. 113). Segun esto, el capital jurfdico
que constituia el lobby de la polftica econ6mica de
cada gremio era proporcional a sus capitales econo-
mica y social, y de tal pauta derivaba la distribucion

de los beneficios, de los cuaies los agroexportadores
obtuvieron la mayor parte hasta los anos cincuentas".

Otras condiciones generadas por el Estado para
los lntereses econornicos fueron el surgimiento de la
banca central, 10 cual, entre otras casas, Ie perrnltlo al
Estado el usa relativamente aut6nomo del credito, la
construccion de vias para el mercado interne y la ex-
pansion de la energia electrica".

La depencencla econornlca posibilitada por el
manejo de la deuda externa y la posicion de subordi-
naci6n ocupada en la pol'tica regional dio al traste con
las pocas iniciativas de independencia respecto a la
banca externa. Como ejemplo, en 1931 se decidi6 un
arancel cuyos benetcros se perdieron con el tratado
ccrnerclal de 1935 con Estados Unidos, adoptado por
la administraci6n Lopez Pumarejo baio "Ia abierta ame-
naza de que si no se Ie concedfan ventajas tarifarias
en 164 posiciones del arancel, muchas de las cuales
se producfan en el pais, el Congreso de Estados Uni-
dos darla paso a un impuesto especial sobre las irn-
portaciones colambianas de cafe y banana" (Kalma-
novitz, op. cit" p. 310); por supuesto, esta negocia-
cion tam bien favoreci61os intereses agroexportadores.

As! pues, ya se vislumbraba c6mo la politica eco-
n6mica era producida par una simbiosis entre el Es-
tado, una con stante red de influencia y presion gre-
mial encabezada por la FNC y la ANDI, y las crecientes
exigencias de la banca multilateral. Esta simbiosis,

36, Un par de ejemplos de esta epoca sobre estas practlcas: la
devaluaci6n obtenida por los caleteros en 1948 y la ley 90 de
1948 que fii6 cuotas de absorcion obligato ria de materias
primas nacionales y condicion6 el otorgamiento de licencias
de importacion de acuerdo con las necesidades industriales;
en 1950 se acord6 un arancel escalonado de tal manera que
se gravaban las materias primas y se disminuia el arancel de
los bienes de capital (idem, pp. 382-383).

31 Entre 1934 y 1938 aument6 en 200% la producci6n de ener-
gia eleclrica (Currie, op. cit" p. 103).
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como intentaremos sugerir, era producto de las rela-
ciones de poder entre estos tres: tanto de las luchas y
desventajosas correlaciones de fuerza como de los
intereses en com un.

A comienzos de los afios cincuentas, el regimen
de Laureano Gomez (1950-1951) tue bastante cerca-
no allibre cambio. Salvo excepciones aboli61as licen-
cias de lmportacion, retorm6 eJ regimen bancario y
IiberalizQ el flujo el capital extranjero, pese a que unas
decadas arras se habia declarado antinorteamericano,
dado su repudio par Japerdida de Panama y su ideo-
logia tasclsta Este viraje de G6mez se debi6 al rece/o
de Estados Unidos per sus simpatlas tascistas y a Ia
consecuente negativa de la banca norteamericana para
financiar algunos de los proyectos de su gobierno
(Saenz, 2002, 39-47, caps, 1 y 2, passim)",

Empero, ni el apoyo a los movimientos fascistas
en Europa ni el envlo de tropas colornbianas a Corea
fue 10 que convirti6 a los industriales y a los agroex-
portadores en parte de sus enemigos (Melo, 1995, p.
171); de heche, pese a que estas fueron senales con-
tradictorias para los intereses de Estados Unidos las
retaciones con la burquesla industrial fueron buenas
ell un principio. AI iniciar su adrnlnistracion, G6mez
nombr6 a dos de los cofundadores de la ANDI, Jose
Maria Bernal y Cipriano Restrepo Jaramillo, para ocu-
parel Ministerio de Guerra y la embajada de Colombia
en Estados Unidos respectivamente. De hecho, la ANDI
manitestaba tener un buen respaldo en demandas
como la descongelaci6n de precios, el decreta para
obligar a los trabajadores a contribuir al Seguro So-
cial, el cese de impuestos al exceso de utilidades y un
nuevo codigo laboral; as! como tam bien estuvo en
posicion de imponer cambios en el control del credito
y la inflaci6n, y la Iiberalizaci6n escalonada de varias
posiciones arancelarias (Saenz, 2002, pp. 93, 97, 101
Y ss); todo ello en medio de la crisis econ6mica pro-
ducida en parte por la aplicacion de algunas medidas
del Plan Currie. EI18 de mayo de 1953 Laureno Gomez
pronuncio un discurso en la Radiodifusora Nacional
en el que atacaba a Ospina Perez por sus vinculos con

,S EI autor citado menciona: "A mediados del siglo XX, los nor-
teamericanos querlan que el gobierno colombiano liberaliza-
se la economia. William Beaulac, embajador norteamericano
en Bogota. recomend6 que los prestamos del Exporl-Import
Bank y el Banco Mundial se condicionasen a que Colombia
detuviese 'el grado de autarquia y el control estatal de las
actividades econ6micas y fomentase la inversi6n extranjera'
(idem. p 38). Recordemos que Estados Unidos habra pasa-
do rapidamente por estos anos de su cruzada antilascista al
anticomunlsmo.
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ciertos intereses industriales, discurso que tue piedra
de sscandalo con los gremios, a pesar de los benefi-
cios econornicos obtenidos por sus politicas de libe-
ralizacion comercial y de capitales. Pero, seuun Saenz,
no hay evidencia empirica de que los industriales ha-
yan participado en el golpe dado por Rojas Pinilia el
14 de [unio, un dia despues de que Gomez intentara
desliluirlo (idem, 128, pp, 135-36), 10que no va en
contra de que 10 aceptaron de muy buena gana; no
obstante, la participaci6n del "ospinismo cafetero" en
el golpe militar denote tanto la influencla de los con-
servadores como de los propios aqroexportadores",
mostrando, adernas, que Ospina era muchas cosas,
antes Querepresentante de los intereses industriales.

Dentro del conjunto de politicas que cambiaron
bajo el gobierna de Rojas Pinilla no estuvo la polltica
liberal que G6mez aplico per la presion de Estados
Unidos y los gremios economicos", la cual fue deten-
dida baio ellema "Iibertad econernica, progreso y li-
bertad" (Kalmanovilz, op. cit, p, 407), EI error de Ro-
jas fue tratar de tornar drstancia frente a quienes Ie
habian permitido estar en el poder. En 1953 intent6
una retorma fiscal por la que se imponia un impuesto
a las ganancias industriales, a la cual se opusieron la
ANDI y Fenaico: por 10que Rojas propuso entonces
trasJadar eJimpuesto a los cafeteros -aprovechando
la bonanza que hubo enlre 1949 y 1954~ Ysuseilando
las prolestas de la FNC (Saenz, idem, pp, 140-145,
156). Asimismo, la ANDI en un momenta dado se
opuso a la liberalizacion comerciaJ. Como tam bien 10
hicieron ellos y los banqueros ante la iniciativa estatal
de invertir en el sistema financiero, mediante la crea-
cion del Banco Popular y el Banco Catetero. Este dis-
tanciamiento respecto a los intereses economicos y

39. Otro ejemplo del poder de los agroexportadores lue la resis-
tencia a asumir los costos de la retencion del15 % del grano
a la que se com pro metra el pars al entrar en el Pacto Interna-
cional del Cale, pasando por la confabulacion con otms gre-
mios para lograr la renuncia del ministro de Hacienda de la
administracion L1erasCamargo. quien rue mas cercano a los
indlJstriales, pues no les cafa en gracia aquellas partes de la
politica de austeridad economica que implicaba menos be"
neficios econ6micos para el gremio; el ministro entrante,
Misael Pastrana, empez6 por abolir los impuestos caletems
que servian para financiar la retenci6n de 15% del grana y
suspendio la retencion de $2.50 por dolar importado (Kal-
manovitz, idem. p. 428).

'0, EI regimen de importaciones de 1954 lue el mas liberal en
Colombia hasta las reformas de los afios setentas (asi 10co-
rmborael indlce de importaciones que para dicho ano lue de
26,2% del PIB; sin embargo, este indice iria dismrnuyendo
hasta Ilegar a 12% para mediados de los ailos setentas).
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politicos de la burguesia, y dentro de ella los indus-
triales, fUB el factor fundamental para que Rojas ya no
fuera comedo en la presidencia (Melo, oo. cit., PD.
172-174). La ANDI particind activamente en el pare
general que dio al traste con el gobierno de Rojas en
mayo de 1957, al igual que 10hicieron las burguesias
industriales de Argentina y Mexico anos atras contra
los gobiernos populistas de Edelmiro Farrel (1945) y
Lazaro Cardenas (1936). (Saenz, 2002, pp. 215, 228).

Empero, durante estos aries los industriales utili-
zaron otras practicas especfficamente simb61icas para
mantener y ampliar su influencia en el Estado y en la
opinion publica, aspecto necesario para leqitirnar las
polfticas que los beneficiaban. Este fUB el casa del usa
de la prensa, para 10 eual la ANDI habia ereado una
estruetura espeeializada, integrada por penodistas,
lntelectuales, asesoresv peri6dieos, euyo objetivo era
tener un impaeto direeto en la politca econornlca y
las visiones de la poblaci6n y sectores sociales espe-
cificos sobre la industria y los industriales; aunque no
siernpre tuera uti! decir la verdad 0 mostrar el verda-
dera origen 'de los "editoriales" y la "publicidad" de
prensa: la praetiea de publicar editoriales escritos por
quienes trabajan para la ANDI omitiendo sus verdade-
ros autores tue comun en peri6dicos como EI colom-
biano y Eltiempo (Saenz, 1993, pp. 72-75). Algunos
de los temas que en documentos de la ANDI se espe-
cificaban como objetivos de las eampafias de prensa
eran la legislaei6n laboral, la nacionalizaei6n de la ban-
ca, las ventajas de una "industria nacional", el rendi-
miento de los obreros y las campafias anticomunistas,
en especial en los sindicatos, entre otros (idem. pp,
80-81).

Durante el Frente Naeional, la "intervenei6n" del
Estado en la eeonomia aument6 considerablemente,
no par un proyecto planificador sino par la injerencia
de los gremios eeon6micos y tstados Unidos en la
politica econ6mica; influencia ejereida creeientemente
sin la propia m'ediaei6n en el congreso mediante el
lobby. E! "tinte planificador" de estos gobiernos per-
miti6, no obstante, una cierta burocratizacion imbri-
cada can las redes clientelares y las propias redes pri-
vadas de los gremios. La "actitud industrializante" que
canllevaba la profundizaei6n de la sustituci6n de im-
portaciones fua continuamente mediada par la Cepal
yen mayar medida por el BID y el Banco Mundial; par
supuesto, estas practicas estatales tambien estaban
empapadas por el espiritu reformista de la Alianza para
el Progreso. 5i se hace una sumataria de estas con-
cepciones sobre el ral del Estado, se obtiene que se Ie
imputa un papel medio mesianieo frente al problema

de la modernizaci6n sin que fuese muy clare en reali-
dad c6mo seria posible esto, teniendo en cuenta su
historico particularisma, la talta de una suticiente ideo-
logla ernpresarial, que hubiese implicado una minima
autonornla. y la creciente dependencia econ6mica par
cuenta de la deuda externa, que para 1968 ya alcanza-
ba el4 % del PIB41.Dentro de esta visi6n, sin embar-
go, se Ie imputaba un papel de acelerador del desa-
rrollo al capital extranjero, par 10 cual parte del papel
del Estado era mantener la economla abierla a los flu-
jos de capital. Efectivamente, este tue el unico aspec-
to liberal en la econurnia colornbiana en este periodo
(Kalmanovitz, op. cit., idem, p. 421); la mayoria de las
retorrnas de la epoca Ilevaba la inscripci6n de bajos
costas de lnverslon tanto para los capltales extranje-
ros como los naclonales", E!aprovechamiento de es-
tas leyes y otras tormas de protecci6n par parte de
las moustnas extranjeras tue a su vez posibilitado par
la denuncia del tratada comercial vigente can Estados
Unidos desde 1937, demanda a la que Estados llni-
dos no accecerla sin obtener algo a cambia: esto fue
atro convenia comercial pactado en 1951 que, sin
embargo, el Congreso norteamericano no aprob643).

Acerca de la relaci6n entre industria y Estado, la
hip6tesis de Alberto Mayor es que si ocurre una "mo-
dernizaci6n industrial", y que era el Estado el que no
iba a la par (Mayor, 1998. p. 346); esta idea nos sUge-
rirfa un desarrollo asincronico entre el campo politico
y el campo econ6mico. A nuestra manera de ver, ha-
brfa que rechazar uno de los aspectos de esta hip6te~
sis, a saber, la suposici6n de que efectivamente en el
perfodo 1950-1960 se habria dado una "moderniza-
cion" del campo industrial, par dos razones: una, que
la modernizaci6n de la estructura industrial implica la
madernizaci6n de las estructuras mentales de los "in-
dustriales", y otra, que desde nuestro punto de vista
la modernizacion supone que se ha avanzada hacia el
industrialismo y que, par tanto, el campo econ6mico
ha convertido en epicentro de la vida social a la indus-

" A su vez, como "los prestamos fonlneos financiaban buena
parte de la irwersi6n publica, ella obligaba a los gobiernos a
licilar los contratos con firmas estadounidenses 0 europeas ..
sin que el Estado pudiera favorecer a los empresarios co-
lombianos" (Kalmanovitz, op. cit., pp, 423-424).

~! Los inversionistas extranjeros supieron aprovechar, por ejem-
plo, la ley 80 de 1960, que estlpulaba una relorma trlbutarla
(jue. entre otras cosas, favorecia la conlribuci6n directa a la
creacion de capital, y la ley135 de 61, de un espirilu similar
(Salazar, 2001. p. 217)

~l. Dalo suminislrado directamente par Eduardo Saenz.
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tria y el trabajo asalariado; ambas caractensticas, par
supuesto, lnexlstertes como tales: esto muestra de
paso que la asincronia entre campos no se puede
relativizar demasiado y que aun as! no es una res-
puesta a todos los problemas".

En los anas sesentas, ueras Restrepo (1966-1970)
lntento dar algunos pasos -no exento de arnbivalen-
cia- para constituir una cierta autonomfa en la pollti-
ca econorntca del Estado, mediante la creacion de la
carrera administrativa, la centratlzaclon del Banco de
la Republica -adculnendo 30% de las acetones. a 10
que se opuso radicalmente la ANDI~ y de la polltica
econornlca mediante el Consejo Nacional de Politica
Econ6mica y Social, Conpes, del Departamento Na-
cional de Planeacion, creado en 196845. Es por ello
que la disminuci6n de la inversion industrial entre 1967
y 1968 se explicaria "par la desconfianza de los em-
presarios hacia la polltica de L1erasRestrepo" (Pecaut,
1988, pp, 52-58).

Pero otra fue la razon que moviliz6 una vez mas a
la burguesia industrial. L1erasRestrepo creo el Fondo
Nacional de Aharro, el cual permitia usar en la cons-
trucci6n las cesantias que antes estaban directamen-
te en manos de los industriales. La oposicion de la
ANDI dio al traste con la iniciativa, que al final solo
cubrio a los trabajadores estatales. La ANDI se opuso
continuamente a toda iniciativa gubernamental que
implicara desventajas para sus intereses, lIegando in-
cluso a sefialar al gobierno de L1erasR. como "socia·
lista". Lleras, por su parte, denuncia varios casos de
corrupcion, estafas al Estado y sospechosas ganan-
cias en las que participaban los mas importantes re-
presentantes de los industriales, entre ellos el Grupo
Bavaria y su presidente Alberto Samper, quien tue
detenido en 1968 por colaborar con una compania
norteamericana de electricidad en una estafa al Esta-
do (idem, pp. 60-61).

La presion de las entidades financieras interna-
cionales tambien se hizo sentir: las drasticas devalua-

.. Alguien que estaria mas de acuerdo con esta tesis de la "mo-
dernizaci6n" es Jose Antonio Ocampo. quien sobrepasa el
oplimismo al decir que hasta los anos setentas, "el proceso
de industrializacion lue relativamerJte elicierJte" ya que redu-
jo los precios relativos de los bienes irJdustriales uespecto
al Asia. par ejempio? y utilizo parcialmenle la protecciorJ exis-
tente. "Final mente, promoviola difusi6n de conocimiento tec-
nol6gico, la creaci6n de una fuerza de trabajo calificada, de
una clase gerencial y de lJn sistema empresarial moderno"
(veaseOcampo, 1993, pp. 27-29).

45 Tambien proponia una reforma fiscal medianamente redistri-
butiva.
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ciones de 1963, 1965 Y 1967 se hicieron por pedido
expreso del FMI. "La cevatuaclon del 50% efectuada
en 1965 tue seguida de crecitos extern os conrnciona-
dos por los acreedares a que el gobierno Iiberara las
importaciones ... estas aumentaron 49% en 1966 a la
vez que los ingresos por exportaciones se reducfan
-a pesar de las devaluaciones- en un 6%". Perc ante
las nuevas exiqencias del FMI el presidente l.leras rom-
pio las negociaciones con los acreedores el21 de no-
viernbre de 1966 y suspendio la politica de liberacion
de importaciones. Se tomaron, adernas, medidas que
fortalecian a los capitales exportadores y disponian
de ciertos controles sobre los capitales extranjeros (ley
444 de 1966) (Kalmanovitz, op cit., pp. 439-440). Pro-
bablemente estas medidas mostraron que, pese a los
intentos exiguos de L1erasRestrepo por autonomizar
parcial mente la polltica econornica, la presion de dite-
rentes sectores politicos, los gremios y los trabajado-
res, que confluian en el Frente Nacional, demostro que
"el Estado era por principio ellugar de compromiso"
(Pecaul, op cit, p. 73).

Como vimos, la decada de 1970 sesenta tue tam-
bien la era en que se institucionalizo un cierto grado
de intevencionismo estataf, distante del ideal de pla-
neacion nacionaJ, autonoma, cuestion Que soJo fue
posible, en el marco de la Alianza para el Progreso,
por la funcionalidad Querepresentaba para las deman-
das economicas de los intereses dominantes, que ya
para entonces implicaban cierta complejidad46. De aqui,
Mayor deduce un optimista juicio de acuerdo con cual
estos cam bios -que segun 131venian desde un par de
decadas antes- serfan un signa unfvoco de "Ia madu-
rOltecnica de la clase burguesa" (Mayor, 1989, p. 471).
No obstante, uno de los puntos de vista sensatos del
diagn6stico cepalino en los afios sesentas, precisa-
mente procurando darle una argumentacion razona-
ble a la Alianza para el Progreso, sugiere que se de-
ben tener en cuenta otros indicadores como la inex-
periencia que en muchas ocasiones caracterizo a quie-
nes dirigian las economias nacionales, sabre todo en
10que tuvo que ver con el juego del mercado mundial
(cf. Prebisch, 1962, pp. 67-68, 87), e incluso -y muy
especialmente~ la incapacidad par dar un curso de
"interes general" a la inversion estatal y el mercado

46. Sin embargo, lue en la administraci6n Ospina Perez (1946-
1950) donde se expres6 por primera vez esta visi6rJ, sin po-
der decir que de ahf deriva SlJtraducci6n en practicas exten-
didas de polftica econ6mica, mediante propueslas como la
creaci6n dellnstitulo de Investigacfon sobre el Trabajo (Ma-
yor, 1989).
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interno, sostenida en las redes de prebendas y ravo-
res que atravesaban de cabo a rabo la mayorfa de Es-
tados latinoamericanos; motivo par el cualla AJianza
no podia ser un Plan Marshall, es decir, una "ayuda
econornlca" cuantiosa y directa, obvlamente tam poco
serla exacto decir que no habra otros intereses -eco-
n6micos y politicos- para Que la Alianza tamara esta
y no otra forma.

Durante la administraci6n Pastrana Borrero (1970-
1974), el gobierno intent6limar asperezas con los in-
dustriales dandoles un ministeria, pera estes S8 opu-
sieron rapidamente a vanes medidas, especialmente
a la adopci6n del Estatuto Andino de Capitales. sequn
el cuallas empresas extranjeras disponfan de 15 anos
para transformarse en empresas mixtas en las que
51% del capital perteneciera a un nacional, cuesti6n
que aprovecharon posteriarmente para gazar de la
proteccion del Estada. Pecaut senaia que la oposici6n
de los gremios, entre elias la ANDI, no s610se da por
la previsible disrninucion de la inversion extranjera sino
tarnblen porque estas medidas, a sus oios, parecian
lIevar "la marca del socialismo chileno" (Pecaut, op.
cit., p. 141). La AND I, en cambio, no se opuso al Plan
Cuatrienal de Exportaciones de Pastrana, el cual tavo-
reca directamente a los industriales, aunque si siguio
exigiendo una disminucion de los depositos previos a
las exportaciones (como ejemplo, para 1972 los CAT
representaron un gasto de 860 millones de pesos),
asf como tambien la posibilidad de derogar partes de
la legislacion laboral.

Posteriormente, 10que mas desesper6 a los in-
dustriales del gobierno Pastrana fue el cuestionamien-
to a algunos dogmas de ta sustituci6n de importacio-
nes, como eran la protecci6n indiscriminada, los "sub-
sidles de derecho" y las exenciones fiscales demasia-
do abiertas: todo ello por cuenta de la aplicaci6n del
Plan Currie, Parte de esta potltlca consisti6 en pre-
sentar el Congreso una ley de control de monopollos,
que fue hundida par la influencia de los gremios, en
especial de la ANDl. AI contrario, los industriales, por
medio de politicos, presentaron en el Congreso pro-
yectos para reforzar las exenciones fiscales a accio-
nistas y suprimir los impuestos a las ganancias ex-
traordinarias. La politica deilFI tam bien benefici6 di-
rectamente a los industriales, cuvo director para ese
entonces era un expresidente de la Andi (idem, pp.
202-203).

En 1974, recien empezaba su gobierno, Lopez
Michelsen (1974-1978) desarrol16 una reforma fiscal
que, entre otras cosas, gravaba las ganancias ocasio-
nales por transacciones comerciales. Un ano despues
Fenalco y la ANDI consiguieron mediante presi6n im-
portantes rebajas en esta polftica. Sin embargo, la pear
oposici6n para Lopez Michelsen estaba par venir, pues
las medidas de aiuste monetario de 1974 y 1975, que
encarecieron el credlto y disminuyeron la inversion
industrial, generaron tal oposici6n que Lopez Michel-
sen no vacilo en afirmar que la principal oposici6n a
su gobierno habia corrido par cuenta de los gremios.
La ANDI, por su parte, no vacil6 en tacharlo de "neo-
liberal" y "monetarista", aunque pocos ail os despues
estaba apoyando la implementaci6n del neoliberalismo
en Colombia (idem. pp. 281-283).

Conclusiones
La industrializaci6n no se puede analizar en sf misma
por t,es razones propias de la historia colombiana
(pero no s610 de ella):

• el estudio de sus origenes conduce al funciona-
miento de otros espacios sociales, el Estado y la
economia;
• la relaci6n entre la evoluci6n econ6mico-social
nacional y la evoluci6n del capitalismo mundial
-cuya importancia supera los temas to cados en
este articulo- ha estado particularmente marcada
par la posicion ocupada par la naci6n en la politi-
ca y 1aeconomia mundiales;
• el desarrollo hist6rico muestra que es tan cierto
que el Estado no ha side un campo politico aut6-
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noma respecto a los intereses econcmtcos de los
dominantes de la industria como que la industria
ni es relativamente aurostr.crente en terrninos de
recursos, mercados y tecnologfa, ni ha podido
garantizarle su independencia al Estado (que no
puede basarse en alga diferente de la autonornta
tecnoloqica y la disponibilidad de recursos eco-
non-lee sociales) en 10que a ella corresponde.
EI problema directo que deriva de la relacion en-

tre la industrializacion y el Estado es la razor. de ser y
la funci6n de la politica econornica. supuestamente
del dominio del segundo. Esaraz6n de serestuvo mas
en las demandas de los agentes econornicos dorni-
nantes internos y externos, cuyo contenido no podia
ser contradictorio entre sf para que tuera garantia du-
radera de la simbiosis de intereses, que en 10que po-
driamos dencmlnar una decisicn de Estado, y no po-
dla ser de otra forma, ya que el Estado no posela la
racionalidad capitalista y la organizaci6n burocratica
necesarias para tal gestion, y no podfa poseerlas. Por
tanto, una de las funciones de la polftica economica,
desde la decada de 1940 fue coadyuvar a construir
las condiciones econ6micas y polfticas que la burgue-
sfa industrial necesit6 para la conservaci6n yafianza-
miento de su poder y sus privilegios sociales; igual-
mente, la identidad entre esto y los requerimientos de
determinados agentes externos es 10que recurrente-
mente hemos lIamado simbiosis de intereses.

En mi opinion, las demas caracterfsticas del
desenvolvimiento historico de nuestro problema se
explican par las anteriores, 10que no quiere decir que
sean menos importantes. La incapacidad del Estado
para organizar por sf mismo la gestion capitalista de
las actividades econ6micas -explotaci6n de materias
primas, constituci6n del mercado interno, autonomfa
financiera, control de la inversi6n capitalista y farma-
cion de clases industriales nacionales, que implica
tanto disciplina fabril como disciplinamiento de los
intereses industriales bajo los intereses nacionales- y
la dependencia del credito externo, permitieron que
se desarrollara durante el siglo XX una dependencia
tradicional en materia de politica economica, sameti-
da a la simbiasis de intereses, e interrumpida s610eff-
meramente. Tal cuadro produjo una dis posicion de los
recursos naturales y humanos que no resolvi6 otro
de los problemas centrales, a saber: un desarrollo tec-
nol6gico autOnomo. Par supuesto, en esto tiene mu-
cho que ver el hecho de que tal responsabiJidad solo
podia recaer en el Estado, cuya gestion era responsa-
bilidad de grupas y personas sin experiencia, conoci-
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mrenro suncrente y capacidad para liderar un proqra-
ma tecnol6gico de largo plazo, es decir, sin las dispo-
siciones culturales necesarias para acabar paulatina-
mente con la dependencia tecnol6gica. Asf, no se en-
tendi6 -0, en su defecto, se rechazc- que habfa que
reorcenar recursos como la tierra productiva y ta fuerza
de trabajo -a la cual habra que garantizarle la salan-
zaci6n masiva- ausencia que se explica en las condi-
ciones econornieo-sociales en que se forma dicha
mentalidad. La sumamente tardia orqanizaclcn del
mercado de trabajo, que durante media siglo qued6
en manos de la iniciativa empresarial, privada, solo
fue una consecuencia de 10anterior.

Por consiguiente, el Estado, lejos de ser un arb}
tro can una mfnima capacidad inclusiva que garanti-
zara una intenracion social duradera, y su politica eco-
nornica, fueron el espacio y el objeto de disputa de los
gremios econ6micos -posibilitados per el creclmlen-
to econ6mico y concebidos como instrumentos en las
crecientes disputas por el control de los mecanismos
economicos y las relaciones con el exterior que pro-
tagonizaban las fracciones de clase, cada vez mas di-
ferenciadas las unas de las otras, representadas en
ellos- que, en tal ejercicio, excluyeron e incluyeron,
de acuerdo can sus conveniencias, a las demas cla-
ses sociales, partidos y estamentos, que tambien hi-
c1eron sus prapios juegos.

En toda casa, tanto la diferencia especffica como
las constantes del problema de la industrializaci6n
colombiana y el de las clases sociales relacionadas,
prabablemente no tend ran una debida aclaraci6n sino
mediante estudios comparativos a profundidad en el
ambito latinoamericano, y, por que no decirlo, en el
ambito de los pafses capitalistas de similares caracte-
risticas: conjunto mas amplio que 10regional.
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